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Oficiú11 en la Quinta ?\,1rnrnl de A~ric:uhurn. 

· AgTónomo .Hejional de la )_ Zona 
.Uesick f'll Ln Serenn, Cnsi lln .~1:!:!.--1\ tie11Je a 111rl, •:: los :1gri

cu ltores de lns ¡iro,·inc:ins de ,\•nC'nmn i Coqui111i,o. 

Agróno1no Hejional dé. la II iona 
Reside Ct! Quillotn, Casilln 3~l.-.-\ lietule \ns ¡iro\·incias . 

de Aco11cngun i \'alpnrniso . 

. Agrónon10 RejionaJ do la .1 U Z:ona 
Reside e11 Sant.ia~,,, Cn~illa ~O D. 01;d11n c11 ~foue,in 11 :!f>, lo
cnl de la SoeiNl;Hl Nacio11nl de i\griculturn . .-:.\tit'll~le n 'los 
ogricultores lle la jwovincin de Sa11Li:1go i O'Hig~in;,, i cuenta 

eón un Agrónorno pnrn In E11scflnnzn Ambubnte. 
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. Agróno1no Rcjional de-la rv Zona 
Reside cu Snn Ji'ernnmln, Casilln í 3. fotemlcne:ia.-. .\ tiell(le n ' 
-los ngricultorcs <le lus provincias de Colclingun, Curi¿·ó j Talen, 
i cuentn con uu Agrónomo pnrn J:¡ Ensefi:rnza ..\:n lrnhrnte. 

Agró)101no Rejional de la ·v Zona 
Reside en Cliillr111, In Lendeucin, Cnsilla 2:\3.-.-\dewle n lc,s 
11gricultorcs de lns pro\·i ncins de 11:rnle, Ñu ble i Li 11arcs, i cuen·. , 

tn con nn Agrónomo pnm fa E11:efia11zn A,nhui.wte. . ·
1 
' ' 

Agrónon10 Hejional de la VI Zona 
Rer,;irle e11 Concepcion, loen] ne 1:i Suciedacl Agríc.:rJia del Sllr. Ca· 
eilln 7. ~A ticnrlc las pro\'Í nciiis de Vo1u.:epcio11, A rn uco i Bio-Bio-

_. AgrónomO' Rojional ele la Vl l Zona -
Reside 1!11 Tcurnco Cas. H 1 · - :\ Licn1 le:, los :1 gricu lt .. r,. ~ Je la ::i ¡,ro 
,·i1H:ins ck J;io Biu, \ln;Jeco, C:1uti11 i ,le¡,artnmentt• ,ie \'illnni. 
<:a i eut·11ln cnu n11 :\grú1101111, parn l:1 EnsC'fia11za . .\:ul.1ula111c. 

Agróno1110 ltPjional do la Y Jl l Zona 
l~e;;idr: cm 0~11rno, Ca:;illn 18,~ _:_A1ie11de h.: ¡,:·, ·.-iut·ia~ 

. de \'al,H,·i.1, Ll11111¡11iliuc i Cliilc,é. 
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Servicio Agrónomos Rejioaalcs 

Propaganda Agrícola Ambulante 
Los Agrónomos Rejionnles, son los profesores nmbÚla_ntes 

de ngriculturn i sus servicios son ñbso}utan1ente grat.uilos. El 
ugricultor ,lebe costear soln1nente el trasporte desde ]n estocioi1 
ni fu11do i iJ1muien su regreso. . 

Sus principale8 oLlignciones son lns de cont.C'stnr verhriln,en
te o por es<:rito lns (·011sultns que i;;ol,re cuestiones ngrírolns Ee 

le dirij,111. 
\'isitnr lns propiedndes de los .ngriéultores que lo solicite11, ¡ 

dáudoles todo clnse de instrucciones respecto o su cultivo, 1ne- 1-
jorns n renliznr: nuevos 1nétodos de trobajo 1 e1npleo de nbonos, f 

reconoci1niP11t.o de las enfer1ne9odes qlle nt.acnn los cultivos i 
medios de comhntirlae. Ensenar la nplicacion pr:\cticn de los 
nLonos, etc. # 

l)uhlicnr un bolelin dC' infor1nnciones ngrícolns cada 1nes. 
1-'uhlicnr todas lns se1nann:3 un nrtícu]o sobre cuestiones ngri· 

co]ns en los pPriórlicos <le su zona. · 
1 Recoletnr. los cintos sobre el eslndo de l_os cultivos para en- l 

viarios ni Instituto Internacional de Agricultura en Roma.. 1 

lasI~
1
:~:~:~'.:)/~·:a:n,;~s

8
uun~

0
~
1
:. siete dias por u,1<1 localidad de [ 

En resú1nen, ntender grntuiln1nC'11te n los ngrieull¿res <l-e su t . 
zona en cunlciu.ier cuestion ngrícol11 qu'e se le consulte. t 

El Ser,icio de Propaganda Agrícoln Ambul~nte cuenta c-011 
cuatro Agró11omos encargados de hacer Jirns de Propn,:auda 
dnndo conferenciris en los fundos. i dando toda cl:iso <le' ense· 
flnnzns n los trnhajadores, 1uedi.ern_.i\ 1nnyo.rdo1nos1 etc. 

• • • l 

l:1 Sus servicios son gratuitos. - 1 
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Esplotacion de los Ovejunos en Chile 

CAPITULO I 

Consideraciones Jenerales 

En.todo el país se pueden esplot.ar los ovejuno/. adaptando lns 
razas i el modo de proceder a las distintas zonas, que tieneu un cli
ma tau variado. 

Los terrenos de secano.desde el sur del rio Coquimbo al Bio-Bio, 
son excelentes part< los ovinos i en ellos estos auirnales constituyen 
la mejor esplotacion que se puede hacer, tornando en considernciou 
las características que mas adelante espoudremo~. 

Al sur del Bio-Bio se encuentra la rejion lluviosa o húmeda del 
pais que se estieude hasta Chiloé i donde la esplotacion ovina encuen
tra un medio ·rnui apropiado que le permitirá aumentar mucho. 

_ , El Territorio de Magallanes, con su clima frío i de ne,·adas, 
tiene un rnerlio tau apropiado para los ovejunos que la mayor ri
queza de .esa parte del país la constituyen estos animales. 

Finalmente, en los terrenos regados de todo el pais la esplota
cion de los ovinos sirve de complemento para el talajeo de -los alfal
fares dedicaaos a la iudustria del pasto aprensado, aunque el. medio 
no se preste. . 

Desde Coqnirnbo af norte los ovejunos tienen que esplotarse en 
potreros regados, corriendo los peligros consiguientes. En los terrenos 
de secano en esta region semi cálida, no hai casi forrajes por la falta 
casi absoluta de aguas llu,ias, que sólo en ciertos anos perrniten por 

. mui poco tiempo que los ovinos pastoreen en ellos. -
.. Como comprobacion de lo anterior, nos bastará con anotnr ios 

datos de la última estadísticas en que se detallan los ovejunos por 



· .. - 4 

provinéfas•i"si todnv.ín In.. tommuos p~'r comu'11ás._ H;)'.a~enios que ~u 
la zona centrnl del pais la mi1yor cnut1dad de o,·eJut:<,.,; se encueut.rn 
en la costa. 

' . 
Estadística. de ovejunos en 1919 

PrO\'ÍnciAs ~ám. de. ovejunos 

'faena ............ ~ ......... :: ........ · ... :····--... 17 845 
'l'arnp11.c11 .............................. . : ...... 10 411 
Antofogn:,tU.. ... ... ... .. . . .. .. . ... ... . ... . . ... 6.149 
Atacamn ......................... .' ...... ::·... ·31195 
Coquimbo .... · . ....... : .... .' ... · .............. -.... 184 311 
Aconcngua .......... . ..... .... . ..... , ...... . :. ... 98 7ti3 
Valparaiso ................ : . .... ;. ... ... ... .. . 60 446 
S · t · b- , , · · '!I • 1 • : ; · 1 . ¡ ' '• · ~ · 1 < i • · r . " • r • • 25+ 080 en l~.bo ··:t.: ..• ;.::··:·.1.--,~··: "\0

• · · ::,::e··· .... : .. ··t·:-."\ ... "'i • , l :l,""""'97 
O'.A:iggius .................. . ......... ··· ... ··· ·:· 

1
:~ {-9. 

Colchngua ............ . ... :.: .. ...... : ...... _. ... o o .. 
· · . •r 5 7\:!3 Cuneo......... . . .. ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... -º~ 

Talco ...................... :.".:. :' ..... : _ ... · ... ,... 17 099 
Maule ..... ........ · ...... . .......... .... : .. :. ... 145 960 
Linares ....... '.::·.:: .. :.' .. ·.;:-.!.·::!.-~,:~:.:.'.';.-~- 122 991 

:Ne u ble ··t: ...... --: ......... ··: : .. . : : ..... ~ :· ::: .. ·:~: .. : 2~} ~f~ 
oncep<:1011 .................. . ....... . ........ . 

Aráuco .............. ·.:.:\ :.: ... · .. . :. ;:; ·.; .... '. ,. · -16 101 
Bio-Bio .... . ........... .'.. .. ... ... ... ... ... ... ... 138 513 

·Malleco .... : ... . : . .. ·: : .. ' ... ... ' . . ... . :. ::.· .... ~: 124- 597 
Cautin ... .. ·: ... ... . ,:· ... : .. • ... .':· .-.... . : .. -.. :.: :.. 100 598 
\laldivia ......... · ... : .. ,.: . ..... : .. ":"'. .... '.::.: . ... - 163 050 
Llanquihue.: ... · ......... . :. ! .. · ... : .. .... :~ ... . :. 148 610 
Chiloé.: .. · .. .. . .. . : .. ..... ·. ,.\·:· .. ·.~ ... : .. . : .. ,·. i.; 83 M.0.-
Territorio dei\fogallaaes· .. .... ~,.:.: . . :'. .. _:·:· l 820338 

,. 'l'otal ... : . . :. ... ... 4 500 190 

En 1919 hnbian en el· pnis 4 500 190 ovejunos i 17 173 866 
hectáreas de. terrenos de secanos, especialmente adaptables a In es -
plotacion de los ovejunos. • · . . • · . . · . 
· Esto nos hace ver que el pais reune coud1e1one;; mm venloJosns 
para la esplotncion .°':ina i qu~ su P?blación cuenta ~on la gran ven· 
taja·d_e poder duplicar las cx1S~enc1as do e~tos_aiu_males con grau 
beneficio, tanto pnra cl.nbaratam1euto de.~a alnnl!utr.c;on, cua1_lto pa~u 
qne se instalen Jns indusLIÍas de los teJ1dos de lnna, que se e'!l_por,n 
casi en su totnlidad al estado de velloneE. 

El Territorio de Maaalltmes que tiene 1 820 33S ovejunos'. en· 
·via 1a· carne que produce"' en· form.r: ?ª carne conjebda, al estrnnJero, 
siu contribuir n lu alimeutacion 11ac1011al: · 
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.. Los datos anteriores son. bastante justificmtí','.os para que nues
tros agricultores i el país en jeneral miren a Jiu esplotacion ovina con 
e1 interes que merece, pues c.>u ella se tendrá . nsegurada la alimen · 
tacion nacional, se tendrá excelentes productOls de esportncion y se 
asegurará para el pofveuir la fuudnciou de .Jas, industrias de la. lana, 
tan indispensuble n la nacion,. para J1acer cesarr la ,gran i m portncio11 
'de artículos manufacturados de laua . , . .. . . . . · 

TxRuENos.-Los ovejunos para d esarrolllarse. eu . lns .mejores 
condiciones, necesit:1u ser e3plotados en terremos de lomajes i ce rros 
baJos, con ·pendieote si.in v~, l.al COII,JO .con los ceerros de la custn <le la 
rejion central. Tales suelos, ademas deben esta1r privados de arbustos 
es~ino,;o~ o de rnroas leúosns, que el ganado owino no cousurne, pues 
~h1_ quedn gran parte. ele la loun que arraocau m los ani10ales al .pasar 
Junto a ellos. , . . .. ·,., . . . . . . . . , .. . . . . .... 

. ' Por esta r.azou ee necesita arreglar .el ca~JPO de ma nern q ~e. se 
preste para· ponerle ovejunos, nrra11cando tod o,s los arb ustos espiuu · 
dos, o escepcion de los espinos que sou. un ex<celeute ramoueo, i los 
·que el ganad~ uo .consuma.. Los árboles que sre deje se cuidará que 
tengar, el tronco liore de retofios husl.a irnos 0.,80 m . del suelo. 
. En los terrenos de lomajes o cerros bajos1 de pendiente suave, 

-lC'ls ovinos eucuentrau uu medio de lo mas samo, por cuanto. el .suelo 
. se c'?userva seco i rápidnrneute se enjuta,cuandio llueve. La sequedad 
del terreno es de gran valor pnra . que los ove)junos -se crien .sanos, 

1pues la distomñsis (pirihuin o llutn) no puede <desarrollarse. 
_No habiendo arbustos que. quita u parte die la lana a -los <;vej u· 

nos, se tiene la -ventaja enorme de que n o sre -pierde p.arle. de este 
producto, los vellones snlen entero sin fallas i ise ·desmiuuye las cnu· 

·sas que propngau la sarua, pues In laua que qmeda·en los arbustos es . 
en muchos casos de animales .snr.nosos.· . . - . · . 

: Estas características con.que debe cumpliir el terreuo dedicado 
a los ovejunos, aparte de lo pustoso que debe s1er, son mui conocidas 
por nuestros agricultores, al estrerno de que lunn exajerndo enorme
mer~te·la necesidad ~e limpiar ol cnmpo ~ deja1rlo prepa1•ado para lns 
oveJas en forma que se ha arrancado cuanto a irbusto o árbol existía, 
para uo dejar sino el p:1sto. . . 

E~te error es perjudicitd pnra los ovejunms, pues, aunque los 
terrenos estan mui cercanos al mar, hni en Prrimavern· i Otono días 
sumamente calurosos, que los -vientos n o . nlcarnzan n' moderar i los 
animales no tienen dónde resigunrda.rse. de In fuerza del sol, i para 
defebderse se nrnontoua..u i esconden la cnbezn. entre ::ií. . , 

. Es preciso qu7 ln limpia de· ~os. campos para ev~junos 110 s.~
exaJere 1.que se deJeu ·unos ~5 úrboles por hecttüren limpiándoles el 
trouco hastn 0,80 m. de nlturn. De este modo .. el ganado a lns horas 
calurosas tiene sombra donde defenderse del eX<coso d.e cnlor, .que no 
~s· bien ·soportado por estos animnles. , · · 
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Respecto a los arbustos, sólo se dejará los que sirven de ramo· 
reo cuando el campo es pobre en pastos; pues en jeneral arrsncsu 
bastante lana a los ovejunos que en ~uos se atropellan. • 

Los cerros altos con pendiente mui fuerte, los inui cubiertos· 
de yejetaciou arbusti .n, son inadecuados para .In esplotaciou de los 
ovejunos que uo gustan de mucha altura i que eu elJos no tienen co· 

· mo librarse de los perjuicios de los arbustos. Táles terrenos sólo son 
buenos para las es bras. · 

Ademas de los terrenos de cerros bajos i sua,·es, son exelente 
para los ovejunos los IJauús altos no regados ae suelo enjuto que se 
los limpin de la vejetacion arbustiva, i donde no se forman charcos 
de aguas estaucadas. · · . · .• . 

En los llanos o bajos de terrenos de secano conde se forman ve
gas, si estas son de aguas salobres, uo cansan el· menor perjuicio pa
ra los ovejunos, por cuanto en ellas uo pueden desarrollarse las cer· 
carias de los distomas. ' · 

Ademas esa agua salobre, es exelente para conservar la salud 
del ganado ovino i contribuye cou los pastos salados a dar'mejor' 
gusto a la carne.' Con agua salobre dicen los ovejeros, uo hai lluta, · 
pirihuiue2 o distomásis, ·i tienen -razón~· · 

En la esplotacion de los ovinos, necesitamos evitar. cuidadosa· 
mente todos los terrenos que tienen aguas dulces detenidas, pues· 
esos son criaderos de distomas, aparte de lo poco bijiéuicas que son 
para la bebida del ganado. . · ' 

Los terrenos regados, son de lo mas inapropiados para los o,e
juuos, pues allí se desarrolla con toda facilidad la distornásis, carbun-' 
clo i dernas enfermedades qne cou facilidad atacan a los ovinos en 
ese medio desfavorable. · 

Por eso el dicho corriente, es de que ,las ovejas son para los 
suelos secos i enjutos,, en lo cual bai absoluta razon i bai que ate· 
nerse a eea máxima. ·, ~. 

Sin embargo !os suelos regados· del país, especialmente en los 
fundos pasteros, necesitan de los ovejuuos para. hacer el talajeo.de 
los potreros cuyo pasto se ha segado para aprensar, aunque por lo 
nutritivo de este forraje eilgordan mucho i disrninuyali' las pari-
ciones. , 

Los ovejunos corno llegan a potreros que están eujulos por, la 
sequedad a que se'los ha sometido para elaborar el pasto, eucuentran 
uu medio favorable i si. se tiene cuidado de proporcionarles como 
bebida Eolo agua corriente, se logra defeuderlos de la dislomásis 
miéntras estan en tales potreros, pero como los períodos de siega de 
pastos son reducidos, resulta que los ovejunos esplotados ea terrenos 
regados, sólo logran estar eu uu medio apropiado duraute cortos me· 
ses entre los rastrojos de pasto i de cereales, pero eso dllra poco i se 
está obligado a llevarlo frecuentemente a suelos regados en los que • 
la distomá.sis se desarrolla perfettamente. . · · 
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Sin e1?1barg~ los terrenos regnaos son de gran importancia en 
la csplotac1on ovmo en In zona norte. i cent_rnl del pnis, pues ocurre 
que en los aflos secos, lns escazas IJuvias casi no permiten que el pas, 
lo crezca I como cousecueuciss para salvar el ganndo ovino hai que 
llevarlo a los terrenos regados, donde fácilmente puede enfermarse 
pero se lo salva de la muerte por falta de alimento. ' 
· A\ norte del Rio Coq11imbo, la esplotncion ovina no puede ha
cerse e1u? en \os terrenos regados, pues en los suelos óridos, sólo en· 
nilOS 111Ul ll~JVJOSOS Se puede ts]ajear 3 n 4 meses al gnnado, en )os 
tnmp~s vecmos o. los terrenos regado~. , . 

En el p~1s l_os terrenos enjutos i secos se encuentrau principal:.· 
mente del Bio-Bw al Norte_, en la cordillera de IR costa i en las vera
~iadas. de la cordillera Audma. Al Sur del Bio:Bio los suelos son en, 
Jut:>s 1 ~or todas partes hai condiciones espléndidas para el ganado 

· ovmo, em1do lod~ cuestion ,l_e preparar los terrenos para que sirvan 
para esta esplotac1on zootécrnca. • . 

' , CLJMA.-Segúu sean. las razas, as! es el clima que neceaitau los 
ove¡mios. Eu nuestro pa1s encnentrau clima apropiado todas las ra· 
zas, desde los Mermos aptos para el clima caluroso i luminoso de es· 
c.s.sa humedad, ~ los K_ent o Romney Marsh de los climas húmedos 
fr1os, de escasa 1neolac1on. . . . . · ' 
· Desde. el Sur _del Rio Coqnimbo hasta el Bio. Bio, el clima es , 
tem~lado, 1 el me¡or para los ovejnnos se encuentra en la faja de la 
cord11Jera de la costa que está espuesta al Poniente es decir al mar 
no eep.arnndose de él mas de unos 50 kilómetros en 'el Sur i solo uno;· 
20 k1lometros en el Norte. · · , . 
· : En estos c~rrossuaves i bajos que forman 'entre elJos valJes O 
llau9s de est~ns1on varrnble, se logra tener un clima marítimo qne 
modera cone1derablemeute la fuerza del sol i donde tanto en las mn
flanas ~omo eu las tardes i noches, las brisas marinas dan a la ntmós:· 
fera/n hui;nedad, forma~do un medio climatérico de lo mejor para 
la e"plotac1on ·de los Ol'e¡unos. Durante el dia los vientos reinantes 
del S. O: se enc~tgan tambien de moderar la fuerza del sol. .· 

~a mflueucrn del rn~r, es.rnui l¡euefir.iosa eu toda esta parte de 
la co"ts, para esplotar ovmos 1 constituye con justa razon la princi-
pal producc1on de la faja costera. , . 

Paralela n esta zona se encuentrÓ. la .faja de los primerÓs cordo: 
nes de la cord11lers andma con sns vo.lJes encajonados en cerros mas 
o menos elevados, donde la altura i vecindad de las nieves eternas 
se encarg~u de formar uu clima moderado durante todo el verano'. 
que pe~m1te el desarrolJo de abundantes pastos en los fn¡deos de los 
cerros. 1 en loe valJes, lo que constitnye las veranadas. Aquí el ga~á
do ovmo encue~tra en el verauo abundancia de forraje que no eidste 
en la costa,. debido n la sequedad, i un clima de altura tau sano, que 
para .1?3 ammales pasa a ser uu verdadero snnatorio en donde al mis·· 
mo tiempo, el ganado engorda. · 



-8-. 

Ambas EiLunciones t.ieueu cli,ua apropiado; pero en ln.s verana·. 
dns Eolo durnut-e el t"ernno, de ,nauertl·que forn1an · el corn 1,1·e1ne11to 
mejor pnm In esplotaciou ganadera en jeneral i mui en especial porn 
los ovinos de la costa. · . · 

Cunndo l,,s forrajes se seca.u i concluyen en ·la -costa n princi· 
pios de Diciembre,· el gnnado s'e trnslada·n·la·cordillera, donde en· 
cuent.ro pastnles abundantísjmos i un climn de en1iatorio; que le pet· 

· 1nite cons.er,·arse 1nui sano i Yol,·er -gordo en ·estado <le 1nntonza .. 
Respecto ni clima rle la rejion austral al sur del Bio-Bio, ·es mui 

apropiado pare los m·inos i en el Territorio de Magallanes; ·el clima 
llu\'ioso, frio i ·de nevadas, se presta ·odmirnblemente parn los oveju
nos,· que resist.en tau bien los frias, .nsí·co1uo en jcner8.l son de cobar-
des para el calor:· · . . 

· AouAnAs.-La·esplotacioo de los o,•ejunos, impone la necési,bd 
que bai de-consultar cu cada campo el ogua <le bebirla-pa"ra el gana-· 
do. haciendo los arreglos necesarios, que·encontrnrán -los lectores de
talladatneute aplicados en la cartilla sobre ,El Ganado Vacuno en
Chile,. 

No olvidaremos sin embargo que n los oYejuuos·no se los debe 
abrevar mui seguido, por cuánto el exceso de bebida retarda-la eu
gorda i una cez ni dia i aun dia por ir,edio, ·es bastante para qne los 
ovejunos dP. le Cost.a se mautengan fierfeclerneute. , ,· · · ·· ·-: · . · 

I. .. a resisteucia de Jos ovejuDos a·Ia sed, es cousirlereb1e j pueden 
pasar en la costa basta .J. dias eiw beber:· 

E1t les esplotacion~s ovirias de la costa de.la rejion centro} se 
acostumbra dejar al gonado en libertad para que beba cuándo .lo de:. 
eee, con este fin se cuido. que cada ce1npo cuente con el ogua suficiente. 

EsTANcus:-En la cartillo·sobre ,El ganado vncun-0 en 01,ile,, 
damos detalles completos sobre la·esµlotacion de las·estancias de ma• 
i,cra -que remitimos olli al lect-Or. • 

bcENDIOs.-Ocurre en la· esplota_cion· de las ·estaucias ·que·a 
fines de No,;ietnbre, los pastos·anaales principian-o. secarse, i· a t,ma· 
rillenr los cerros, lo que constituye un grao peligro de incendio-púa 
los campos que se deja en regaz_o, pue" la menor· imprudencia, des
cuido o maldad pueden qucwar ·todo el pasto secci que Ée -ha- guar
dado para que sin'a de p&storeo al g1tnado eu-los m·eses:de Enero a 
Marzo. · 

Este peligro evidente en ln esplotacion m•ina en los cerros ·de la 
costa; los agricultores Jo subsanau ·i·educiendo al 1nini1nuu Jas e1lcie:_ 
rras que dejen en rezago i sacando !u mayor parte del ganado en·el· 
mes de Diciembre, ya sea a los ,·eranodas de cordillero o a los· fun
dos regados -del vúlle central, para lo cual· no se puede usar ganado, 
de-mucho mestizaje, para que sea bueno pora andar:""' .. "- · .': , 

Coa -objeto de subsanar en gran parte este pelig,-o, se puede dis· 
tribuir la esplotacioo en formo de que se vaya tolajeando a medías 
es encierra que se vn o dejnr en rezago o ·que ee las rode~ de campo 

- ' . . . . ' 

ya tnJado para cinc si se nroducen incendios no sean tan !!rn.nde.s 1ne 
pérdidas. 

Por otra parle se hnpone co1no ohligncion lo construcc:iou de 
fajas corta foego _qu~_ca_~n c¡~i't<¡_ púmer<¡ ~e ~jlórnetros eeparan el 
ca1npo, p;ira que en cnso·d.e producirse· incenrlio én alguno, no se 
trnsmita a las demás: • 

Estas fajas se harán· hraudo a poca profundirlod el terreno en 
Octubre,-fonnando una looja de suelo mui bien arndo que mida unos 
J 5 metros de anclio. Esta faja debe querlnr mui bien ararla superfi
ciahuente a u1105 ocho centírnetros, pero se necesita que erí ella no 
quede nada de pasto, de ninguna clase i que las plantas que logra
rc1i jer1ui11ar. tean destruidas rnas tarde.con ot.ra rejn

1 
pera que en 

, c~t.as fnjtts no quede.siuo la tierra pelado, que iinpida que uu incendio 
la atraviese comunicándose por el poco -pasto seco que-pueda haber .. 

Las fajas corta. fuego,· pueden hacerse después· de la primera 
llu\"ia impcrtaute d.el Otul\o. en cuyo caso se las sembrará eon Atri· · 
¡,!ex SemibacCbta O· Pasto. Salobre,,·haciendo uua_ ~iernbra tupida a 
rasou de 15 kilóf.iietros por hectárea, con objeto de formnr Uli co!
chon de pasto ,·erde que no <leje pasar eT fuego en el caso de apare· 
cer. Estas fajas sembradas con Atri lex Sernibaccala, que de las 
plantas· importarlas ,es la mas res,s ente a a seque iia'que hemos 
eusayado i propagado en el.pni_s desde hace 16 áüos; tienen· la- ven
taja de que aparte de desempellar su papel ·de corta fuego, no se 
pierde todo ese terreuo sinó que se aprovecl.Ja tnui bien, con ·esa 
plaHta forrajera siempre verde que el ganado ovino ·come bien.· De· 
este modo se proporcionará .,1 gauado además del pnsto seco que se 
guarda en rezago, el pasto verde,del Atriplex Semibaccata, lo que es 
de i1nenso beneficio, c11 pleno ,;~rano cuando casi no hai. pastos na· 
turales verdes que pueda consumir el ganado en-los cerros de-la costa. 

Estos incendios son un ·grave elltorpecimiento-para la repobla: · 
ciou de pastos en las esinncins i dis1ninuye 1nucho el valor de cada· 
campo que se inceudia, · pues decae mucho la produccion de·. p,u;to 
que da anualmente, i ICl que es peor, se propagan con mas lijereza 
los -pastos que ménos ,·alor alimenticio tienen para el ganado, debido 
a que sus semillos sou llevadas por los escrc[llentos de· los anirnalés 
i por el viento. 

· La propagacion tan grand9 de la manzanilla i espigadilla en-·la 
costa -de lo rejiou ·<'cutral, no obedecen sino principalmente a esta 
causa. , . 

Para coutrarrcstar el efecto de los ineeudios; el -agricultor que 
ha tcuic:lo un iu<,endio, que jeneralmente. se produce en- el· campo 
1nas pastoso.· i tu los n.iios l1uviosos,·<lébe ·hacer rerojer se1nillas de 
pastos Haturales de los campos \"ecioos, .bastándole hacer barrer el 
suelo i distribuir estns se1nillas ·sobr-e todo el campo incendindo, para 
que en· el nno siguiente esas pnrtes vuclvan··o ser ila~tosns corno se. 
necesitan.. 
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CAPÍTULO II 

Recursos forrajeros en los terrenos de secanos 

PAsTos.-Hemos hecho notar que el país cuenta con una buei,a 
superficie d.e terrenos especialmente ápto~ pura la esplo_tacion oviná 
¡ que a lo ménos se puede duphcur el numero de ove¡unos que se 
esplota actuftlmeute i que ademas tenemos ~n clima especi~lme11te 
apropiado para esta clase de ammales, pero como no es posible que 
nos concretemos a la masa actual ni que se esté pasando las peen· 
rías forrajeras en los afias secos, es de absoluta necesidad preocupar· , 
se del modo mas constante de mejorar la calidad de los pastos de los 
terrenos de secanos o rulo i de mantener la fuerza de los campos 
conservándolos pastosos. . · 

Con este fin se impone propagar al máximum desde el Norte al', 
Rio ~faule, el Atriplex Semibaecata o Pasto Salobre, que hast!t la 
fecha en todosuuestros ensayos se ha manifestado la planta mas re
sistente a la sequedad de todas las que hemos estudiado i se ba en· 
savado en el país i que como es perenne o siempre verde, permanece 
eiÍ ese estado durante todo el Verano en que los demas pastos se han 
secado i cuando was falta hace el fórraje en la costa. Esta excelente 
forrajera debe propagarse mnehís_imo en todos los suelos d~ la c~sta 
desde el Rio Coqmmbo al Maule 1 ensayarse mas al Norte I en cier· 
tas localidades mas al Sur eu los suelos que le convienen. (Véase la 
Cartilla i Buletin especia! sobre el cultivo del Atrip,lex Sem~bacc~ta) .. J 

Necesitamos ademas propagar la alfalfa ( llfedicago satwa), 1 es· 
uecialmente la Jlfedicago Jalcata que es la alfalfa mas resistente a la 
;equedau que hasta boí se conoce i que es preciso ensayar en gran 
de. Es de flores amarillas i no tupe el campo como Is alfalfa comuu, 
sino que forma champús aisladas. Se siembra de 2ó a 40 kilos por 
hectárea. . . . . 

Tambien debenios propagar el Chloris gayana o Rhodes Grass, 
Que segun nuestros ensayos de varios afios en la provi~cia de Co·. 
quimbo, promete dar gran resultado en la costa de la re¡1011 central 
desde Coqnimbo al Sur. Se pro¡,aga por semillas a rs.zon•de 8 a 12 
kilos por hectárea i por champas, siendo este segundo método el 
mejor. , 

For:.na una vejetaeion muí tupida perenne que crece hasta un 
metro de altura mas o ménos. Los tallos son delgados i emite estelo-, 
nes de mas de un metro de largo que arraigan en los nudos, con lo 
cual contrihuyen a propagar la planta. . ., , . · · · · 

Los ensavos que hemos hecho de esta planta forrajera perenne, 
en la provincia de Coquimbo, nos comprueban su gran resistencia a 
la sequedad, eso sí que inferior al .dtriplex semibaccata. La multípll· 
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cscion por semillas es un poco mas difícil que la que se hace por 
champas, plantadas en el Otar.o con la primera lluvia import~nte. 

Por champa hemos hecho. el ensayo de plantar esta forra¡era en 
un afio mui seco en la provincia de Coquimbo, en que en el depar· 
tamento de Ovalle donde hicimos la plantacíon, sólo cayeron 3~,3 
milímetros de agua en el afio i a pesar de ésto el resultado obtemdo 
ha sido considerable, pues se lograron salvar algunas matf!s. · 

Creemos que esta planta desde el Sur de la dese!nbocadura del 
Aconcagua dará resultados.seguros, i en los.aü~s lluv10sos,se propa
gará con éxito mas al Norte. Es a nuestro Juicio un forra¡e que de-· 
bemos nropagar, eso sí que debemos indicar que tiene un gust? u1; 
poco ah:largo, pero que a pesar de eso el ganado lo consume brnn I 
se presta mucho para ensilarlo. -· · 

El Sudan grass o So,-ghi,ni exiguum es una planta forrajera 
anual de valor para los secanos, Es un sofgo primitivo, que crece 
de unos 80 centímetros a. un metro de altura. Forma un11 champa de 
tatlos delgados, poco leí'íosos, n,ni provistos de numerosas hojas que 
le dan valor como forraje, · · , 

De los sorgos es uno de los ménos lefiosos,, mui abundante de_ 
hojas i permite que todos sus tallos sean apropiados para el consu-
mo del ganado. . · · . , · . . · 
. Esta planta hai que ensayarla en los secanos del pa17 1 aunque 

debe considerarse como anual, tiene el gran valor de servir para en· 
sílarla, con objeto de guardar fc,rraje tierno para -el Verano. Se ,iem· 
bra a razon de 12 a 15 kilos por hectárea.· · . .. · 

El Phal.aris Bulbosa o S,ceet Tussac, es otra forrajera recomen· 
dada para los terrenos de secanos, pero .en los emayos que he0;1os 
hecbo en La Serena, en terrenos rega<los para poder fonuar seimll9: 
(dada la poca 'cantidad que logral;los obtener) ,e ha mamfestado mm 
mal, posiblemente por no convemrle los terrenos neos en cal en qu~ 
hacíamos nu€•tros estudios. · .. · · · · · , 

Para las rejiones rnni abundanteé en helada~. esta planta siem· 
pre verde tiene muchísimo v~lor, porque no .se hiel9:, · 

. · Donde hai mas de 500 milímetros de aguas Hunas anuales pros
pera bien i por esto en la rejion centro s.ur del pais, ya ha dado es
pléndidos resultados en los ensayos que se han hecho. 

, Es una planta inva~ora que es algo difí?il para propagar por 
seinillas, siendo necesano emplea~ de 2 a 6 kilos por hectarea, par~ 
tener empastada tupida que permita que el pasto crezca en altura 1 

para que se dé mejor,. · · · · 
Ademas se multiplica muí bien por di\,isíon de las champas. 
La Su/la de Espa,1a ( Hedysamm Coro,wrimn) es otra forrajera· 

perenne que en la rejion central da buenos resuJtados en los terre, 
nos de secano. · . · . . . 
· Nuestros ensayos en secanos ,obre esta planta durante ~a:10s 
afios en distintas partes de la provincia de Coquimbo, nos permiten 
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creer que desde. el rio Maipo al sur en la zona de la costa, prospera 
bien. 

En la provincia de Coqui1nbo, sembrada con, la pritnera fiuvia 
itnportauie del otoño, jerruina u1ui bien, e1upl€audo se1nilla desnuda.¡; 
es rlecir siu envolturn 1 i si,el afio es lluvioso for1na.cbn1np[iS de un. 
metro cincuenta de diámetro i de 0.60 m de altura. Florece mui bieu 
i ria forraje txcelep.tc n1ui apetecid~ por todos los anitnal_es i las. flo· 
res rojas 1nui·her1nosas son rnui meliferas, €Xcelentes para los col· 
menares. Pero llegado·Dicie1nbre-Jns rau1us se secan i maduran sus_ 
semillas i Eólo. se nota .uno que otro pequen.o brote que.sale. de la-_ 
cbntnpa, que no puede desarrollarse por Ja gran sequedad: del sue· 
lo i de la atmósfera, 11uclias champas no resisten· la sequedad ne! 
Yerano de la pro,·it1cia de Coquimbo i se secan. Las qu-e,Jibran, al 
ot.oflo siguieute vuel7en· a desarrollar.su vejetacion con las lluvias, 
pero c011 méllos vigor, dlobido a que la plauta ha sufrido cou la se .. 
quedad. El segnudo verano casi concluye .con-las matitas que que:~ 
dan, i prá.ctica1nente se puede decir que en la provincia de Coqlliru- . 
bo va al tercer aüo desaparece. 

" Si al sembrar la Sulla de Espafia el invierno sale. poco lluvioso, 
las 1natitas despnes de jerrninar bien, casi no ee desarrollan, alcáuzan 
uo mas de 0.40 m. de di~metro .¡ muchas sólo llegan- a 0,10 m.; las_ 
<JUe llegado el verano se secan 'por no haber alcauzado la planta a 
de<::arrollar las raices. · 

La Sulla de Espafia es un forraje tau apetecido por el ganado 
que los e<juinos no se coutentan con comer todos los tallos i hojas 
siuo que escarban las matas para ·cotnerse la champa; tal co_mo" ocu
rre cou la alfalfa, lo que constituye un serio entorpeci1niento para.la 
propagacion de estas dos forrajeras en los secanos. '" 
, En todo caso donde se tenga semilla a bajo precio, por produ· 
cirla el mis1110 productor en un semillero bien cerrado para librarlo· 
de los animales, deberá cultiva.rse esta valiosa forrajera, aunque ae. 
esté obligado a se1nbrarla c:a-da dos,aiíos, pues produce gran. abun- · 
dancia de forraje el prllner afio, si es lluvioso; .que permite utilizar 
rnui bieu los ca1n¡:ós de secano. Si a esto se agrega el ttner cuid8do 
de no poner equinos en los. suelos COD Sulla de Espafia, los ·resulta· 
dos son aun mas favorables. Se emplea de 15 a 25 _kilos de semillas· 
por hectáreff. · · · 
- La Sulla de J,.;spaúa, no soporta los suelos ricos· en ·cal; <;re.ce 
n1ui poeos -en ellos i tnuere al Eeguudo o tercer afio. ... · · 

El Cardo comun (Cynara cardunculus) es una forrajera que es· 
Pontáneamente ocupa los terrenos de secanos, de,Ja.costa de la·rejion 
central. 

Es mui apreci~do por los. costinos, porque en los afi~s secos,· .es 
el úuico pasto que queda algo verde en el verano, por. Jo que·per· 
mite que· el gouado tenga siquiera ese aliinento para no tnori_rse 
de hambre. En esto .descausa principalmente ·s:u valor i ademas ;m, 
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la facilidad ,con que invade los compos, debido a que una pail'le de 
sus s~1nillAs l:'\s ~ata. a princ-i.J.)ios cle-veran_o i las cleu1as-despms de" 
las pr:_11neras llu\·1ns 1 en que se prest.a ad1n1rabletnente p::iru ser •nsi· 
lado,fsegun ha quedado comprobado este afio,! . 
" El Cardo comun eetá cubierto de eEpinas i el ganado ,owjuno 
lo co1ne hie~ ya sen verde o seco, siempre que no haya otros ,astas 
que consup:11r. 

La variedad de cardo sin espinas (Cynara cardunculus inermis) 
es ri:lui superJor al curdo común ·i constituye un buen .forrnj~ para 
el gunado ov1119, pero senlbrado en terreno de secano con tod11 faci
lidad vuelve al tipo primi·tivo, es decir vuelve a cubrirse de e,pinas 
i a ser nue"t"Ament.e el curdo· con1ún. Se aie1nbra a razon de 10 a 15 
kilos por hectárea. 

En la pro,·incia de Coquimbo hemos énsayado mucho-el t2rdo 
sin espinas o iner1nis1 pero su resistencia a la sequedad-·de los Vera
nos de aquella· localidad; es pequel1a i la planta casi se seca desde 
fines de Dicierubre. Todas sus hojas se secan i sólo del tallo sale una 
que otra hoja de unos 10 centímetros de largo que iudica que la 
planta no se ha secado. Si. la planta en ese estado es talaieado. falBI- · 
1nente se seca.·. 

La fuerza de la sequedad de los Veranos·eu la provincia de Co· 
quimbo, va secando, anualn1ente unR parte de los plantae i hacién
do~as cubrirse de espiDas i ya a _los tres años se secan mas dP.Ja mitad. 

· ·Esta-forrajera ·servirá en la provincia de Coquimbo, para U>ner 
E:rnpastadas no mas de tres nños i en años mui secos habrá quehacer 
sie1nbras anuales:i sólo para producir pastos, verdes en Primavera,· 
cuando abundan los pastos naturales. Ocurre con esta planta lo que 
con la hulla de I~spaña, de 1nanera- que su importancia cousiste en 
sembrarla cada uno a dos años en los campos ¡1obre3 en forrnje i 
sólo ¡,ara tener pastos· verdes en Primavera hasta fines de Dicien¡
bre, pero para esae sie.mbras s~ necesita prod.ucir -uno mismo las se
millas a bajo precio. Además los cardos, asi como los demás pastos 
naturales tienen el gran valor de que deben ensilarse pnra tener fo. 
rraje acuoso desde Enero a Abril. 

La Pimpinela (Poterium sanguisorba) es otra forrajera perenne 
que tiene 1mport.ancia en la rejion central del pais, que se sie111bra a 
razon de 30 a 35' kilos por hectárea. , 

Hemos encontrado pimpinela en .Jos valles del interior de la 
provincia de Coquimbo en partes don¡le por derrames a·veces llega 
un poco de agua,. Segun sea· la humedad de que dispone así es el 
desarrollo, pero creeuJos que ·no-alcan~a a resistir las sequedades del 
Verano en el No.rte del pais, según. parece desprenderse de los pocos 
ensayos que hemos hecho. 

. La Tuna (Opuntia vulgarí,)' puede decirse que no tiene casi 
valor _pam los terrenos de secano _de la provinóa de Coq uimbo, por
que s1 bien las plautas logran res1st¡r a la sequedad sin morirse, en 



-14-

cnmbio casi no crecec, dnn en el Invierno ror¡uetos de ménos de la 
mitad del desnrrollo que debeu teuer j llegado el Veran_o se secan 
tanto que ,e arrugan i algunas plantas mueren. En la reJIOll c~ntr~\ 
eucuentra 1nejores condicioues, pero sie1npre su desnrrollo es lento 1 
en los nnos poco lluviosos, durante el Verano los roquetas ae arrugan 
i casi se secnu. Esta tunn comuu con es¡nuns para darla al ganado 
Ee le queman las espinns con quemadores de gasolina que, dan ·llama 
de ochenta centíwetros de largo. 

Ln tuna común· tiene importancia en las·pnrtes donde el terreno 
consen·a mas humedad i allí debe propagnr~e. · . • · 

La Tunu sin espi,zas (Opuntia inermis) resiste ménos a la sequ7· 
dnd que la tunn comúu i debido a la misma sequedad con toda !acJ· 
lidad eu algunas ,•ariedadea vuelve a cubrirse d7 espmas. es decir al 
tipo primiti\"O. Por otra' parte la tuna consumida. eu. ex~eso por el 
ganarlo lo meteoriza, de manera que con l~ tuna sin espmas uo s~ 
puede controlar la cantidad que se desea. dnr al ganado como ocu_rre 
con la que tiene espi!rns, que se las 9uema segú!1 lo que s~ necesita. 
Esta clase de t.unns sm espmas no tiene gran 1mportanc1a para el: 
·pais. . . 

El Dedal de 0.-o (Scboltzia califórnica) que auuque ~s anual, re: 
siete mucho a la sequedad_i constituye uan ayu<l_a ~orra¡era que no· 
hni que desperdiciar. Se siembra a razon de 6 ~. lo ~!los por hectárea. 

El Atrip/ex numm,daria, que no es mm res!s~nte a la se9ue· 
dad i que el gnna<lo no siempre lo ncepta. Se mulLiphca por sem,llns, 
i por estacas en el Otofio. · 

La ]lfalvavisca (Malvaviscu_s arboresens), es _un ~rbusto q_ue re
sisie muchísimo a l3 sequedad 1 cuyas ramillas 1 ho¡as .constituyen 
un eYcelente forraje, por lo que debe propagnrse al lado de la Alfa!' 
fo arbórea o Tagasnste (Medicago arbórea o Cytisus proliferus). en • 
los lugnres bajos i quebradas, donde la humedad dura bastante. Es 
un arbusto de gran :valor que es necesnrio propagnr sembrándolo_ en, 
el Otooo en las primeras lluvias importantes a razou de 8 a 12 kilos · 
por hectárea. . 
· Ademas de lne plantas"citadaa : bai necesidad de ensayar otras, 

nlguuas ele las cuales tenemos en estudio, i que son recomendadas 
como resistentes a la sequedad i muchas de las c~alea s?n aprop\11: 
<las para el ensilaje: Danthonia pilosa, Danthoma sem1ar';llulª':ª• 
13ron1us unioloides, \licia dasycarpa, Napier grass, Bro1nus 1uerm1s, 
Teff o Eragróstis Abysinica, Canadá blué grass, R<:dtop o Agro~tis 
rnlgaris, Siberian Millet, Wbite Africau sorgo, Fetenta, Dwarf ~1Jlo, 
Sumac sorgo, Red Amber sorgo, Blackhull Kafir, Brown Kaohang, 
Collier sorgo, Phalaris stenóptera, Sorgo Barcbet Kaohang, Sorgo 
Mnnchú Kaoliang, Eragróstis curvula, Pemnsetum purpureum, Ea· 
neapogon Mollis, Mitchell grass, Bromus scbroderi. Pánicu~ bulbo· 
sum, P. prolutum, P, effussum! r flnvid~m, P. d;compos1~am, f'.· • 
divaricatum, Androp0gon bomb1cmus, A. mtermed1us, A. enaatho1-

- 1ó....,.. 

des, Poa nrachnifera, Poa compresa, Schoenodorus Koékerianus, 
Ertlgróstis lne.nnaria, _Chloris tmncnta, !<'estuca elátior, Hedysarum 
onobrychís, Jóhnson grass o Sorglmm halepense, Festncn durins
culu,'Slender Wheat grnss, Kauens grown nlfnlfa,. Alfalfa Grim. Al
falfo Baltic, Freed Sorghum, Black Amber sorgo, Mijo Knrsk, Com
mon Millet, Denodinm turtuosnm, Helianthns doronicoides o helian
ti, 'l'rigonella Foenu1ÍI grnecum o heno griego, Dasylirion wbeelnri 
o sotol, Agav.e heterocnntha, Agnve Atrovirens Karw o Maguey, 
"'estem Rye grasa, Awnless brome graes, Setorin negrirostris, Por
tularin afrn, Mesembryanthemun fldribúnclnrn, Peutzia virgata, Pro· 
sopis Juliflora; Prosopis pnbescens, Ceratonia siliquu, Atriplex hali
moides, A. leptocarpa, A. vesicarium, A. spougiosa. 'frigonella rna· 
vissima, Eragróstis eriopoda, Neurachne mumoi, Triodia sp., Clay
tonia bnlon:iensis, Blennodia canescens, Crostalaria Eturtu, Ptilotus 
latifolius, etc. 

• Para la zona central del pais especialmente en los terrenos de 
secnno que quedan influenciados por las brisas mariuns, bai r¡ue pro
pagar la Poa annun; Agrostis dispar, Dactylis glomernta o pasto on
llo, Avena EláLior o Fromental, Festuca ovina, Poa rratensis, ·Anthy
lis vulneraria o trébol de lns arenas, Ulex europaeus, Alfalfa Medica
go Meaia, alfalfa Medicago falcata, Alfalfa arbórea. Pimpinela o 
Poterium snnguisorba, etc. . . 

Al sur del Bio Bio hubrá que propagar muchísimo mas el pasto 
ovilló, los tréboles, bnllica, etc., siendo forzosamente indispensable 
rn esLa parle del puis hacer la aboriadura de los suelos especialmente 
la eucalndurn i abonos fosfatados sin los cuales no es posible obte
ner mejora en los pastos, pues,lo!!'qne espontáneamente crecen, 'son 
.mui pobres i el ganado sufre de mala formacion en sus huesos en 
muchísimas partes <le esta vasta rejion del paia .. · 

La mejora esencial de los pastos desde el Bio Bio a Chiloé, des-_ 
cansa en la aplicncion de ·cal i !os fatos a los suelos. Sin ellos, es im
posible luchar por mejorar los pastos i no bai esperanzas de que ta· 
ganadería pueda tomar desenvolvimiento. . · 

En el Territorio de Magallanes, la mejora de los pastos se im· 
pone tamhien con caractéres de urjencia, para utilizar muchos cam-
pos inapro¡,iagos actualmente para los ovejunos. : · 

La mejora de los pastos, eetá íntimameute ligada al mejora· 
miento i aumento de·la esplotacion ovina,· por lo que constituye el 
punto mas importante que afecta al presente i futuro ele los ovinos 
en el pais, de manera que cunnto se hnga por mejorarlos será de in· 
me.aso beneficio, figurando entre las principales medidas el estable· 
cimiento de nurneroe.os cn1npos de ensayos de cultivos de secano. 
' P •STOa >:sroNTÁNEOs-Pero la propagaciou <le los pnstós resis· 
!entes a los secanos i los ensayos no deben concretarse a las plantas 

. importndae, eino que es absolutamente indispensable que estudiemos 
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cou-eemoro las ·plaut.ns .forrnjerns espontnncaa que producen te'n 
mngníficos resultado.s.·•.•· 

C\'os hemos prcornpndn de es.te int,eresantíeimo eslu,lio i pode· 
1nos ::irlelnntar }os sig-uient,es det.os:. , .. , , .. , ,._ ... :,1 .. ,, 1-, ·· . • 

Ln .Dichil/¡:, o 17ichil/a .(Franke1lin sp.)· es unn plnnta .perenne 
que crece en la costa al norte·i sur ele I~ desembocadurn del Cbonpa .. 
Constituve una plnnt.a forraJera vnhos1s11nn p::trn .]os ove3unos, por 
cuanto sC mnnliene. sie1npre \~eNJe durante e1"afín i resiste las gran· 
des sequedades de ·la zona e'? que.vive espont:in~amen.te. El ganado 
o\'ejuno la t.nlnjea con tanta tenacidad que !JO d~¡n cns1 desar_rollnrse 
las cha1npns que for1na., Es ex.celeut.e para o-reJaE, cabr~s,. 1 1~ ,co_
men todos los <lemas animales. J>ebe propagarse mucho 1 ,stud,arse 
su propagacion porque·resiste de un m~do i11creihle,a la sequedad. 

El Cobrizo o Polygonwn Bowenkamp, Ph., es una plan la perenue 
leliorn que el ganado no deja crecer ¡,arque las ovejas i cabras )• 
co1neu con grau avidez aun estando 1uu1 _Jenosa. P~od_u~e nbu!1dnnc1a 
de se1nillas, de manera que su propagac1on es 111u1 facil. Ref1Ete aun 
mas que Je ,Jicbilla a la sequedad, puea se encuentra• mee de .. 50 
kilómetros de Je costa ,en el departamento de Óv•lle, donde In plu· 
viometria nn ual media es de unos 160 milímetros. Es una plant.a de 
enorme va)or, mui fácil de propagar por semillss,. pero comó es tau 
apeteci,ln del ganado habría que defenderla p~re coseclrn_rle las s~
millas. La plauta es .astrera lellosa, de color ro¡izo oscuro I las semi
llas son coloradas i pequelias. Se encuentre ademns en lá costa de In 
pro,iccia de Aconcague. •11 · ,, , • • · 1, , .,. 

El Pasto G1mieo o Atriplex Coquimbana Ph.·, mui parecido al. 
Atriplex Semibaccata, mui resiste,ite,a la sequedad del suelo i crece. 
espontáneamente en .Je provincia dé Coquim bo, principalmente cerca._ 
de Je costa. Se diferencia del Semibaccata en que tiene color mee 
claro. e::i que es menos blando, lo come. con· dit.icuHad · :1 ~auado _i 
tiene In fructificacion de n dos o tres sennllas en carla axila 1 uo soh· 
!aries como en el Semibaccata. Debe propegtrselo. i crece ras_trero 
en champa. , ... 1 •• • ·., • , • _ ~ ., • _ , , 

El Ser1mo o Atriple:i Repanda, es un arbusto que olcnnze de 
60 ceuiimetros a 1 metro de altura, de tallos Jellosos, hojas caruosns 
algo ncornzouedes i plotnizes. Es un excelente ramoQeo que co1n~n 
m1Ji bien Jos ovejunos j qile se encuentra espontáneamente en la pro· 
,·incin de Coquimbo, especialmente en Je cercanía de la costa. ·•· 

Tanto el Atriplex Coqnimbnna como el Repande ·necesitan te· 
rrenos ricos en cal i los prefiereu, creciendo ruui bien en' suelos mui 
calizos. Son plantas eminentemente calc!colns. , . , .... , · ., 

Cuando hai escasez de forrajes por los anos mui secos el ganado 
ovino come mui bien estos Atriplex naturales, prefiriendo el Re! 
panda, del que comen hasta las ramillas leflosas. , ... • . • ." . · 

La Piyaya (Atriplex dese~t!cola) (?); es un arbusto que crece _es· 
. pontáneamcute en los provrncrns desde Ata~ama al norte, especrnl- · 
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mente en los valles ele lechos~~ quebrad ns o ,le esteros estacionales. 
Alcanza a mas de dos metros de altura formando una tupiciou de 
rnmns erguidas i nlgo rastreros. Tiene hojas grandes novadas de co
lor plomizo. No es mui apetecido por el gaun,lo, pero tiene mucho 
,·nlcr por soportar.tanto la seqriín i la fuerza ,]¡;) clima de la rejion 
salitrera. Tah·ez el Cachiyuyo (Atriplex Alacnmensc) (?) sen In misma 
plante nnterior, debido a que son mui parecidas. No es muí apete
cido por el ganado. 

El 1llo11le Espinoso o SalsolaKali· L., es una planta de Jns dunas 
que hemos encoott'ndo en los arenales a las orillas del mnr, deselo 
Llolleo o Coquimbo. Es sumamente resistente a b sequedael i so
porta grandes cantidades de cloruro de sodio en las arenas. Es uua 
planta nctnmente de dunas, que tiene ya por esta sola rnzoa un va-
)or intnenso. · · 

La plnnta es algo rnstrera i crece aislnda como formando cham
pas. Sus tallos son livianos, oigo aplanados, de color verde clero, 
rosado en partes. Los tollos son todos ecgmentndos en segmentos de 
medio o un centímetro de largo i en cada unían de los segmentos 
hoi dos alas espinosas i las flores sésiles con invólucro espinoso se 
forman en _las uniones de los segmentos. Esta planta cubierta de 
espiuas es anunl i jermiua con las lluvias del invierno. Si el nflo es 
1nui 11uvios.o muchas se1nillas se pierden, en catnbio en ]os anos 1nns. 
secos es cuando la planto se desarrolla mas. Forma champas de 
50 a 80 centímetros de diámetro cot1 50 centímetros de altura. 

A medida que Jo planta "" desarrollüudose a fines de invierno, 
las arenas que 1nue\"'e el viento se van atajando en los tallos, de 1nn· 
nera que la plant.., se va enterrando i quedn como colocndn sobre 

· montoucillos de areno, con lo cual sus raíces están defendidas de la 
sequedad i aprovechan mejor la humedad de la~ arenas que le pro-' 
porcionnn Jes brisns 111erillns, neblinas, etc. ·· 

Esta planta cubiertn de espinas se mantiene verde hast-0 Fe
brero i estando tierna i nun algo 1nadurn 1 pero sin co1neuzar a se· 
cerse, es 1nui bien co1ni<ln por ]ns o-rejns i cebras, pues Jns espine:i: 
todavía son blandas i el ganado lns come sin tropiezos. U un vez 
endurecidas las espinas, el gnnndo no puede comerla. 

Como se mantiene verde desde Diciembre o F~brero, cuando ya. 
los demas pastos se han secado o están por secarse i sólo sé desa· 
rrolla en los erennles y dunas, tiene enorme valor para el ganado 
que se tiene eu fa costa i gracias a esta ayuda es posible mantener 
un cierto número de animales ovejunos durante todo el afie en los 
terrenos vecinos el mar. · · 

Estn planta cuenelo se seca a linea de veranó es de lo mas que· 
bradizn i liviana, de mnnern que basta el m~uor golpe de cualquier 
animal que pnse para que se rompa en trozos de tallos que llevan 
las ~emillas i que el viento arrastra con-la mayor íncilidod distribu-

2 
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yendo la semilla en los arenales. 'l'an liviana es esta planta que si se 
arranca uua mata entera, el viento la hace rodar fácilmente por la 
arena i In va rompiendo cuando encuentra cualquier obstáculo. 

Eslit planta tan valiosa debería propagarse muchísimo en las 
dunas, bnstnndo con imitar lo que hace la naturaleza para' propa· 
garla, es decir, recojieudo mata, rompiéndolns i distribuyéndolas eu 
los arenales, dejando que el viento se encargue de taparla, 

Es una planta forrajera que sólo progresa en las dunas a lll.s 
orillas de la plnyn. · . 

El Coironcil/o (Festuca "Ep.) es una gramínea siempre verde que 
se estiende en todas las provincias del norte i centro, desde la costa 
a fa cordillera, ocupnudo ¡odos los cerros áridos. Es una plan'.a ·siem· 
pre ,erde que la comen todos los animales, por to;lo lo cual tieue un 
,·alcr inmenso. Forma champas de unos 0,20 m. n 0,40 m., se.11;un 
sea el terreno en que está i la humedad qtle encuentra. Soporta los 
fortísimos calores i sequedad d~l verano en los valles interiores. Su_a 
tallos delgados, coriáceos, se mantienen verdes en el invierno, pn· 
mavera i grau part<' del verano, i casi se secan al fin de esta estación 
endureciéndose mucho, comienza a dar brotes nuevos con las prime· 
rns llu,ias del otollo i a veces mucho tiempo ántes con sólo la hu· 
medad que absorbe el terreno de In atmósfera. Es una planta forra· 

jera valiosísima ~ue debe propagarse much~. . . 
El Coiro11 {F estuca acanthophylla) parecida a la anterior, se dife

rencia sólo en que es mas desarrollada alcanzand0 de 0,50 a 0,80 rn. 
de altura i formaudo champas de 0,40 m .. de diámetro. Sus caracte· 
rísticas son como el coironcillo i como él debe propagarse, porque lo 
rnmen toda clase de ganados. Es rnénos abundante i resiste uu poco 
méuos a la sequedad. • 

La Cepilla o Ceponcillo (Festuca sp.) es el gran pasto perenne 
de la costa de la rejion central, especialmente de la provincia de 
Santiago. Es una gramínea de t11ll?s finos sieml?re \'erde,' ,¡~e forma 
pequeñas cl,ampas de unos 6 ceut1metros de d1tlmetro, resistente a 
la sequedad ." que el ganado ovejuno í toda clase de animales c~u
sumen con tanta avidez que no la dejan crecer. A pesnr de ese tala¡eo 
continuo y permanente, la planta permanece creciendo i_ es por ésto 
un grnn forraje natural que es de la mayor nnporlaucrn propagar 
muélw en la costa. Ya a fines de Febrero, los tallos ~así se secan 
para volver a reverdecer en el otollo. Es tnn valioso este forraje co· 
mo el coironcillo. · 

"Tanto la Hual1mta (Medicago lupulina) CO\nO el Alfilerillo (Ero· 
dímn moselrntum) son dos pastos anuales de gran valor en los seca· 
nos de lus pro,·incias del-norte i centro que ileben propagarse en loe 
suelos en que falta i aumentarlos donde escasean. Son snfi~iente-
111ente conocidos i por eso no nos detene1nos mas en eHos. ~l. incon
veniente que tieue11j es el ser auna.le~, de 1nanera que en D1r1etnbre 
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ya se secan (Mayores datos se encuentran enla cartilla_sobre El Ga· 
nado Vacuno en Chile, páj. 28 i siguientes.) 

El Pasto blauco que es una especío de Festuca, es una planta 
forrajera nnunl que comen Lod'"s los animales i que resiste mucho a 
la sequedad, pero que ya en Diciembre se seca. Se encuentw en toda 
la rejióu norte i ~entro de la costa a la cordillera. 

El Pasto nudo (Trisetum sp.) (?) es una planta forrajera siempre 
verde, que emíte tallos rastreros que se doblan i yerguen en los uu· 
dos gruesos que lleva. cuando se encuentra entre los arhustos a cuyo 
pié le agrada crecer. Sus tallos, de cerca de un metro de largo, sou 
leílosos i se afirman entre las ramas de los arbustos levantándose 
por la dobladura que se produce en los nndoe. Es un buen forraje 
aunque algo le!ioso i el ganado lo consume con avidez, no dejándolo 
siuo entre los arbustos de donde come los tallos que alcanzan a salir. 
Esta gramínea es resistente a la sequedad í se encuentra en relativ¡, 
abundancia en los cerros de la costa de la provincia de Coquimbo, 
'pero eólo donde hay arbustos i partes que conservan mas humedad 
para defenderse del ganado i de la sequedad. 

La Teali11a (Avena hirsuta)es una planta forrajera que se encuen· 
tra en todos los terrenos de secanos, desde la costa al pié de la cor· 
dillera, desde el norte al centro del pais. 

La teatina es una planta forrajera sumamente importante que 
aparece con las primeras lluvias del otofio i que alcanza basta un 

. metro de altura, segun sea el terreno í la cantidad de liul'ias que re· 
cibn. Produce tollos delgados algo !eliosos i fructifica en abundancia. 

Desde el mes de Diciembre, tal como ocurre con el pasto blanco, 
ya se seca, pero tiene la ventaja que en este estado es mui bieu 
comida por los ovejunos i demas animales, de manera que es itn· 
portautísima a pesar de que macolla poco. La &tacan los polvillos 
colorados. · • · 

El Pelo de raton (Trisetum phleoides), es una forra¡era anual que 
tiene nrnchn importfhcia eu la costo de la rejiou central, pero que 
comienza a secarse desde Enero, í que seca, tambíen la comen mui 
bieu los ovejunos. Dura mas que la hualputa i alfiler11lo i es un va
lioso forraje que debe propagnr,e mucbo. 

El triguillo, (Bromus mollis) (?) es una forrajera anual muí abuu· 
ddnte en la costa de la rejion central, que se seca en Diciembre i que 
come bien el ganado i es necesario propagar. 

Jsl Pajonal (Stipa frígida) (?) i ia Clwsquilla son dos gramíneas 
anuales que crecen ~n los cerros de la cordillera audina, que son co· 
midas por todos los animales i que constituyen forrajes muí valiosos 
para esos rejiones i cuya propngacíon debe hacerse en gran escala. 

Las Aiia,liucas (Hippenstrum aííailuca) i Cebolliues (Scilla chlQ· 
mlenca), sotl plantas de bulbo que comen todos los anirnnle, en. Pri· 
mavera i auc son abundantes en los cerros de la costa del norte í 
cent.ro del'pais. 
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El .Lirio campestre (Sisyrinchium cuspidatum) que se encucntr~ 
en los cerros de la cordillera andina, tamb1en lo comen todos los am, 
,nales. i <es planta de bulbo.. . . . . . . 

El Oreqanillo (Cardoqma gmlhess1) (?) es una planta perenne d_e 
·¡11 cordillerá andiua de la provincia de Coquimbo que es un exelente 
forraje para toda clase de animales. . . . 

La Granadilla, Nabo (Brnss1ca campestns), Romasa (Rumex pul
cher), Cola de raion, Pa_¡arito, Santa lllai·ia, 1llara11cel (Perezrn ata
camemis) ("') _frr~iilla, Pasto Bw-ro, Clavelilfo, son pastos de la cordi
llera de la provincia de Coquimbo q_ue tamb1e~1 consum~ el ganado, 
pero ~ue no son mui a~undantes 111 de t.anta 1mportanc1a co~o los 
anteriores. . 

•El Kennen i el 11Iaicillo son otras dos forrajeras anuales que 
crecen en la costa de las provincias centrales i que el ganado oveju-. 
no cousutne 1nui bien. .. · · 

La espigadilla o cebadilla (Hordeum muriumn) es un.~ planta 
anual sumamente co111un· e11 los cerros de la costa de la reJIOll c~n
irn!, pero que tiene poc? valor P?rc¡ue el ganado ovejm,o sól.o la con: 
sume cuando está seca 1 ha perdido su gusto amargo. Se ha propa
gado demasiado, por ser 1Dui inva_sora i co_me_rl~ mui poco ~l ganado; . 
de n1anera que habl'la convPnienc1n en pr1nc1p1ar a des_tru1rla. 

· La ,llanzanilla (Authcmis cotula) es otra pl_ai)ta mvasora que 
junto con la cebadilla e_stá haciendo grandes per¡~1c10s en los ter:e· 
nos de la costa de la reJion central 1 que_ co_n~endr1a come1_1zar ser_1a· 
inente a combatir

1 
segándolas cuando pr1nc1p1an a florecer 1 que1nan~ 

dalas cuando estén secas. Cuando la manzanilla está seca, el ganado 
la corne ún poco, tal corilo a la espigadilla, i ésto porque no encuen· 
tra casi otra -cosa que comer. · · · 

Las yari~dades de Cúscttta o cabello de ánjel que atacan n las 
plántas espoútáncas, son mui bien comidas por todo el gauado i lo 
rnisrno ocurre con el Nilgiie (Sonchus oleraceus), que come con todo 
gusto el ganado en las partes con algo de humedad, donde se desa
rrolla con la Chépica (Paspalum vagmatum) que tamb1en la comen 
toda clase de animales. · 

El 1'oronjil cuyano (Marrubium vnlgare) es otra forrajera pe
renne que aunque de a poco, la comen t?dos los animales, ménos l_os 
caballares i que tiene una gran res1stencrn a la sequedad. . . 

La Cortadera (Gynerium argeuteum) es una planta ,ahosa s1em· 
pre yerde que la comen todos los animales aunque no es mui prefe
rida. Sólo se encuentra en las quebradas con h,;imedad. . · 

La Ortiga (Urtica dioica),ee algo resistente n la. seq_uedad 1 el 
ganado no la puede comer sino despues de segada 1 casi seca, por· 
ciue entónces las espinas i la sustancia caús~ica que tienen, desaparece. 

La Ortiga u/anca (Loasa sp.) es tamb1en otra plauta anual algo 
invásora do~de encuentra algo de humedad i que el ganado no. ape: 
tece.1nucho" sino que coine escepcionalmente .. 
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El Paico (Ambriua pinatisecta o Chenopodium multifidum) nua
c1ue poco abundante i solo se desarrolla en las quebradas con cierta 
humedad, es consumido por todos los auimálcs, ménos por los ca· 
ballares. · · 

La Atittema (Llagunoa glandulosa) que es consumida sólo por 
los vacunos. 

La Hualtata (Senecio hualtata), el Huasniacho i la lile/osa (Ma-
dia sn.tiva), no las comen ninguna clase de animales. . 

La 1'emu/aderi7/a (Phaca ochrolenca) venenosa para el ganado, 
que sólo por escepcion la come un poco. . . 

La Yerba Loca (Astragulus macrocarpa) es una leguminosa que 
sólo la co1nen los vacunos i es venenosa para los caballares. 

La Ballica (Lolium italicum) que suele encontrarse en la costa 
de la rejion central en terrenos profundos que acumulan bastallte 
humedad i que el gauado la carne mui bien. Mas abundante en el Sur. 

El Ballico (Lolium temnlentum), que lo comen. les animales 
cuando est.á verde i cuyas semillas son peligrosas para el ganado, 
sólo se encuentra en ciertos terrenos de la costa de la rejion central. 

La Ye,·ba del incordio (Verbena Erinóides), es una exelente 
planta forrajera auual mui resistente a la sequedad. Es plonta ras
trera que da guías hasta de 60 ceutímetros de largo i que se eonser· 
va verde hasta mui tarde. . 

La Ma/villa (Cristaria hispida), sólo la come el gauado escepcio· 
nah:qente. Resiste mucho a la sequedad, sobre todo en los terrenos 
arenosos. 

La Roseta (Cenchrus sp.) es tambien planta forrajera. · 
En el desierto de Atacama el ganado ovino i sobre todo el ca

prino encuentra las siguientes plautas forrajeras: Aguanoso, Malvi· 
/la, (Cristaria hispida), Coronilla (Globularia sp.) (?) Palo Negiy¡ (Bal
visia peduncularis), Cuerno o Cuernecillo (Skytanthus acutus),- Cebo· 
11-in (Scilla chlorolcuca), A1ia1ittca (Hippeastrum añafiucá), Pata de 
Guanaco (Calandrinia discolor) i Pechoga. . 

Entre los arbustos que consume el ganado figuran, los siguien·. 
tes: Incienso (Encelia oblongifolia), Varilla brava (Adesenia arbórea), 
Ya,·il/a mansa (Adesmia cinérea), (Ju.i/o ·o lllo/laca · (Muelembekia 
chilensie), Pichanil/a (Fabiaua viscosa), Palo gordo (Carica chilensis), 
Palo Negro (Balvisia peduncularis), Pingo-Pingo (Ephedra andina), 
Rumpiat? (Bri<lgesia incisaefolia), Espino (Acacia cavenia), i C,p·rizo 
¡Phragnntes comunis). 

Deben propagarse los lllaiteues (Uayteuus boaria) en las que
bradas i suelos revenidos o arrulados donde dura mucho la hume· 
clad en el suelo, para que sirva de ra1noneo en los nílos de escasez de 
forrajes. 
· El Coliguai (Colliguaya odorífera) del cual los campesinos dicen: 
donde hai colig:uai el terreno es bueno para se1nbrar porotos

1 
lo co· 

men mui bien los vacunos i las cabras, las hojas secas del Litre (Li
thraen Yenenosu) la comen los vncuno.s 1 cnbrns i ovejas, el .. ZJ[aiten 
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(Maytenus bonrin) lo comen todos los animnles ménos los caballares, 
el (;11ayaw11 (Porlieriahygrométricn) lo comen !ns ovejas i cnbrae, la 
ii'ipa o Con·onfi/lo (Escallonia argut.a) es llamada tnmbicn L,mca o 
L,111, In comen los caballares i vncuuos, la Jfi911e,·illa (Ricimus com
munis) i-cl C11lrn (Psoralea glandulosa) los comen lodos niénos los ca· 
bnllares, In Alcap.•a,-ra (Cnssia acutn) In comen lodos ménos los caba
Jlnres, el _-11.qa,-,-o/,o (Prosopis juliflorn) que lo comen todos los anima
Jee, ménos los cab,llnres que solo comen los tacos o frulos, la C,·espi
lla (Haplopappus pnn·ifolius) a la que comen todos los animales los 
brotes tiernos, el Olirillo o Tiq1te (Aextoxi~um punctaturn) que loco· 
men los vacunos, el Ca,-bom71o (Curdin decanclra) que Jo comen todos 
ménos los caballares, el Ta//wen o Tralh11e11 (Talguenen costala) la 
,Yudilla, el Jfollc (Schinus lalilolius), la Sah-ia (Sphaceles liudleyi), el 
Jl!itrio (Podantl,us miliqui), el T,·evo o Tre,:oa (Trivoa lrinervis), el 
Aumo (Coyptocarya peumus) i el JJollen (Kageneckia oblouga) son 
plantas que algo las ramonean los auirnales. 

~ingun animal come el Xafri o Huévil (Solamum crispum), el 
Jlome,.o (Baccharis rosmariuifolia) i el Boldo (Peumus boldus). • 

La Chilca. (Baccharis racemosa) solo la comen los animales en 
la cordillera cuando hai grandes nevadas i no tienen qué comer. 

Entre los arbustos naturales, el Espino (Acacia Cu,·enia), cons· 
tituye uno de los ra1noneos_ 1nejores para los ovejunos, que cotnen 
las hojas i ramillas supliendo con ese alimento verde el que les fal
tn en el Yerauo. Es un forraje preciosísiino que no hni que desc~idar. 

Llegado el vcrnno con la esc.nsez de forrajes, basta con cortar 
ramas de espino parn que el ganado se alimente, pero lo mejor es 
cortar los arbustos i dejar todos los reuuevos que ealen, pára que allí 
co1nRn direcln1nente las ovejas. 

Aunque el Espino tiene el inconveniente '.de que por sus tspi· 
nas quita algo de lana n los animales, es de tnuto rnlor donde hui 
escasez de forraje, que no se puede prescindir de él, i al contrario, 
hai que guardarlo cuidadosamente. 

El estudio de las planta, naturales del· pais, bajo el punto de 
vi~ta de eu aprovechamiento co1no forraje, resistencia a la sequedad, 
multiplicncicn, et.e., constituye una de lns obras de mayor beneficio 
que pueden emprenderse para apro\'echar ventajosamente ]ns mas 
de diezisiele millones de hect.áreas de tierras de secano que hai en 
el pais. 

Estos estudios se efectuan en todos los países que tienen rejio
nes secas i gracia, a ellos se ,·a determiuando cuáles son de ,·alor, 
para prúpagarlos i enriquecer en pastos alimenticio, los terrenos de 
secauoe. 

Nuestro país cuenta con valiosas especies naturales corno plan. 
las forrajeras i se necesita hacer un estudio detallado de ellas. Los· 
breves datos que anou.rnos, son unn pequef\a contribueion personal 
a esta itnportnnte obrR, cuya realizncion, ojalé. uo demore mas. 1 
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CAPITULO JU 

Razas de ovejunos apropiad.as al pais.-La influencia del clima 
ee incontrarrest-0ble en In. rc¡,:1r11ción de las especies eobre el globo, 
de n1nnero q~~ nue~lro pnis f.!UC cuentn cou clin1ns tnu varindos pa· 
rn Jn espJotuc1ou ovina, no puede concretnrEc a e1nplenr una sola ro· 
za <le ov1nos. 

Desde el Norte al Bio:Bio, el clima es apropiadísimo para el Jrferi· 
110 Prec?z que es el ove¡uno que produce la lann de mejor clase co· 
1JOc1da I que da carne de buena calidad, no mui inferior a las mejo· 
res Ynriedades inglesas. '.) 

El ~Iermo Preco1. del cual su mejor varieclad es In Soissonesa, es 
el -resultado ele l~s conocimienlos. zootéc,_1icos. que se han aplicado a 
J,,s ~ler1nos grnc,as n una sclecc1on estricta t const.nnle i a una ali
mentacion seguida en la mismn forma (Fig. l ). 

Fig. 1.-)Jeriuo Soieeoneis 

Los ~Ieriaos Precoces Soissonais. se carae,terizan por la reduccicm 
del largo de los miembros. diÉmiuucion del volúmen de los huesos i 
ele In cabeza, supresion de In papada o repliegues que tiene el ~k>ri
no Rambonillet eu el pescuezo, sin disminuir sino aumentar la su
perficie ele In piel sobre la de los Rambonillet. La conformaeion jene
rnl se traduce en mayor ampli.tud en el cuerpo i mtjores formns. Los 
mnchos son jeneralmente sin cuernos i lns hembras carecen de ellos .. 
La alzada es de O,iO. De ordinario a los 3 afias los cameros pesan. 
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de 100 a 120 kilos i !ns oyejns de In mismn edad de 90 n 100 kilos. 
Rinden en crirne de 63 n 65,%' i In calidnd <je In cnrne se ha mejora· 
do notnblcmeute siendo sabrosa i jugosa, no mui inferior a !ns mejo· 
res YAíienndes de carne. La mejoría de la cnlidnd de In carne en el 
Merino I're~oz es una gran ventnjn, pues es bien rnbido que el Me· 
rino común ern sólo un nnimal productor de In mejor lnnn conocida, 
pero de carne mala, con gusto a sebo. 

Los pesos de los vellones segun M. Julio Besnard en Merinos Pre: 
cocez de In Quinta Normnl fueron los siguientes: 

Cordero de 15 rueses ....... 1" vellón 4 kilos 200 gram'bs 
Cornero ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3er • 8 • 500 • 
Carnero (el mismo) ......... 5.• •• 6 000 • 
Borrega de 1-l meses ...... 1 .. • 5 400 • 
Oseja ......................... :-3er • 7 , 940 , 
Osejn (In misma) ............ 5.• , 5 , 800 , 

Cotno puede Yerse, esc.1s pesos son obtenidos en el pnís, en !\ferinos 
Precocez i1uportndos 1 <le u1ñuern que proporciounu una l>nse a uues· 
tros agricultores pnrn poder calcularlos rindes que se puede obtener 
de Iann con estos nnimnles, segun sea el medio eu que se los esplote. 

Segun r. Difllotu los caracteres del vellón de los Merinos Preco
ces del Soisson~is, son el tener mechones de 8 n 12 ceutímentros-de 
largo i 1n hebra estirada alcanza hnstn a 19 centímetros. El diámetro 
de In hebrn es mui pequeno de 0,011 mm. n O, mm. 002. Los vello
nes son apretados i muí estendidos i pesan en término medio 6 ki
lM. La suavidad, resistencia i elasticidad de lns hebras i el nervio 
de estos Yellones los han hecho céle\¡res. 

Segun Corneviu el peso del vellon es del 9,%' del peEO del cuerpo 
en los machos i de 8,G;t en las hembras. 

Los datos anteriores nos comprueban que los Merinos Precoces, 
EOll O\"ejunos de inmenso valor parn el pnís i que es necesario que 
nuestros agricultores se preocupen de importarlos, para poder mejo
rar la calidad de nuestras lanns tan despreciadas, que urje modificar. 

Como indicamos, el ~!crino Precoz debe ocupnr de preferencia en 
el pnis, desde el Norte al Bío-Bío, porque es uu animal que no EO· 
po1ta bien un medio húmedo sillo los secos i me~ianamente húme· 
dos. pero de suelos enjutos. . 

En toda In zonn anterior i especin)mente del Bío-Bío a Puerto 
~lolltt, encuentran nn clima cspecinlmente apropiado !ns variedades. 
de 'OYinos inglesas derivados del So11tlu/ow11, como ser el Oxjordshi
do,rn. Jlampshiredomz, Shropshfredon•11 i S11jjolkdoto1'. 

Los Orfordshircdo11·n" O.rfordo1c11 provienen de cruzamielltos de 
carneros Cotswold i de O\"ejas Hnmpshiredow,i i algunos autores 
creen que hn intervenido un poco el Sussexdown nscelldiente direc· · 
to del Southdowll. 
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Tienen la cabezo de color gris oscuro, cubierta con un mechou 
de lnnn colgante en In freute i lns patas de color gris oscuro. Cuerpo 
bien desarrollado que nl Qflo pesn ni rededor de ~O ~ilos si es bien 
nlim~ntado desde su nacimie,ito. Son animales robustos i precoces. 
J.1.1s ovejas son prolíficns i de cada 100 ovejns_ se obtienen en jenernl 
de 130 a 150 corderitos, siempre que se dirijn bien ln montn. Wig. 2). 

Tiene el defecto de que el tipo no es fijo i obliga a cstnr efec· 
tunndo una seleccion 111ui estricta. 

El vellon ¡,esa jencralmente 3 kilos 500 grnmo,, pero la lana 
que es lnrgn i resistente, es ménos fiua que ln del Southdowu. 

Fig. 2.-0xfordown' 

A In edad de 12 n 15 meces los corderos gordos pecnn de 80 n 
90 kilos i en ull concurso de animales gordos en Smithfield el peso 
medio fué de 1.J.7 kilos. 

Los Hampshfrcdon.·11 pro.ienen del cruzamiento del ·Sout udowif 
con los OYejunos de los condados de Hamp i de Wilts. 

Tienen un cuerpo largo, ancho, profulldo i simétrico. El pes
cuezo es grueso bien muscufndo i erguido, la frente cubiertn de lana. 
Cabezn voluminosa i junto con las patns es de eolor gris oscu,o (i. 
raindo ni negro. El ,ellon lavando :iu(es al animal, pesa 2 kilos a 2 
krlos 500 gramos i es formado por lana cortn. Son nnimnles mui 
p ecoces, que n los G meses pesan en término medio GO kilos i n 109-
(l meses de 80 a 90 kilos, peso este último que practirnmente se en· 
cuentra en los animales de un nno. (Fig. 3). 
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Eu un concurrn de animales gordos eu Smithfiel<l dieron 143 
ki}os cc1no peso n1t:dio. 

Loe Shro11,,liircdo1rn no tienen un orijen bien cletini,lo. Se cree 
que pro,·ienen de los m·ejunos ~lorfecommon que poblaban lo~ cou
da,!os <le Shrop i de Stnfford. Otros creen que pro,·iene de los o,i· 
nos de los condados nombraclus i del de Cannock Ghase n !os cuales 
•e n<sregó el Suuthdu,rn parn mejorarlos i un ctiodor no solo empleó 
el S,,uth<lown sino tombien el Disbley. 

Los Shropshiredown eon animales de gran talla <le O,iO m. en 
los 1nnchos i de O,ti5 111. en· las hen1brns. De doce n c¡uince 1neses 
pesan de iO n 80 kilos i de 20 a 2-1 meses pesnn de 110 n 120 kilos. 

Fig. 3.-liRmpehireJol\·n 

La cabeza está cubierta <le lana i es de color gris oscuro, que se 
pronuncia müe en las patas. (Fig. 4). · 

La lnna ee ménos fina ~ne el Southdown i los vellones lavando 
a loe animales antes <le In esquila. peenn de 3 a 4 kilos. Segun Cor· 
nevin, el peso ne! vellon es de 5,5,"t del peso del cuerpo·en loe mn· 
chas i del 4,6y. en las hembras. · 

Son animales mui melliceros, de manero que bien esplotlldos er 
obtiene de 150 a 1 í5 crias por roda 100 o,•ejas. Se adaptan mui bien 
A e:li111as \·aria,1os. Cruznclos con los 1nerinoe, solo en prin1er meeti· 
znje o 1ncstizajc industrial, dnn anitnales precoces, robustos con bue-
na lana n1as fiua. · 

Los S,\(/olkdo1C1z provienen de los nnliguos ovejunos Blackfaced 
de los condados de Norfolk, Cambridge i Suffolk, cuyas ovejas fue· 
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ron ~~·uzadas con excelentes carnero; Soutl1<lown aiejororlos. Actual· 
1nente se noto tendencia a 1uezclarlos por ejeu1p1o con los Gots\\'old 
i Shrophiredown para onmenlnrles el pern i el rinde ep lana. 

J ... os Suf[olkdo\\·n son nuiiñnles sun1a1nente rústicos, que tienen 
tnlvez la mejor carne conocida, que es poco pro,·ista de cebo. So~ 
mns anchos i largos que los Southdown pero de patos mns nltas I 

huesos ménos tinos. Tienen grnn fecundidad. Ln cara i potas son 
negras de color neto. (Fig. 5). . . 

El vellon esqmlado qum~e ,has rles¡,nes de haber sido lnrndo el 
ouimal, pesó en término meclio 2 kilos 150 gramos. 

Fig. 4.-Shropshiredown 

Todos las ,·ariedades inglesas provenientes de mestizaje que he· 
1noe auotndo, son las que n1ns se prestan parn el pais, t.odas carecen 
de cuernos i entre l'Js co1nprndores prefieren unos u otras. · 

En el Territorio <le )!nga!lnues, de tonos los cvejunoi que hau 
ensayado los estRncieros, el que a la fecha da los mejores resultados 
es el de Kent o Ro.nney ~Inrsh. 

Los Kc>1t o Ronmey Jfarsli provienen de In seleccion de los o,·e
jnuos de los pantanos de Romney, ~ne actualmente están desecados. 
Segun Louis Léouzon en la mejora del Kent entró un poco de rnngre 
ele! Diehley. · . 

Los Kent son animales mui resistentes al clima, especialmente 
a lo humedad dtl suelo i atmósfera i · o los grnndes frias. Tienen 
tambien cierta resistencia para un poco de calor. 
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rl''jenen llJui buena confor1nncion, s·on nltos de unos 0,70 ·1~.
1 

es· 
queleto liviano, mui precoces, :iptos parn engordar lijero, cuerpo ci
líndrico, rarne de buen snbor. (Fig. 6). 

Los vellones son firmes, con hebras mui igunles i pesan de 3 n 
4 kilos en los corderos i borregas i de 4 a 5 kilos en los. corderos de 
dos anos, lavando al animnl !\ntes de esquilarlo. 

Ln cabeza es desnuda solo con un po~o de ]aun en la frente i 
los patas son sin ]ano i ámbas de color ulanco. 

Fig:. ~--:-SuHolkdown· 

Los ?arderos engordados pesan n los 14 meses, de 28 a 32 kilos 
de cnrue 1 los animales de dos anos dan ueneficiados de 40 a 48 kilos 
de cnrne. 

Los Kent o Romney Marsh, ademas del Territorio de Magalla
nes, tienen cabida en el sur del pais, pero en localidades frias ppco 
celurorns, 1 en la parte central solo se podrá obtener algun resultado 
eu los cerros mui vecinos ni mar i en los faldeos espuéstos ni oeste, 
para que permnuentemente· estén sometidos a la influencia de los 
viento~ n1nrinos que le proporciouen un oire hú1nedo. . , 

Lns rnriedndes de ovejunos que hemos citado, son por el mo·. 
•nento las mas apropiadas para el pnis i solo es de <lesear que se im
porte !.os ~!erinas precoces pnrn el norte i centro del pais para mejo· 
rnr !ns lnnas que producimos i las ovejns Ka1'01'o!ll de lana negra, 
cuyo~ corderitos deben matarse recien n~cidos pnra sncnrles·ln piel 
que tiene la lnno negro en motas i constituye el Astrnkon, de tanto 
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valor comercial. Las ovejas Karakoul solo tendrán un medio apro
piado eu el norte i en pnrte del centro del pnís, donde el clima es ca
luroso i abrigado. Hace mucha fnlta que se hnga la introducción de 
estas vnliosas ovejas del Asia, tnl como se hace en otros pnises donde 
se esfuerzan por nclimnlnrln. · 

CAPÍTULO IV 
INSTALACIONES 

Corrales de aparta.-Estn es una comtruccion indisp'e.nsable 
pnr~ la esplot.ocion de los ovejunos i deben estnr con,euienfemente 
distribuidos en todo el cnmpo seguu se~ el número de c;,Yejunos, i la 
esteusion de la propiedad. . 

Junto al bnnadero i gnlpotl de esquila, los corrales serán mui 
bien distribuidos. para poder hacer todas !ns separaciones sin que 
hayn que molestar ni ganado j del modo más r:ipido. . · 

Estos rorrales hacen una fnltn imnensn en todos los fundos que 
esplotan ovejunos i cedo cual couoce lns grandes dificultndes que hai 
para nrortnr ovejunos, pura i esclusivameute por In falto de U!) co
rral con apartador australiano pera ovejunos, que permita npartar el 
gnnndo ovino sin tropiezos i en cortísimo tiempo. 

Los corroles segun sen el rol que desempel1an, serán mas o mé
nos bien construidos i nbuudnntes en separaciones. 
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E:i la construccion de corrnles es necesario que todos los cierras 
· sean de materiales lisos que en ninguna porte dejen nsperidades o 
salientes que puednn daf\nr _n las O\'ejns o destruirles parte del ,ellon. 

·tcJ t -, "'º. 
•t 

l __ ~J-;-·-
J. .. _ X 

~ 
] 

J'igB. 7 i 7 n..-Corral(IEI de Ap3rts, G~lpon de E!quila i Bafto 

No hai que olvirlar que la oveja es el animal mas estúpi,lo i que 
es necesaria manejarlas con habilidad i paciencia para poder operar 
bien i de un modo lijero. · 
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'!'odas lns esquinas de cualquier corro] o d,\'ieion deben ser 
ochavndns, parn e\'itnr que lns ovejas se ntnontonen en ellns i sea 
poco ménos que imposible sncarlos. Pnra ésto a todas las esquinas se 
les corta un trióngu],¡ tomando un metro u coda lodo. Asi el gnnado 
se deslizo por esos oclu'tYos i no se a.01ontoncr i oprietn, c<,rno lo hoce 
donde encucntrn ·esquinas. Si se pudiern hnccr las esquinas redondos 
ecria tanto mejor. . · · . 

Las puertos deben ser bien anchas de 3 a 4 metros i de una o 
dos hojas segun convenga. Deben abrirse pnra nrlentro siguiendo el 
comino que, rleben recorrer las o,ejns i es indispensable estudiarlas 
mui bien poro que el ganndo no tenga que pnsar en direccion con
traria ni movimiento ele las puertae. Las puertas deben t~ner el gan
cho que engarza parn cerrarlas, cnci1nn i no a In 1nitnd de In alt.urn, 
para evitar que las o\'ejas se lastimen o senn abiertas. 

Pnra la di\'ision ele los corrnlillos lo mejor es usar 1n madera i 
eólo cuando SU· costo es excesivo se emplenrnn las mallns de nlambre. 
Eu todo cnso eu la manga de separnciou, se necesitn usnr el entablado 
completo de la• divisiones pnro que lo oveja no se asuste i pnee con 
relativa confianza. l;na distribucion de corrales para apnrta de ove
junos es por ejemplo la de la Haciendo Bucnlemu, cuyo cr<iquis da
mos en la (Fig. i i i '). Este corro! ha siclo construido por el senor 
Cárlos Doly, a cuya competencia rlebemos varios datos interesantísi· 
mos sobre la esplotacion de los ovinos, que hemos c~lc,corlo en este 
trabajo. 
· El gnnndo llega a un gran corrnl i desde este momento quedo en 
condiciones para separarlo COIJ'lO se desee. Este corral grnnde comu
nica con otros _tres, nno de los cuales ocupn la mitnd del ancho i los 
otros rlos el resto. El <¡ue quedn al medio llevn en uno de eus costa
dos cierro derecho al principio, que se vn angostnndo para ndelante 
i en realirlnd este es el principio de la mnnga de apnrta. Al término 
de esto primera divisio:i de. la manga, hni dos compartimentos con 
eus puertas que vnn formando lo manga ele] npnrtador australiano 
i que comunican con la manga o cnnnl de sepnraciou que es de pa· 

. redes entabladas i ele! nncho suHcicnte parn que las onjas pasen una 
por unn. Al térinino de la 1nanga i al 1nedio de su ancho, sigue la 
division de otros dos corrales i en estn puntn de diamante hai una 
puerta jirntorin que a voluntarl se mueve a rlereclia o izquierdn para 
cerrnr uno u otro lado i echar las ovejas n uno u otro corral (Fig. 8 
i S •). Además poco óntes de terminar la manga, hai otra puerta jirn
torin que cierrn la 1nnnga i pennite echnr animales n otro corrnl 
anterior. 

001110 puede notarse con est-n sola 1nn11gn 1 se puede sepnrnr el 
ganado en tres clases, i el trnbnjo es muí lijero porque los ovejas pn· 
snu de cnrrern i el aportndor necesito estor listo j estar 1noviendo Irte 
compuertas a 11110 u otro l:ido, pnrn lo cual tiene sus dos manos colo
cndns uno sobre cnda cotnpuerta 1n0Yible. Si una oveja se ,a n ¡u1sar 
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equiYocadamente a otro corral, con. la misma compuertn la nprieta 
en el pescuezo pnrn detenerlo i como eon de modera redondeado, no 

.. sufre el nnimnl con cstn npretoduro. 
El resto del pereonnl "º cebando In mnnga i un ayudante hace 

ln cucuta de lo apartado i nyuda a volver las O"<"ejas que equirncada
mente iban n pnsar ·a otro corral. 

Fige. 8 i 8 e.-Apartador A.netreliano 

Si de las separaciones ya hechas, todnvia se necesita hacer núe
vas aparfns, se vue1ven la_s ovejas nl corral pri1niti_vo, para lo cual 
todos los corrales que ha1 a los lados de la manga tienen puertas de 
co1nunicacion entre sí. 
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En uno horn se puede separar fncilmente mas de dos· mil 01•e· 
jns, sin que se n1nchuquCn ·ni se njiten. 

Pnrn recibir el ganoclo del ~ampo en el corro! gr&nde en que se 
]o Ya o COlllfH1znr A apartnr, se deLe nrreglar una n1:ingn que Jo lleve 
angostando a la puerta, Jo que fncilitn rnucho mas las operaciones i 
se e\'ita r¡uc los corderitos se arranquen 01 ver ,las construcciuues. 

Los pequei1os corrales de aparta que se distribuyen en los di· 
versos catnpos para los separaciones de engordn, de auitnales veudi· 
dos, et.e., se hocen de un 1nodo 1uui sencillo con 1:olo uno manga que 
recibe el gannrl.o a un gran corral i de ollí pnsa a una nrnngn con se· 
pnracim,es como corralitos bnstn llegnr al a1mrtorlor austrnliauo r¡ue 
lo aporta i permite la cuenta, dejándolo en corrnles separados. 

Segun sea el tamnilo de In propiedad i el número de 01·ejunos, aei 
serri el número de corrale,s principales que liabrá para hacer la apar
ta de grnu nú1nero de ovejunos. Ade1nas estos ee cornpJetnráu con, 
corrnles secuudnrios de Aparta que se distribuirán conveniente1nente 
parn facilitar todos los trabajos sin ilecesiclad de hacer nndar mucbo 
ni gonado para separarlo. 

I..,os cor'rnles con apartodor austraJiano poro. o,•ejunos, son una 
de lns cnustrncciones que rnas fa]ta linceu eu todos nuestras oveje-
rins i de los cunles es necesario proveerlas. , · 

Pora la separncion de los corrales, lo mejor es empl~ar la ma· 
dern poniendo viguetns mas juntas nbajo, con lo cual los 01·ejunos 
no puc<len posar i como el ganado siempre se estrella contra los cie
rras, Sllfre méuo5 en la rnnrlcra. bien pulida i sin nsperidades, con10 
debe ser, para que quede bien lisa i uo sµfran los ovejuuos. • 

En lns püert.fis i, en ]ns ,·entnnas angostos de Jns ffJAngas es mui 
con,·enieute poner poli,1es derechos a. los costndos, que sjr,·en de· ro
dillos, de manero que o! posar las c,·ejns npretadas jiran libremente 
i e,·i1011 los machucones. · 

Complemento del corral es el apro,·echarnieuto de una de las 
<livisiones que sir,·en In 1naug11 1 pnra hacer nllí ln n10.rcnrlllrn, corta
clnro de la cola i castracion. Basta que un costado seo entablado como 
In Yercladera manga i arreglar la tabla de arriba de mauern- que ·,ea 
fácil de quitar i poner i que lleve a la oltnrn de la segunda tabla 'de 
arrihn pnra abnjn unn lio"rizontal fija nrregladn como 1uesa. 

Sobre estn 111esn Jntgn se ::lcuestnn los ovejunos que van a t:;er 
castrados. a1nputados de la c:bln o 1narcnrlos bastando con to1narlos 
del corralito i presentarlos a los operadores que están ·al otro lado en 
el corral donde se rnn reuniendo jos_que reciben lasoperncioues que 
necesitan. 

Ade1nas, en los ·ochavos que se for1na en lns esquinas de los co· 
rrales 1 es necesario poner árboles corno ser sauces, cuyo trouco r¡ue· 
<la defendido por el cierro i cuya s0mbra permite dnr mns comodidad 
al gnnedo librándolo del excesivo calor, al rnismo tiempo que embe· 
lleco loa corrales. 
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Del corral indicado en la forma que hemos descrito, p~sa el ga
nado nl gal pon de esquila i <le allí ni bm1ndero para en seguida ir al 
mmpo. ·. 

Galpon de esquila,-Las _ovejerías que cuentan con 1~én<¿s <le 
3,000 ovejas, que hacen In esquila a 1nano c~u ll.Jeras, 11ece.s1tau for
zosa111eute can1biar el sistema Actual de esquila que ensucia n1ucho 
]a }[!na i la carga de tierra con -inn1enso perjuicio para el vend_edor, 
pnPs el cotnprador castiga en el precio todas estas itnpurezas .. 

_ Ante todo las ovejas deben conducirse al galpon <le esqo1la por 
cnrnii1os que tengan la 1uenor cantidad de titrra suelta, para que no 
se ensucien, ni la lana se cargue de polvo. . 

El ·O'alpon eeucillo para la' esquila a 111auo1 tendrá el a1~cho~con
l;eniente'i se hará con uu entablado de listones de 3 a 5 centítnetros· 
de nucho como piso, eeparados un centí.1netro entre sí. A un la.do 
irá u los bretes o corralitos con piso igual, que 1nantienen las oveJaS 
para esquilar, los que tieneu puertas de corredera i cuyas divisiones 
son todas hechas de madera. 

El piso de listones se arregla a 0,60 rn. sobre el suelo, para que 
por allí caiga la tierra i clemas impurezas que trae el ganado en la 
lana. · · 

Frente a los corralitos o bretes se pone la cancha de esquila con 
piso entablado <le] anchó suficiente para operar con comodidad_ i 
para poder poner al medio las mesas para arreglar i envolver los. ve
llones i depositarlos por clases eu divisiones apartes que· per1n1tan I 

enfardar por separado cada categoría de lana. . 
Delante de los esquiladores i paraMos a los bretes. se arreglan 

otros corralitos doude se reciben las ovejas esquiladas, uno para ca·. 
da dos esquiladores con e.l objeto de poder controlar el trabajo de 
cada obrero. · . 

. El galpon necesita ir provisto de un techo i estar ubicado de 
1nanera r1ue 1os vientos dotninantes no le acarreen t1etra. · 

Un gal pon sencillo en lo formo iádicada es casi igual al que se 
usa para la esquila a 1náquina i tiene la gran ~·entaj~ de que se tra
b~ja con aseo, no se maltrata al ganado al p1llarlo I se opera a la 
Eorn bra. · .. · 1 

El galpon para esquilar a máquina se puede ver en el cróquis 
de la (Fig: 7) que es el de la Hacienda Bucalemu. Se compo~e de 
una construccion bnjo techo en forma de T cuyas ramas su_per1ores 
son alargadas. . · · 

· En pri1ner térinino ten·e1nos un c81ni110 de rodeo de 2 rn .. ·de an
cho que va al nivel del suelo 1 en seguida vienen los corrales cle ma
dera sobre un piso de listones de 3 a 5 ctn., separados un céntjme· 
tro ent.re sí i heclio a 0,60 rn. sobre el suelo. En una punta, por 1ne
dio de una ra1npla de listones separados, suben las ovejas n una pri· 
n1era serie ·de bretes, de las cuales hai tres seguidos que u1iden 
2,50 !Il. de aucb? por 3,60 m. de largo; sigue un corral <le_ aparLaque 
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1uide 5,50 1n. de ancho por 9 1n. de largo i a continuacion va otra 
serie de tres bretes iguales a lns tres pritneros. 

1 

Frente a cada uno.de estos seis bretes !mi dos bretes pequenos 
para cada ui10 que miden 2 m. por 1,80 m. i en los que caben nue-
ve ovejas. . 

Ei ganado que sube al galpon pasa directamente al corral de 
aparta i de allí se distribuye a los primeros bretes i de allí pasa a 
los pequeños bretes de donde los esquiladores van sacando las ove
jas que nec~sitan, por medio de puertas de corredera. 

Frente a esta corrida de pequeüos bretes queda el corredor de 
esquila que es entablado, que lleva las trasmisiones i poleas para diez 
máquinas esquiladores por cada 6 bretes i que mide 2,40 m. de ancho 
pero que es mejor tenga 3 m. Delante de este corredor de esquila, 
hai un corralito por cada brete pequcllo, que mide 7 m. de largo por 
2 m. de ancho i que estan colocados al niye} del suelo i sirven para. 
recibir las ovejas recien esquiladas. Estos corrnlitos co1nunican C'on el 
camino de rodeo, rnénos en la parte en que queda la prensa para ha-
cer los fardos de lana. · 

Al medio del galpon de esquila, dijimos que estaba el ~orral de 
aparta de donde se distribuyen las ovejas a los corralitos i de allí a 
los bretes. Pues bien, frente a este corral se estiende un entablado 
de 12 · metros de largo por 9 m. <le ancho, en donde se encuentran 
primero las mesas para arreglar los vellones, al frente la aprensado
ra hidráulica i a los lados los depósitos de tablas en los que se va de
positando por clases los vellones clasificados. · 

Las mesas para euvolver los vellones miden 2,60 m. por 1,45 i 
tienen de altura 0,85 m. a un lado por 1,10 rn. en el otro i son for-
1nadas por listoo~s separadoa un ceutírnetro entre sí

1 
con el objeto de 

que permitan la caida <le tierra i desperdicios, todo lo cual contribu-
ye a ir limpiando los vellones. . 

La prensa hidráulica da fardos de ~50 a 350 kilos forrados cc,n 
aspillera i ensuncbad'os o_en últitno caso an1arrados con cuatro alam- · 
bres gruesos de fierro galvanizado. · · . 

Frente a la prensa hidráulico i a cada lado hai cuatro depósitos 
separados con t&blas, para colocar las di versas clases de vellones en
rneltos i los desperdicios de lana. . 

Ba.Ño.-El baño es otra construccion indispeusab1e en to.da ove
jería, por cuanto la sarua o,·iiia es la rnayor plaga de estos auirnales 
contra lo cual es preciso estar preparado i hHi que luchar constan-
temente. 1 

• 

El bnüo debe ser construído siguiendo las anotaciones que Van 
a continuacion, to1nadas en su 1na,·oria de la Rnciendn Bucalemu. 
_ lAlS ovejas reC'ien eSquiladns ,~a~1 pasando del corral a uria UJanga 

que vn angostando, la que lleva separnciones para fonnnr dos o mas 
corra1es pequefips. La 1nanga Ya angostando hasta llegar a tener 
2,50 ,u. de ancho, l?n ~uyo 1no1nento se eleva el piso por una rnmpla 
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ele Jist.oiies sepnrndos un cei,tímetro entre sí cii todo el lorgo de la. 
innngn que 1nirle unos 20 1netros i ·que se divide en ~res coi·r~~itos. 
.Al t.er1nino se le pone un brete que no lleva puerta ·EJJlO un cierro 
qne deja unn abertura ele uu metro. ni )~do contra.rio 'del bnilo. ~_ste 
brete sirve pnrn encer:rnr unns pocas oveJns, que. s>r.\·eu de ntracc1on·. 
pnrR h~cer nvnnzar ni gonado. Sobre todo es 1nrl1spensnble tou1ar · 
este cuidarlo cou el gnundo que ya hn sido bni1ado _otros ,·eces, por
'1 ue Ee pone tllnfler~,, se reeiste i cuesta hncer]o avnnznr ol 1;>ano. . 

Los tres eorrnhtos <le la 1nRnga se sepa.ron p(lr puertas 1 en. ellos. 
se mantiene el gnuado, listo para hncerlo llegar ni bailo. El corralito 
que est:i ni lado del brete termiunl, es un poco mas grande que los 
<los anteriores, todn est.a manga es formada por paredes entablados 
que impidan ni ganado ver el bnfio i tiene piso de listones ele
vado un metro sobre el niYel' del suelo, con el fiu de que !ns 01•ejas 
se limpieu del polvo de lus corrales i no ensucien tanto el líquido 
autio:irnico del bano. 

El corralito que da al bailo lleva ni cóst~do, que sale perpendi
culnnnente a In manga i freute al Lnflo dos compnert.os suspeudidas 
por ,·isngras, que se levan ton por nbnjo al nivel.del piso de In manga, 
de tnRnera que para baflnr -las ovejas, los oµernrios ·uo tieuen siuo 
q1.Jc en1pnjar cada o~eja coutra e~as éotnpuert.n's pitra qn~ c~iga.11 
al bono. . - r . . .. • 

Perpendicularmente o·Jn manga principia el verdndero baflo, que · 
tiene frente a las compuertas del corralito de lo mnnga uno especie 
de pozo paro recibir las. ovejas que cnen _deide mas de ~n met'.o· de 
altura. l~st.e en~a11chnm1ento con que com1e:11.a el baflo tiene 2.,09. m. -
de ancho por 2 m. de profundidnd poro que los OYejas puedail zabu
llirse en lo caída al bnflo sin lasl-imnrse. Este pozo se hace de alballi
leríe o de concreto; 1nui bien enlucido eou ee1nento i Se le hace togas 
las esquinas redonclea<lns i al fondo se Je pone un canon parn desa
guarlo. E,te pozo lle,·a odemns su pared que apoya en lo mnngn 
elevada, hasta el ni~el de elln -in los lndi,s se prolonga- este c1erro·o 
muro ele,·ado paro evitar que con la cnida de las ovejas se pierda el 
líquido que salta en abundancia. Estos muros laterales clieminuyen. 
rapidnmente de nlturo ni continuar en el canal del boflq que va_en· 
terrado i que tiene sus paredes solo levantadas 0,40 m.,sobre el mvel 
del suelo. Ln canal o banadero, mide de 25 a 30 metros de largo, • 
medida indispe1\snble que hni que ndortar siempre, porque se uece
Fila que las o,1 cjas pernianezcan en el bono nn tninuto para qu~ el 
nntisti.rnico ejerza bien su accion. Si es n1os corto, el gñnado ,Jo reco
rre nadando en muí poco tiempo i no se consigue sacar del baflo --
el prnYecho que se necesita. (Fig .. 9)' : · 

Además de ese lnrgo, la canal mide un metro de ancho nrriba i 
cincuenta centirnetros en el fondo, tiene una profundidlld de un.rne-

• tró cincuenta centímetros para que las ovejas upden bien .. 
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. . A I tér1nino del hnfio pri~leii,in n eJeyn'rse el piso en un'n rnin~ln 
1ncli11adn n In que st ponen listones <le tnnrlern ntrn\~esnrlos parn que 
las ovejn'3 no se resbnlcn. ~ · 

'roda el c:n1~al es· eu1uciño· co11 cen1C:=nto i sus horrles nsi conio 
l.odos los :ingulos deben ser redondeados, llern tnmbien nn coflon de 
desagüe para lin1pinrlo i nsenrlo, sne.1n<lole el l,arro. C11:11Jrio !:e usn 
el bn~o antisñrniro de rnl i azufre, se la pone cnílerin pnrn rale11t.nrlo: 

Fig. 9.-Eflfiadero 

Al término. del banndero o ~aiinl se encuentrnn dos corrales q~e 
sirven porn r¡ue'el gnuado escurra el líquido en que se ha banndo. 
Estos <los corrales o secnderos tienen su division c01ocada en direc
cioil del eje del co:inl i en lo puuta de est.n didsion 'boi uno puerta 
que jira n voluntad para cerrar o abrir uno u· otro ele los corrales 
para sncar al gnnn<lo recien banndo. Estos corrnle~ se hace1i de seis 
Jnetros de nllcho por <?cho 1netros de lnrgo j Hev~n su p~so de ce1nen
to .con unn. pendiente necesaria para que el líquido que estilan las 
01·ejns vuel~n albano o a un pequefio pozo de cemento que llem 
cndn uno i asi se evita pérdidns de nntisri.rnico. Con el 1nis1no fin, 
los cierros de estos secaderos son hec\1os con planchas de fierro gal
Ynüirndo, _que _nt.,jn el Hqnido q_ue botnn las _ovejas con sus s_ncudi
das c.uaudo recien snlen_ del bano. . . . . . · 

Porn completorcl boiio se p,ine a·un Indo del hn!iaclero_o cnnnl, 
un estanque elc,·odo,. hecho de albnflileria o concreto bi~n reYestido 
por cemento que.mide 5X5 met.ros por SO centímet.ros de profundi
dnd e? donde se prepnrn el liquido nntis:\rnico para ,·ncinrlo'<lespues 

I'· ·. -
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por una cM1eria directamente al ba1io. Entre este depósito i el. baflo 
debe quedar uu metro de separac1011 para que se pueda pas~r 1 aten_
der a !ns ovejas miéntras pnsau por el bano. . 

A1rnrnos.-Hicimos preseute que desde el Nqrte al Bio-Bio, se 
necesitt\ tener mucho cuidado para mautcuer en el cnmpo grupitos de 
árboles o dejar árboles aislados con el fiu de que el ganado se de
fienda del exceso de sol en las horas calurosas del ditl, lo qué moles
ta i perjudica mucho al bienestar de los oYejnnos. Es unn necesidad 
que nadie debe oh·idni· i que por desgracia se h~ descuidado lamen· 
tablerneute en la costa, donrle se han arrasado todo los :\rboles. 

Desde el Bio•Bio a Chiloé, el clima tan fuertemente lluvioso im
p0ne la necesidad rle construir parn dcfonder a las ovejas del exceso 
de lluvias que les moja la lal)a i las enferma. · . · . 

Contra este iúconvcnient~ se construirán galpones de no 1nns de 
2 metros de altura i bien orientados parn que los ,ientos dominan
tes no se los lleven i las lluvias no mojeu a los animales que alli se 
protejen. ·- . · · · · · 

Estos abrigos de galplllles, como se sabe son antijiénicos porque 
en ellos es sumamente dificil evitar que la sarna i dernas enfermeda
des se coaserven i contnn1incn el ganado. 
· Si fuere posilrle arreglar abrigos movibles que se fueran cam· 
biaudo cada cierto tiempo, desaparecerían los peligros anotados. 

Los bosques naturales sirven de refujio espléndido parn el gn-. 
nado onjuno, pero no en todas partes es posible disponer de ellos. 
En ·cambio se pueden plantar grupitos ele árboles donde defender al 
ganado; pero tnuibien adolecen del defecto de que como son chicos 
el ganado siernprc pasa en un 1uisrno punto 1 no co1no eu un .bosque 

. donde tiene tontó donde refujiarse. . , 
En todo caso es indi~peusable en esta rejion 1 construir ab1·igos i 

para man tenerlos e,, las mejores condiciones deben estar cerrados 
cuando no hai peligros de lluviss. _ · 

Con.RA1."Rs DE H:sc11-:1tRA.-Cuando el núrnero de ovinos C}ue tiene 
la propiedad es pequeí1o, se acostumbra encerrarlos todas las noches 
en corrales, con el fiu de i1npedir robos, que se dispersca en la noche 
i pasen a otras propiedades, i para que los zorros no hagan perjuicios. 

Estos corrales, necesarios solo en estos cnsos, deben bncerse en 
forma movible i los mejores son los de cierro 'de malla de alambre 
en la rejion norte i eentrnl para que sean bien frescos i se evite la 
eofocacion del ganado ovino que es poco resistente al color. 

Lo3 corrnles 1novibles son' los 1nns hijiénicos, porc¡!Je itnpiden 
que las enfermedades se acumulen i propaguen i por otra porte el 
cambio frecuente del corral permite ir abonando los terrenos en dis, 
tintas partes. · . 

Es con,euiente que estos corrales eeau hechos con malla de 
alambre .de 2!50 m a 3 m de ni.tura, para evitar los robos. 
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-Debernos suprimir l~s corrales fijos, . .::cmo son los de pircas que 
se encuentran en. todos partes en el norte i centro del pais i hacer 
solo corr~les movibles o en último caso cambiar cada cieno tiempo 
la ub1cac1on del corral con el fin de conser\'ar el ganado lo mas sano 
posible. 

Eu el cor~al _es don<l~ se contamina el ganado de manera que 
. donde sea pos,l,le suprimirlo deberá hacerse i donde sea inrlispensa
ble tenerlo, es necesono 1,acerlo rno\'1ble o cambiarlo con la ma\'or 
frecuencia posible, siendo ohlígatorio este catnbio cuando ar,nr"ece 
cualquiera .enfermcdarl, especialmente la sorna. . · . 

El ganado en libertad no se contamina con tanta focilidarl i el 
ideal de la buena esplotacion es mantenerlo así, tal corno por obliga
c1_on debe hacerse, en las grnurles esoiotncioues ovinas de p1as de 
3 000 ovejunos. · · 
. En .In 1..onn norte i aun ceotrol, los cOrralcs no necesitan techo, 

s1uú solo eu esta últiaJa unas medios QO'uas para defeuder nl 1Yauado 
eu los dins llu,iosos. n n 

. En todo caso estos corrales mo,ibles o los cambiaules cada cierto 
tien1po, deben colot:arse eu terreuo:3 altos, secos, enjutos; especial
mente en los faldeos, para que el ganado se couser\'e lo mns sano 
posible. · · . 

Los corrales .de c1lcierro. i los de aparta! se los usn trausitorin.111eu
te en la monta para asegurar la preftez de las hembras i aumentar el 
porcentaje de poricioues. . 

.Los corraies con cierro de malla de alambre, tienen la ventaja 
'de·que el sol los bana por todas partes desinfectándolos i es fücil por 
lo demas hacerles las desiu feccioues necesarias. 

CAPITTJO V 

Condiciones en que se debe esplota.r los ovejunos en el pais 

riesde Abril a principio de Diciembre, él ganarlo ocnpa los ce
r~os de _la costa o d~l valle central, ªl.'rovechando los pastos del in
vierno 1 el verano, 1 a pr1nc1p1os de D1c1ernbre se lo trasporta a las 
Veranadas donde perwnoece hasta )farzo para re<1resar o. los cerros 
?e la costa donde aprovecha el ramoneo, pasto sec~, etc. El cordern
¡e de engorda se lo trasporto a potreros regados paro que recupere 
la gordura que pierde. durante el ,·iaje de la cordillera al valle cen
tral o a la costa. 

Forzosa1nente la gran esplotacion ovino en la zona centrnl i uor
t<> del pois impoue•que para esplotar con seguridad a los 01·ejunos, 
es neceEario hacer la cowbiuacion auotnda. Eu caso de no contnrse 
sino Con un fundo de costo, de secano, si eu los afios secos no se re
duce considerablemente la masa de ganados, se está ouligado a pa-
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gnr tnlnje mui cnros i a l'eces o soportnr pérclidns cousideroules n 
cnusa de lns mortnndodes por hn1nbrc en el vernno. 

Complemento ouligndo de estn 11eccsidncl es el de vijilor mucho 
el grndo de mestizaje n que debe mnntenersc el coujunto de In maso 
ovinn. 

GR.Ano 01-: :ru:~sT1z.i.J1-;.-l..,a trnshutnnncio ol,ligndn o que se so· 
mete ni comuu de los ovejunos en el pnis, hnce impoaitil'O ~l que 
estos nniinoles senn buenos porn ancinr, pnrn que soporten quinc(' i 
nins dius seguidos ele 1narchn i al 1ui21no ticrnpo, (tUI:! sean Jirianos i 
ójiles pnrn trepnr un poco nito en los cerro!i i puedan npro\"echnr 1ue
jor los pastos abuudnntes que allí existen. 

Si el agricultor practica el cru1.01niento con tino, hnstn obte1_1er 
.ani111ales cnsi puros, o sea los puros por cruzn1nic11tos; fortnn una 
masa de ovinos n1ui npropiocios pnra terrenos nbnndontes en pastos, 
pero insert'"ibles parn In trnshun1l\ucia. . 

De todas lns razas que hemos iudicodo r¡ue son por el momen· 
to )ns 1nRs upropindas pnrn )ns diversas zonos ciel pnis'1 a escepcion 
de !ns Karnknul i ~fcriuo Precoces i algo lns Suffolkdown ]ns demns 
son inservibles para los cnminotns, haciendo ln snlvednd que In Kent 
o Ro1.n11ey ~lnrsh 1 C.3 algo resisteute n los tnnrchos; pero en los cli-
1nas frios: . . , 

. Los cruznmientos hoi que ir regulariznndolos de acuerdo con el 
medio en que esploto el gnnodo. Ménos necesito nndnr el gnnodo i 
siendo bueno In existencia de pastos. mayor puede ser el cruzamiento . 

. Por el contrario, si tnayores debeu ser los distancias que tiene 
qut:! recorrer el ganado entre una propiedad i ot.rn i sie1~do méuos 
abu11dontcs los recursos fOrrnjeros, tanto tuenor debe. ser el Cruza-
miento que se haga. . · 
· · El ~nnntlo mui 1uestizo ~10 sirve parn n11dnr1 eE mui pc's:1do 1 se 
fotign luego i se despen, es ·flojo para subir algo en los. cerros que-· 
dnudose o pastorear eu lns qucbrndos i portes bajos, aunque hnyn 
poco pnsto. Si lé folla el pasto se pone horroroso, se enflaquece rópi
darnente i a estre1nos incrcibles/sobre todo si en ese estnOo lo ntocn 
la sorno. ·. · · 

· Lns ovejas brutas o del pais, -que son las ;,.[erinos comunes, de 
las cunles se encuentran lotP.citos en \·orins partes rlel 11orte i centro 
del país, tienen uan rusticidad i sobriedad increíbles. Soportan los 
calores tnas ntroces, ~e 1nnnticnen donde casi no hoi pnstos ni ra1no· 
neo. 1'repan ñ lo:1 cerros cosi como lns cr.bras i como e1lns son vorn
ccs i ójiles parn rn1nouenr los orhustos. Asi·1nis1no.resisten In sed de 

· un nlodo increible. 'rAlc.3' nni1nales unturulrnente que en un 1nedio 
ton ingrnto, no pueden dnr grandes productos; pero por eso 1nisu10 
cOnstituye11 los anitnalcs 1nns ,·ulioso3 pP.rn csns• locolidnrlcs. A su 
Indo podrá ubicar.e fricilme1ite las ovejas Korakoul que don los pie· 
les de Astrnka11 i que so11 ta11 sutnnmeute rústicas co1no uuestrns 
ovejas brutas í-que exijeu un inedio como elfodicndo_pnrn que lo 
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piel de los corderitos salga con la lona mas provista de motos u'ien. 
nchntarlns i enrrollodns. Por eso creemos indispensable que las OYejos 
Knrakoul sean importadas. · 

Segun sean Jns condiciones en r¡ue el agricultor esplote sus ove
jun<>t':I, así seró. el grado ele 1ncsti1.Rje que ,lnrá n sus ouirnnles. 
. Paro lograr ésto tie11e dos cnininos: o couser\'a aparte un grupo 

mejorado i otro iuíerior pnrn obtener los carneros riue necesita. o se 
provee de 1.n ovejería de t1.lgun ·crindor conocido, cuyo gnnndo sea 
sano.·, 

Con la eleeeion de los carneros es como el agricultor ohrn sobre. 
el'cruznmíent~ rle.8u tnnsa, de 1nnn&r:n que si ht nota 1nui inferior le 
.bhstn con el elnpleo de corneros 1nui 1nesti:z.os o puros 1 pnrn tener 
críos que le ree1nplacen lns ovejas de vientre, i si por el contrario 
sus O\"ejns se hnn 1nesti1.ndo cieninsindO, se vuelve a tras a In u1aso 
err:ipleando carneros mas ordinnrio~ de poco grndo de 1nesti1.njf\ para 
que lns crio8 !=algnn 1uas ordi11nr.ins i lirin11a~L ' . 

Desde el Bio Bio al sur incluso el Territorio de Mngallones, lo 
sit.uncion ~s Ui vPrsa i ei se cuenta con catn pos ricos en ·rr1rrnjes se 
puede'llegar a ló. tnasa· de animales puros o de rruzn1uiento tnui 
nvnn1.E1do. 

Igual cosa ocurre con los ovejunos que en· lotes pequeiios se 
·Íno11tie11e en los terrenos regados clonde-se cuenta con el peligro cic 
·In clistomósis i lo nutritÍl'O de los pastos que engorda demasiado al 
gonndo i lo espone fácilmente n las eníermedndes. 

Nú~IEKO Dio; Ot'F.JliNOS QUI-: I'CJF.DJ,; )I,\NTF.NER UXA HF.C'l',\R.EA.

'fOllllllldO ec cousiclerncion lns cnrnctP.rísticns anteriores i lo rr1ns o 
menos pastosos que sean el fundo cle costn1 los verannclas i los terre· 
11os regados, se_colculnrá cuántos ovejunos se pueden 1nanteuer por 
hectárea i i1or afi.o en los cerros de seco no, considernndo las· \"ernun
dns i los potreros regndos co1no co1nplewento obligado que suf)le11 In 
falta de forraje en el YeronG i principios de oloflo. 1 

. ·. De ordinario se puede calcular que cada hcctáren i media pue
de mantener un O\"ejuno durante todo el afio. A \~eces se necesita 
sólo una hectáren i en campos 1nui ricoa rlis1ninuyc aun mas In su· 
per6cie necesaria para un ovejuno; pero eso es escepcionnl. En cnrn· 
bio hai ca1upos tan 1nal esplotndos que yn est.rin cnsi agotados, que 
necesitan dos i 1Clos hectáreas paro poder n1nutener un o\'ejuuo tocio 
el nfio. 

En el 'ferritorio rle ~lngo11anes los c:ilculos son mns o 1neuos se· 
meJRUtes, con- la diíerencia que nlli todo el cn1npo es tuas o 1nénos 
parecido i quP~ el gnna(lo ,·o pusnndo de una 1un11;;a o encierran otrn 
sin hncer trashu1nnncin. Eu jeneral, nllí r::e e::tiinn que se nf:'cesiln 

· unn hechiren i 1nedin pnrn u1a11tener un ovejuno durante todo el nflu. 
·. Ii1-~conRos FOU.N.AJl-:t..:os.-Ln &splotncion ovinn en el pnis, nos 

i111pone Ja.11eccsirlad de uo sólo concretarnos nl pastoreo i rn1noue:o 
de los pnstos i nrbustos nnlurales, sino que aparte de que es neceso-
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ria 1nejorar lo pastoso de los suelos en la for1na aconsejoda, hai que 
peu~ar seria1nente en la absoluta necesidad gue h~i. de co1nplen1en
tar estos forrajes au1nenta11do los recursos aliment1c1os por el e1upleo 
del prrsto seco i del ensilaje. 

P .A.STO sEco.-Con este fin se tratara de aprovechar en l.1 pró
piedad todos los pedazos de terrenos que por cualquier medio econó-
1niéo sean susceptibles de regarse. En tales pedazos regados so harán 
potreros alfalfados, donde el cli1nn perinita el cultivo de esta vali~)sa 
plantó. forrajera, i cuyo pasto se destinará durante la buena estdc1ou 
sólo a producir pasto seco, que desde el mis1no potrero se lleva a los 

· puntos del can1po o estnnciá donde sea necesario contar con ese va-
1ioso ali1nento para el ganado ovino. · 

Se tratará de sacar a lo rnénos tres cortes de pasto a cada potre
ro i aun trotar de segar los cortes de principios de otoiío, emplellndo 
la segadora atadora o las perchas pura poder secar ese pasto tardío 
que va. a quedár son1etjdo a las lluvias. Operaudo con las segadoras 
atadoras, los ntado3 se dejau parados eu el potrero i el pnsto se ,a 
secaudo lenta1neute sin que · le bagan nada las lluvias En las per
chas de palizadas de madera, se distribuye el pasto que tiene bhstau
te ventilaciou para irse secando lentauJente i para :::ecarse rápida
mente 9espues de las lluvias siu sufrir ningun perjuicio. 

En todo caso la siega del pasto debe ser efectuada cada vez lo 
mas abajo posible, para Sacar la mayor cantidad de .pasto en cada 
corte i de atras, en caso necesario, se pondrá el 1nayor nún1err) de 
ovejunos despues de levantado el pasto, para que hagan el talajeo 
en dos o tres dias o 1nejor en uno s0lo, para' eutrar a cuidar otro 
corte de pasto. , 

El pasto seco se a1nontona en parvae- que se rodean cou alrnn
brados especiales para ovejunos, o bifn, lo que es 1nejor, se lo 
aprensa siu pi(:arlo, es decir, eu ran1a i se guarda en bodega. 

Si la produecion de pasto f'S considerable, para aprensarlo se 
usará una prensa \\'hitman, pór ejemplo, movida por motor. En 
caso contrario basta con una 1novida por 1nalacate. 

La reserva de paEto .CJeco que h::ii que hacer1 depende exclusiva
mente de la superficie que se pueda regar. Calcularemos que cada 
hectárea nos dé 7 ,000 kilos de pasto seco en tres r.ortes i que parn 
c&da oveja uecesita1nos 3 kilos diarios i que necesitetnos 1nantenerla 
cOu la racion suple1nentaria durante 120 dias en el verano i otofto, 
o sea que cada oveja necesita 360 kilos, de manera que una hcctrirea 
d~ alfalfar que uos de 7,000 kilos de pasto soco nos alcanza para 
mantener 1 <J ovejunos durante cuatro meses. Corno a ésto hai que 
agregar el talajeo despues de cada c~rte i la 1:Í:layor o menor cantidad 
de ra1noneo i pasto seco que hayo en el ca1upo: pode111os calcular 
que cada hectareü nos do.ria Jo suficiente para manteuer 25 ovejunos 
durante los cuatro meses de fines de Diciembre a fines de Abril, que 
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es cuaudO en los cerros de secauo no hai alimento para el ganado, 
e.spe.cialmente en la costa. 

La importancia que tiene el pasto seco para los ovejunos es in
tne118a en los terreno:, de secauo i el agricultor debe esforzarse por 

·aprovechar de teuer ln. mayor superficie de terreno regado, sacando 
agua de pozos pura elevarla con 1nolinos de viento o aerornotores, 
bo,1nbas, arietes, o acumuláudola en represas; o eu fin por cualquier 
medio que per1nita usar las aguas de vertientes, de esteros o las sub- · 
terr:íneas. 

El ganado ovejuno come con voracidad el pasto seco, por el cual 
~stos ahiinales tienen preferencia i saberno.s que la alfalfa es el p_asto 
seco mas ali1uenticio que se les puede ofrecer. 

Con este recurso forrajero se salva cualquiera situacion rlifícil 
de escasez de" alimentos i como gran parte del ganado se saca de los 
tf'rrenos de secano a las verauadas o a los suelos regados del valle 
central, no son cuatro 1neses los que se 11.ecc:sita ali1nentur el ganado, 
sino 1néuos tiempo, por lo tonto no es 1nui grande In superficie que 
se necesita tener alfalfada. Podei.nos calcular que el verdadero neli
gro de folta de forraje que obliga a mantener al gunudo cou el ¡;asto 
seco_ no pasa de un 1nes, de n1anera que en realidad cada hectárea 
daría pasto seco para olimentar cercit de 100 ovejas durante un 1ues. 

.E,,sILArn.-La abundancia de alfilerillo, hualputa i cardo, en 
lüs años lluviosos, debe iuducirnos a reservar parte de estos recursos 
forrajeros sometiéndolos al ensilaje. 

En Octubre el alfilerillo, la bualputa i el cardo estlin floreciendo 
i es el mo1nento de segar estas plantas i llevarlas al silo. 

En varios fundos i ademas en el fundo «El Peumo» de la costa 
de Melipillá, se ha hecho el ensayo de ensilar cardo en un silo de 
zanja sin picarlo. El silo se llenó el 15 de Octubre cuando las cabe
zuelas·se estaban formando. Ha dado excelente resultUllo, pero las es
pinas no se han reblaudeeido, lo que talyez exije que el cardo sea 
segado más tempra110 para que el ensilaje sea de mejor calidail. Las 
ovejas han co1nido mui bieu este silo de cardo~ llegan a preferirlo. 
Al trasformarse en silo el cardo, disminuye mucho de volúmeu. 

Habria uecesidad de construir silos cilíndricos de ce1nento ar
mado que son los 111ejores, distribuyéudolos convenientetnente en la 
estancia cerca de los corrales <le aporta.. J .. os silos de zanja prestaran 
inmensos servicios 110 sólo a los arrendatarios sino n. los propietarios, 
por tener la ventRja de que se pueden hacer los que se necesiten en 
el mismo campo ·d~ cada majada, de 1nanera que el racionamieuto 
del ganado sea económico. El silo se da a los animales poniéndolo 
en comederos 1 i se corta con hachas. 

Para todo lo relaci.ouado con el ensiloje debe procederse segun 
las instrucciones del folleto ,El Ensilaje en Chile, i para la cons
truccio11 de los silo'3, to1uando en cousideracivn la traducciou espe-
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cial que hai <le un boletín de Estndos Uoi<los que trata sobre este 
asunto i que se distribuye "ratnitnmente por los Agrónomos Rejio-º . • 
nnles. . 

Con el ensilaje tendremo~ en el Verano un suplemento de fo. 
rrnje acuo30 que uos prestará n11.1e!tos servicios en J~ o.lirnento.cion 
de los ovinos, nunque estos nnin1ales no prefieren tnnto los forrnjes 
acuosos con10 los secos. 
· D1v1s10N n1-; t,A ESTANCIA.-Ütt,~ttttoR.-Parn poder ad1ninislrnr 
bien el énmpo que se dedica al pastoreo de los orejunoe, es indispen
sable que sen dividido en encierros o n1augas rle tn1nnflo vn1·iable, 
segúll sen el uú1nero de 011itnales, ln pastoso del ea1npo i la. estension 
de ]a· propiedad. Se hace11 encierras que vnrinn de óOO a 1,500 hec
tóreas. 
· Para estas Oi\·iaiones el 1neJor cierro es el alambrado con nlntn· 
bre liso de tierra goh·nnizado de siete hilerns, que tieuen postes agu
jeren<lns cada ocho a diez tuctros i ell los claro~ se ponen listones de 
1f''a 11" n cana metro los 'qu_e se tijnn al alambre eou grnmpns o 
re1naches. El prin1er nln1nbre ee poue en contntto con el suelo, pnrn 
que los.ovejunos no puedan pasar por debo.Jo en lns depresiones del 
terrello. ·Entre éste i el segundo ,nlo1nbre lini -l", rlel 2.0 nl 3.0 van 5'\ 
del 3.0 al 4.º van f>", del -l.º al 5.0 \·nu 6 1

' 1 del 5.0 al 6.0 van 7": i ·ael 
6.0 nl 7 .0 van 8". (Fig. 10). ' . 

Loa listones que se pone entre los postes, se eucargo.o de Jnnn
teuer los alo1nbres n ln n1is1nn alturn i no deja11 pnsar a las ovejns . 
.. i\fir111nndo bien las grau1po.s los listones no se corren. pero si quednn 
sueltas, las listones se ladeo.u i .en ese caso se los afirmo. pasó.udoles 
uno nmarra de aln1nbre que o.braza el liston i se enrosca en el aln1n
bre · estirado. 1~ste cierro es seguro, econo1niza postes i no tiene par 
niuguua pnrte asperi<la<lcs que quiteu ]u lnnn a los ovejos o que les 
h8gan daño. · . . 

En efecto, pnrn los oveju11os es indispensnble uso.r cierros que sean 
sin nspe'ridndes, pura que no teu'gnn :lande lasti1nnrse ni perder lana. 

.. Ademas del cie,rro iudicodo ee usnn las mnllns tejiclos que deben 
ser lisas. IJos cierros de pirc:n o de rn1nas i alatnbrndos de púa sou 
pési1nos i <lchen r.bnndonnrse. 

Nú:11t-:n.o oF. ov·1-:Ju~os E~ ~o.nA· MAJADA.-Ln esplotacion de los 
ovinos en ci,ntirlades pequeílas de no tnns de 3,0(10 cnbezo.s,. ee hoce 
~u propierlo.<les de relutivn1ueute pocn esten;;ion i COL el fin de apro
vechar n1ejor ICJs .pnstos se ncosturobro. di\·i<lir el ganado en 111ajndns 
o grupos de 500 ovejns carla uno 1 que cuentan nrletnns con su corral 
parn In encierr,;1. . ·. · · 

En el Norte i parte del centro ,jcl pnis, <loude el forraje es esco
so en 1<,s cerros de secnno sobre todo en los nílqs poco lluviosos, esta 
division en mnjadue <le 500 nnimnles tiene In ,·entnjo de permitir 
que pastoreen mejor aprovecbnnclo el poco paüo que hni. i permiten 
ni ovejero conducir mejor el ganndo o trnves de los cerros i ,¡uebrndns. 
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Pero don<le los co.n1pos son pastosos, no se necesita hacer 1naja
das teli pequeílns i fó.cil1nente se puede eu1nentnr \1árias ,-eces si es 
necesario el número de animules de cado majnda. 

En todo cnso, es iudispensnble rp1~ eu eet..'ls majndas se supri
tnan los corrales de encierra i solo se tengan corrales de npnrta. El 
ganodo debe eer conducido por el OHjero en el campo que se le 
aaignn, de manera que vayn recorriJndolo poco a poco i cousu1nieu
do todo el forraje que hni, i llegarla la 11oche lo plim o dormir donde 
se encuentre sin necesidad de llevarlo a los corrnles de encierro. 

Fig." 10·.-Alambrndo para o\·ejunos 

Estn costumbre <le encerrar el gonndo en corrnles es al,sr,lutn-
11'.leute iaútil i no sir,·e sino de perjuicios al o-nna<lo. Se encuentra 
con las courlicioues untihijiénicas. riel corral i ;n seguido. los n11i1nnles 
pierden mucho tiempo en ir del corrnl ol punto donde hai que ¡,os. 
torear al gnnndo, tnnto a la idn co1nc1 a la vuelta, apnrle del c:nnsnn
cio que proporcionan eEto.s marcbo.s inútiles. 

No hai ninguno razo,1 que justifique la necesidad de acorrnlor 
diaria1"ente el ganndo i es de absolutn urjPncia que l.'Stn perniciosa 
costumbre desnpnrezcn de todos los ovejerías <tue cuentan con mnjn
das de 500 o,·ejuuos. 

·Los te1nores que se tienen de que el gn11rHlo en la noche se rlis
perse no tienen ningun vnlor, pues al din si....-uiente solo se reune, 
sin que hoya pér<lidns. Los destrozos de los ;orros i los robos sólo 
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exijcn uu poco de vijilo11cia i en jencrol son tan temibles con los 
ovejas a todo ·campo como con cJJas acorraladas. . 

En cambio los beneficios parn el ganado ovino son enor1nes: De· 
snparece el contnjio de enfermedades. como· lo sarna, carbunclo. etc., 
que encuentran en el corral el mejor medio paro propagarse. Ceson 
la~ caminatas inútiles de ir i volver al corro], lo que utraso muchi· 

_sima la engorda de las ovejas C<'n gran perjuicio poro el agricultor. 
. Suprimiremos pues la ncorralodnra de noche riel gonndo I lo d~
jarcmos que duermo en el cn'?Pº que vo pnstor_eoudo_ en compal1rn 
de su ovejero i perros respechvos. Con bueno v11tlo1.1r1a no son ~n· 
yores los robos que teuiendo las ovejas acorralados 1 todo es ~ucsnou 
de que el pastor ·conduzca su gano do de maner~ que las olo¡ndns )as• 
haga sepnrlindose de los deslindes de otras prop1erlacles o de la vecm· 
dad de otros ganados ajenos, para impedir que puedan separarse ol· 
gunas ovejas de su majada. . · - . · . 

En las grnndes ovejerins que estan en propiedades mm_estcnsn_s 
como ser en Bucalemu que tiene 18,000 hectáreas i 1nont1ene 1n1· 

les de ovejunos. Jn. division de las majadas se hace en grupos .que 
tienen hasta 5,000 animales i cado majada no debe ser mane¡ada 
sino por un solo ovejero con sus perros i ~ lo mas con un nyu?nnte. 
Eu todo caso cuando el cn1npo no es 1nu1 pastoso es necesario que 
las mojodas senu de meuor número de cabezos de no mas de 2,?00, 
parn que puedan ser mucho mejor atendidas por el p_astor u ove¡ero. 

CAPITULO VI 

Reprod~ccion 

La masa de· ovejunos d.elíe ma;,tenerse separada en majarlas, 
unas formadas por las ovejos de vioutre, otros por los cnpo11e~ 1 en

·gordn. otra por las borregas. otro por los co_rderos enteros destmados 
. o reproductores i por los corneros de serv1c10. Cada uno de ~stos_gru-

pos de animales de\ie mantenerse separnrl?, pues as, es mm fnc1l lle
var la esnlotnciou con loa 1noyores beneficios. 

La esplotacion económico de los ovejunos se hace bajo In base 
de emplear animales que sean n lo vez productores d.e carne 1.rle Jo, 
na, to1nando coda uno de 1As razús que he1nos 1nenc1011odo pnr!l las 
diversas rejiones del pnis. · . , 

REPRooucTOREs . .......:..Hni que elejirlos de 1nn1 bue.no sn:uci, qu~ 
tengan lo 1nejor conformacion i que el vcllou sen bien forl'nado 1 

compuesto de Jann de la mejor clnse, que no tengo cabruna o seo 
esos pelos tiesos, lisos que. cubren las partes del cuerpo_ que no he· 
nen ]nnn, p<m¡ue la introduccion ele la cohruda en medio de In Juno 
In hoce destnrrccC'r cie un 1nodo consideroble, <le 1nn11ero que l'S uno 
de los principales cuidados qua uebe tomarse ol elejir los reproduc
tores, üu1io 1uachos con1"!_ lie1nbrns. Poro ésto basto con to1nar 1ne· 
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cha~ de la base de la cola, debajo ,del pecho i en la carn estema ele 
la pierna, que son las ¡,artes del cuerpo que dan la lnnn mas ordina
ria i si allí n~ bai cnbruda se puede asegurar que el resto del' cuerpo 
tiene lnnn sin ella. . . 

· J,os ovejunos deben teuer al mismo tiempo el mayor dernrrollu 
del cuerpo, ·¡,arn que den mucha carne i al mismo tiempo mucha ln
no, .pue~ ámbns producciones no se oponen i ~on perfectn1nente corn-
_pat1bles. -

. Sé los elejirú con esqueleto fino, cobezá fina, pescue,.o corto, 
m1e1nbros cortos, cuerpo 1nui lnrgo j oucho. con lomos lnroos i oru
¡,a ancha, pi~r11as bien formndus i espesns o gruesas. Pech; bien~ nu

. cho, con cost1\las ~ed~qdos, grupo espesn; Jos n1ie1nbros deben estar 
sepnrndos, lo que 1arhca mu_cha anchurn en el pecho i piemos grue
sas: No deben s~r sillones 1n ventrudos, lo que indica malo alimcu
~ac1on en los primeros a11os. La cabe,.a debe ser pequefrn i los ore
Jas delgadas, pues eu caso contrario indican un anitnnl huesudo de 
e_squeleto pesado, debido o que siempre hai relacion entre el ,·~lú-

. men del sist~m.11 cnrtilajinoso i el, óseo. Las cuatro patas formarán 
un _rectungulo 1 no un trapecio, lo que in<lica uun conforrnacion se

.me¡nute'e!1 el cuerpo, tal como debe ser un buen ovejuno; tonto .pa· 
rn producir carne cuánto para producir lona. 

Respecto a In cnlidnd de la Jnua, que es un puutó capital i de· 
_mayor valor que la ¡:,roducown de In carne ~n los ovejunos, núuca 
aebe ser descutdada I con el fio de que cado vez vuya mejorando la 
cnhdurl de la lana de nuestras ovejerías, es preciso accionar constan
temer.1te sobre todos los reproductores no sólo sobre los machos, siuo 
tn?'])len sobre l~s hembras, para cada vez i_rln mejoraudo, punto que 
nunca .debe ol1•1dar el agricultor. . 

. LA-LANA.-EI conjunto de la lnnn que cubre el cuerpo de un 
ove¡uno se liorna el vello_n, que no tiene Jnnn de igual colidnd en to
das sus partes: En ln (F1g. 11) se puede ver que las mejores clases 
.de lana se obtienen en los costados del cuerpo desde _la espine. dor
sal. hnst:1 lo estre1,111dod del lomo, 1 In que cubre las espaldas. En se
guido vienen las ,ouas de segundo clase que ocupan las partes late· 
rales del pecho. costillares, i:rupa i base del cuerpo i uno tercera cla
se ~e lnno, ocupa el resto del cuerpo, eieudo In lnno ordinrd·ia, i aün 
peor l¡ue esta, es In que cubre los miembros. · 

· De es~e exó.n1eo ve1nos que el aui1uol 1nejor coufor111ado pnrn 
In producc1on de Jo carne, de cuerpo mas largo i uncho, es el que 
proporc1000 los ,·ellones mos grandes que tienen la mejor cantidad 

·de louo de primera cnlidnd. , 
· Porn reconocer la cnlirlorl de las lanas en un oniurnl, basiu con 

Socor, pbr un n1ovimiento brusco, un 1nechon que se sepnrn n unn 
1na110 de la espnldo i n [loco n1ns ele uno 1nono de la colun1nn verte· 
brul. por ser alli donde .0 e encueutm lo 111110 ele mejor clase. La 
nrrancodurn de mechan sirve pura oprecinr la refistencin de In lona. 
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En este mechon se estudia In colidarl <le l~i libras poniéndolo 
sobre una t-eln negra, o bien e1nplean~lo el n~1cro111ctro. . E 

Lo fibra puede ser lisn, crespo s11nosa 1 0~1dul~dn ~ r11.nd:1. s 
simosa en todos los deri\'uclo_s rlel Southdown I eu 1os Kcnt o Ro,~: 
ney )fnrsh i es ondulada o r11.ada en los iier1nos prer~ces, done.~: [o 
man oudulnciones tnu juntns unas de otrns que coustttu:,·en zt~ z::i.g 
de líneas casi paralelas. ·, 

11 La cnrncter.ístic::i de ln fibra,. i1nprin1c ln forn1a Dl ve on, ocu· 
~riendo que lns fibr~s de lann sinuosa i 011~ulado 1 2nn de 1nns o 
ineuos el niisn1o hi°rgo i Jorinnn mechones de igual largo de manero 

'Fig. 11.-CnliJn~eS de. In le.na segun llls rejiones dt:1 cuer¡~o. 

ue los vellones son ai~retados o cerrados i ~ni[ormes; en r~n1bio 
~osudo las fibras de lana son lisas o crespas llenen largo desigual, 
de mauern que el vellón es abie:to, formo buches o mechones sepa
rados entre sí de dh·erso larg,o I puntengudos. ; . · · d 

J,a fibra de lana rlebe tener !ns siguie,~tes caracter1st1rns. Ser ,° 
ran fineza, uniforme en su grosor o s.ea 1gual<;Jad en todo la fib~,, 

~ue tengo resistencia, [uer1.a o sen nervio, elasuc1dad 1 ;}-~e sea su¡\e. 
Por fineza de la fibra rle lana. se entiende que su 18metro e ie 

ser el menor posible, variando en. las diferentes.!? nos entre J:"am. f \ 
a O,inm. Oó i aun 11108 . Con fibr~ fino, cado 1111hruetro cun 10 o e 
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'cuerpo dtl auimal tiene mayor número de libras i por tau to se obtie-
ne mas lnua. · 

· La fineza o sea el diámetro de.las fibras, depeucle eselusiva
mente de fo raza o variedacl, i el hombre· uo puede uecionnr sobre 
és.te rarncter de la lana, sino por la seleccion mos estricta i de allí 
que sea absolutamente indispensable estudiar las libras de la lana de 
todos los .reproductores no .sólo rle los machos sino tambieu de las 
hembras, para no dejar si nó los que tengan la lana de fibras 
mns finas. 

· Ya que el hombre no puede actuar sobre el diiimetro de la fibra 
. de lo. )nno, por ser un atributo de las razas i variedades, necesita no 
descuidar la olimentacion del ganado, que por obligacion debe ser 
pareja e igual, en lo po~ible, durante todo el oflo paro que lo fibra sea 
mas lnrgn. Este cuidado es absolutntneute necesnrio e11 los ovejunos, 
por cuánto cualquiera deficiencia en' la alimentacion, se triiduce fa
talmente eu la fibra d_e la lona dond~ queda perfectamente marcada, 
adelgazanªº la libra, de 'manera que en lo esquila se 0btiene 3 lo 
largo de cada fibra de lana, perfectamente marcados los periodos eu 
que el gan:Hio fué mal nlirnentudo i como Consecuencia lo resistencia 
es débil i falta la uniformidad eu el di~metro o grosor de la fibra, 
siendo por tonto· una lana de mala clase, porque tiene <les igual re-
sistencia i da tejidos de mala clase. . 

Si la fibra de lana es uniforme eu su diámetro eu todo su largo, 
tieñe ·buena elasticidad, resistencia i fuerza a la traccion lo que es 

, ele grnu \"alor paro los tejidos. 
La fuerza o ner.io de la fibra_ de lana, o parte de provenir de la 

udformidnd del diámetro, depende tambieu de la calidad de la suarda 
.o sea de. la materia grasa que in,pregna la ·1oua. Para que lá lana 
salga de buena clase, la sharda debe ser rica en oleico, lo que la 
hace mui fluido i ademas existir en abundancia. con todo lo cunl la 
lnna resulto flexible,, mui suave i fuerte porque ·está bien impregna
da de suarda. 
. Lo suarda qué es In secreciou de las ghiud,ulas sebáceos de ln 
piel de los ovino~, cuando es de color a1uarillnso i 1nui fluida i S"JU\"e

1 

és rica en oleína siendo por tanto In mejor para. la calidad de la lana, 
euya9 fibras impregna en sus iDJersticios. En cambio In suarrla rle 
color b1anquizco, pegnjofn es n1ui rica en estearina j margarina, i 
hace que la lnuo sen ordiuarin i de ménos fuerza. 

Todos los cnrncteres anteriores se rouocen ol tacto, que Siente 
mui suave lns lonas mos finas i pegojo!:as o ásperos los ordinarias. 

Jamás el agricultor debe dejar de estudiar los caracteres de In 
lana que producen sus ovejas, para irlns tnejoraudo grncins a una 
eeleccion de lo 111as estricta, con lo cual sólo se couscguirri. 111ejorur 
In-calidad de nuestrns lanas, actunlu1eute mirndns cou la iudifcr~uci[J. 
mas perniciosa e inccmpreusible por parte de nuestros productores. 

(5) 
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. d los reproduc· 
Tan necesario como elejir bieu ln conformnct?n e J'dnrl de lnua. 

~res es In eleccion de aquellos qu~_tcngnn In me¡or e~:, nbrn el ho· ' a· mos ademas que ni elc¡u los corneros, se . 1 ,nla· 
. ~~r~c:er si tienl?n inaachns ue~rRs sobre ln lengun,e e~l ~nJuero 
~~~ o al iuterior de los labios i_ mejillas, pu~rci~~r;f '~~Ion negro o 

qu'e las tiene, dn cou \~;:c~;di~:~ri~'tae;;:ccindo ¡,or los fabricantes~ 
man~hndo ~e nea'~'e olvidarse el agricultor nJ clejir SUS cnrncn>S ~e 
Por esto, nuuca e_ sobre todo cuando se trato rle O\ºCJUUOS q 
observarles el h_oc1co, los i'i1erinos Precoces. 
producen la me¡or_,l~ua, co~1eo ¡~º~bservncion aten tu ,Je la lnna, del 

·ÜARNF.nos.- .. - e1na_s . 1 t 1 co1no lo indicn1nos. se ncce· 
hocico i de In conformnc101jel11~1:~ bi:u deenrrollndos. con testículos 
sita que tenga su3 o_rganlos auitnales de pura snngrc clcben cstnr cu· 
grandes, alargados 1 eu os b'e11 mnrcndo en Qu cou{orn1ncio11 los ca· 

. d ¡ Debe tener t - d' te pnra btertos e pe o. J' . dnd i ser de temperamento nr ,en ·. ¡ . 
racteres de lo.. mascu ~1~1Q funciones. Hai cn~neros que son m~d r~~: 
que cumpln bte'? cfon - d-os rle manera que uo hui que dcscm ~r 
i alguuos t!ast_n in ~cun ' . . ~ . . i 
caracteres 111d1cndo::. . 1 arnero debe tener el pescuezo grues? 
. . En la conforn1sc1on e e . r o deben rechnznrsc, las oreJ3.S 
corto. los que lo_ ti~nen Jelgndo ~~\~dicn esqueleto fino, la cnbezn 
deben ser fiuns .' sm pelos, lo \rente onchn i nuca robust_a. Pecho 
debe ser mus bten corto, c~u I rupa cruz poco sshente t re· 

1 . bien desnrr01lodo ns1 como a g 1 ' 
anc 10 1 • • d echos 1 auc 1us. 0 40 
doudenda, lomos t riño1;rns er . ucin anualmente sobre 3 . n 

Como el carnero e¡erc_e su rnflue u n el mns estricto cmdndo 
crins, es de nbsolut~ ueces1dnd 1ue ;:Jin 1 con In mejor calidad de 

le¡'irlo de mm buena con or . d . 
para e t ·orrndo el gana o. . . 
lana pnrn sien1pre es nrdn1el ··11 con ln inejor conforn10.c1~11 I con 

'üvEJ.AS -.i\de1nns e e epr º.ª f . In' s que son 1nc\hceras, o 
. . ano pre ertr ' d'tn 

la !aun de mejor clase, es neces esta cualidad es n menudo here t . 
a Ue (lnn ¡,nrtus dobles. pues ·a, sean mm buenas !e-

se q ' --·¡ estna ove¡ - ' .. d 
ria eso sí que hni que v1¡1 •r que d hijos. Lss borregas ht¡ns e 
ch;rns· pnrn que p~e.dan cr1nr sus o~ conforrnoc"iOll1 rleb~n tr~e de· 
ovejns mellicerns si llenen buc:1~~=n~e terminan sus func1~nes. 
. do pn,·n reemplazar a !ns º' e¡ q ce•nrio sean bien desn· ¡au , 1 1 b e• que es ue -' . · 

Debe exnn1inó.rse es ns u r ... . ezoues snplementRrtos l 

rrolladns, con pezones blandos i t t1e~ei~1d~ci~ de prod_uctoro _de le
orrugns clelnute de In ubre, ~s ud ue\mer pnrto. Se elnnmara to_dn 
che sobre todo e11 las o_veiasl e P{ .. o pnrn evitar que se trasmita 

'. oca lechera que cr1e inn a su ~1J.' - . ove¡a p 
1 

.. 
ese carácter a sus IIJUIS. . de los evejuu'os la comenzarelmods con 

MosTA.-La esp otncton aruero puede ser emp cu o en 
In monto tomando en cuent_n que el en de edad i que los ove¡as en-. . . a de qne tiene un o o d d 
la reproducct0n es I a s a 10 iile'ses de e a · 
tron por prip1ern ,·cz e~n en or e . 

- 51 ~ 

Pero la esplotaciou oviua del pais ubs encuentra de Di~iembre n 
Abril, cou que tanto los rorderos como las borregas que !Jnn nacido 
·en el invierno, sólo tieuen 6 a 10 meses 1 es decir, uo estií.u eu conrli· 

· ciones de servir a la reproducciou, de mauera que hui que dejarlos 
hasta el otro afio, es decir que !ns borregas i carneros que naceu de 
Junio a Setiembre, no se' usan en In reproduccion si uó cunudo tie-
.iien de 15 a 18 meses. .. 

Lns borregas de mas de 15 meses i !ns o..-ejas de vientre, reci
birán los carneros en una época vnrinble seguu sea la parte del pais 
.en que esté la ovejería. ·En el uorte los carneros se pone u n lns o,·e
jas desde el 20 de Febrero al 15 de ~farzo, no pudiendo colocárselos 
ántes, porque se nece!:ita que lns paricionEs se efectúen cuando yú 
hai pasto verde en los campos en Julio i Agosto, yn que es tnu poco 
lluviosa e~n rejiou. En el centro del pais los corneros se ponen a las 

· ovejas desde el 15 de Diciembre, porque eu esta zo11n lns lluvias 
tempranas de Abril permiteu que hoya pasto i ramoneo cunudo prin
cipiau !ns pnriciones i pura tener corderos de 6 meses en la venta de 
Octubre, que son mns desarrollados i pesados, pero salvo esta cir
c.uns'tnncio. deben pouerse en Marzo. Eu el sur del pnis In monta 
priucipia a.fines de Marzo, por cunuto coi:no el clima es mui lluvioso 
se necesita que las pariciones veugun de Setiembre én ndelnntc, 
cunudo el cliwn es mejor i liai abundancia de pastos. E11 el Territorio 
de Mngnllaues se principia In mo11tn el :!5 de Abril. 

Las ovejas que están en su mojada, reciben los corneros n rezan 
de 3,5,%' o sea uu carnero para cada 28 ovejas. hnj:iudose esta cnu
tidad en alg'unas mnjndns a 26 ovejas por cndn carnero, es decir a 
3,84%, o sell casi a un 4%. Cou esa proporciou se obtiene uun bue· 
na preñez del gaundo. . · 

Los carneros se los tiene juutos cou lns ovejas pura que !ns 
mouten, a lo mns 6 semanas, siendo lo corriente que se: les tenga 
sólo un mes, pues así se tieue la ventaja de que lns pariciones se pro
ducen tambie11 dentro de un mes i es así mas fácil cuidnr el ganado. 

Para llehr cou comodidad la esplotaciou de los o,ejunos forzo
samente es necesorio que In preñez del goundo se bnga dentro de los 
plazos indicados, pura cuyo objeto es necesario tener el nú1nero su· 
ficiente ele carneros para In masa de oveJns que hai eu esplotncion. 

. Pura asegurar la pre11ez de todo el gnuodo se tendrli el especial 
cuidndo de acorralarlo cada i dias desde que se les pone los carne
ros. f)ou esta ncorraladurn los car11eros trnbnjnn 1nui bien i se ase· 
gura la' preñez del ganado i uu bueu porcentaje de poricion. Si se 
deja el ganado en libertad corno se hace jenernlmente. quednn mu· 
chas ovejas sin parir, porque eu libertad es 1,:ins dificil ni cnruero 
poderlos cubrir, que cunndo están ncorrnlndas. , 

'l'ambien debe tomarse la precaucion de ir juutando los corne
ros n la majada poco n poco eu grupos espnciudos cada cuatro o seis 
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días, pr\ncípiaudo por los tárneros de roas edad, "fin de .que no que: 

den ovejas sin cubr1r. fl ece a los cnrueros, es neee~ario tener 
. Como la monta en aqu s de reserva uc se los empleara a fines. 

siempre tin grupo ~e ca~nero ue han. t;nhajado tre2 :eu1a:1as los 
de la monto., es decir ~e¡ue¡ J carneros· tlacos dehí\írndos i se los 
pritueros. Se qu1tura. ? os º;n que serñ.n de Preferencia los car.ne· 
t'eempla~arl p_or ot:of: oe reser co1neuzar la montn C5e afio. De este 
ros nuevos ,¡ue recien van ~ la paricion iiel ganado i se puede ob· 
modo se logra asegu_rar mue o. i s de mas de quince mil cabezas. 
tener un 1d01: d.e clr1as en odveJ~v:¡· eríns i las mal atendidas n~ pro· 

De ordiuar1o as gran es 
.ducen ,uas _del 80 ;;; . • . m~ntarla i para couseguirlo basLo con 

Estt\ cifra es nece,an'? ~\aúlOS, Es inaceptable que se obtee~a 
proceder en \a for1n~ .9ue in l mo ocurre a veces en n.lgunas oveJe· 
só\o utl 60J& de p_nr1c1on~s, co n ue no se cuidn la rnontn .• con· 
rías, debido pura, ·esclus1varnente ql s ove¡'as sin preocuparse de· 
tentándose con poner los carneros a a 

nada roas. . . I t d ¡ vais tienen adootáoa la pésima 
Otras ovejerms eu e cen ro e , 1 'as el ió de Diciembre 

d . t lOi! caroeros con as ove¡ . . . J 
costumbre e ¡nn ar 11 º de Mavo o hasta que pnucipian as 
i tenerlos reurndos ba~tn e . .. ,; ' 
paríciones. . t1e<Íe hacerse oorqoe se tiene 

Este sístemn es de lo peor dque Pd u \•s p'aric\,,nes i no hai, 
d. - l mavor esor eu e -en estas con 1c1ones e . ~· d d ros o borreuas de roas o me· 

puede decirse, inasns uniformes e cor e º 
noS' uua misrna edad. , ·roo sistema \ns paríciones· prin* 
, Co1no con2ecueucia de este -pes1t. 10· s ,na'cb,,.: del {raundo _i si-

l - a· ue se re 1rau - r.:, • 
cipian corno a os 10 i~.a q e manera e ue pnrn el año siguiente 
"Uen bnsta fines de Setiembre, d . n\ievas que cuando se les 
" . t'd d de borregas m111 · t" hal una nran can 1 a t' ºi· 10 tres iue==ces 1 no es an " 1 · d· no ienen , 1 -. ·¡ 
pone los carneros a a mn3a ¡j d' n los ovejeros. e.1no en Abr1' 
en calor, o sea no se eucnst~n '?º~no i~~B caiores a uná ldad tau tero· 
fecha en que recien les p~incipmln fi sino esoerarlas hasta el 

rnna qu·e no debe per1n1t1rse o. pr:' ez; . ¿ • 

~tro ano. d bueo desnrrolio para la venta 
Si se necesita tener c.orderos , e . tes no hai. inconveniente en 

en la esquila en Octul,~e i me_ses s11;~:e~ l¡s majadas que se quiern 

Poner los carneros el 1::> de Dic1Femb l"s d"Dl"º oe<"un convenga, 
d · · · e e rero a « .., "'" - i-, dedicar a esta pro ucciou, i n l . d de monta no dure mas 

pero en torlo cMo procurando gue e per10 o . , 
, de Ull mes, CO!llO l': bemOS rdiúado'¡ S cameros juntos COll las ove· 

Al mes o mes '· roedm e tdener o otreros especiales donde per· 

J
. fi.:t se los separará 1 se los con uce a p . 

"' ¡ t l tro ,n\o • · manecerán apartes ias a e o .. 1 s ovejas de igual clase se· 
, . Sólo los carneros de pura saug:e 1 a 

guirán la monta dirijida coti objeto de aprovecharlos mui bien í no 
dejar ovejas sin parir. · . 

MAJA0,s.-Cou10 la propiedad está bien dividida en potreros, 
encierras o mangas, segun sen la estension i lo pastoso del campo, 
así será el número de ovejunos que se tendrá en cada majada. Este 
número varía de 800 a 5 000, siendo mejor que no pase de dos mil 
cabezas. · · · · · 

Segun sea la estension de la"s encierras o mangas i lo mas o 1ne~ 
nos pastoso del campo, así será el número de ovejunos que se pon-
drá en cada uno. · , · . 

La majada se acostumbra a su campo, conoce mui bien las agua· 
da~. donde sombrear, las partes roas abuudames de pasto, etc., de 
tal manera que para obtener el mejor resultado haí la mayor conve
níenci.a en no mover el ganado del campo que se le destina, para 
que no lo estrañe. ' 

La encierra se dividirá con un buen cierro que no permita que 
los anímales pasen, siendo lo mejor el alambrudo especial que ya in
dicamos. Es necesario abaodonar el cierro de ramas de espiuo sohre
pnestas que es necesario recargar todos los afl.os o a lo menos cado. 
dos anos. Este cierro es efectivo que ea muí económico, pero eu caro· 
bio con el tiempo va bajando i es preciso reforzarlo con ro.mas nue
.vas, i como es fácilmente n10•ible, puede ser abierto por cualquier 
interesado i si no es cerrado al momento, se pierde la separacion de 
lás nrojo.dus i pueden. mezclarse lós animales de uoas con los de otras, 
ncarreaudo uno. perturbacion. 

A .e.ad~ majada se le destinará uu campo determinado i eu él 
pasará todo el año víjílnda por el ovejero o pastor que tiene su cnsa 
en la encierra i que ayudado por perros pastores como son los Collie 
o Pastor de Escocia, los de Beauce o los de Brie, se encarga diaria, 
mente de recorrer el ganado llevando herramieutas i medicameutos 
para curar las ovejas enfermas, destruir las muertas, etc. Uu mayor· 
domo de majadas, está encomendado de recorrer a voluutad í a bo· 
ras difereutes una u otra de las majadas para vijilar que los oveje· 
ros í pastores estéu eu su trabajo i dar las órdenes que sean nece-
sarias. · · 

· La buena. esplotacíon de los ovejunos requiere que se tenga una 
majada de puros machos, otras cou la eogorda i otras con las borre
gas i las demas con las ovejas de ,ientre. No debe dejarse a las bo· 
rregas junto con las O\'ejus madres, porque no estan en edad de re
cibir los carneros ántes de haber pasado el primer afio i porque de, 
ben ser destetadas oportunamente. Ademas se necesita lllitrcar todas 
las borregas i corderos que uncen en un mistno año. 

En la esquila que se hace en Octubre, se procede a separar to
das las borregas i corderos de las madres i para esto es uecesario.q ue 
teugnn ya mas de tres meses i que la parieíou se haya efectuado du· 
rante un mes, tal como ha tenido que ser la monta. 
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En 111 esquila se practica el destete i al' misl)lo tiemp,, ,e Jrnce In 
capndum, la cortndurn de la cola o descolada l In seiinlntlurn o 1oor· 
cas, sobre !ns criM nncidns t1trn2adas. · 

. Como se hace el destete en la esquila, se reuneu todas las borre-
gas de uua mísmn edad que entre ellas no tienen roas de un mes de . 
diferencia i se lna lleva a campos especiales psrá formnr unn o va· 
rías mnjadns, segun sen ~I número de animales con q11e cuen!n la 
ovejería. Los corderos capados tnrobíen se 'destetan i se ,ep11rnn de 
las borregos colocándolos en campo aporte júnto con la engorda, i los 
corderos enteros, que se dejau como reproductores, se juman co11 los 
cameros en los córrnles o potreros maa pequel\os. 

Eo las majndns el ganndo portorea desde temprano i como n las 
10 de Js. n:,al\ann; buscn ln sombra de los arbustos parn cestenr i vol· 
ver a comer en la tarde. · 
' · Como el ganado pn,a libre todo el tiempo, las ovejas se di~iden 

en grupos pequenos que pastorean en ciertas partes i no es posible 
ver todn la rnasn reunida siuo se ln rodeo especinlrneu\e. Eu los ces· 
teaderos o sea en los puntos en Que el gau11do se renne psrn rumiar 
i dormir es donde se encuentran las mayores cnntidodes, 11 las horas 

del cesteo í de la uoche. En estas eondiclones el ganado se cria én las cond'iclones mas 
sauas, pues no tiene fo 11corraladura de noche que no sirs-e si nó para 

ooutnjiúrlo. . Conviene que !os cestendores i dormi<leros que 'elije el gnnado 
en el cnmpo;no sean mui tupidos de árboles, porque entónces son de· · 
masía.do ·smnbrios í en ellos se conservan fácihneute los jérmeues de 
las enfermedades. El sol debe bal\nr por todas partes el suelo de es· 
tos locales a diversas horas del din; para que se cousen·en sanos al 
mismo tiempo que den ln sombra necesaria. 

Todo el campo de las majadas debe tener arbustos o árboles 
distribuidos por todas partes, para que los ovejunos tengan donde 
librarse de la fuerza del sol i sombrearse. Es un error destruir los 
Arboles i arbustos dejando todo el 'campo pelado, tal como ya io he-
mos esplicado o.uteriormeute. 

El pastor u osejero no debe asustar j&.mns o.! ganado i ounca fÍ· 
llar un animal, si 11ó por necesidad. En cambio debe recorrerlo dta· 
riaroeute por todas partes ¡:wra ejccer estricta vijilancia. . 

Parlciones.-Durnnte un ·roes a mes i medio hemos tenido los 
car'neros juutos con !ns ovejas para que las empre!\en i desde es.e mo· 
mento las ovejas quedan inmóviles en su majndn, sólo sometidas a 
la vijílancia diaria del paetor. 

A los cinco meses con diferencia de custro a cinco días de ·mas 
o de ménos, comíenzn 'is. pnridon i es entónces cuando el pastor tie· 
,ne un gro.u trabajo de vijilnncia, s\endo en muchos casos ne.ceaario 
ponerle ayudantes, segun sen el número de cnbezas de la mn¡ada. 
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Normalmente las ovejas f 
que haya el menor tropiezo leªr:,~:e~~ cctnroe~re cu el campo, sin 
"8B?S el ovejero tiene que prestar ayuda que so o e.u mu1 contados 
pnnr. . . . 8 uoa oveia que uo puede 

· En cambio necesita tene;la --·¡ . ' 
tos, porque son constantemente a::!~:.~l~ ancla ¡sobre los corderl-
manosos i por ]os jotes. 0 por os t.orros, perros 

· · Como la oveja ¡ · · bajo un árbol 
O 

arbu~~u::i~:te la proximidad del parto se cobija 
abundantes, rodean a 1; ove'a ecuente ver que los jotes, donde SOll 

· tar sl corderito. Aquí sou In~ .~~e .acaba de parir para tratar de ma· 
sin .defensa ¡ se cooteuta con pr~~ci_oues de I':' pobre oveja que está 
dedor .de ella hasta que el corde~I~r n su c_nn ?ando vuelta~ al re· 
madre, en cuvo caso los jotes se t se ammn l puede seguir n su 
,¡;eces los jotes alcnnzali a dar . coo_ eutan cou C?merse las pares. A 
oreja o la cola i en ciertos cast11otazos al cwlderito, cortnodole una 

Las borre as d . s ?&ron matar o. 
último, porquf no s~Jr~mera p1mc1on so~ bs. mas espuestns n esto 
ya han parido un~ vez. o querendonas l cmuadosas como· las que 

. Por otra parte los zorros no s d . d . charse de. noche ¡ tamblen d d' e es~1u1
1 an ! trntnn de aprove, 

. . Respecto a J s e ta, para ¡:11 arse atguo corderito. 
·pidiendo que se 1:s ~~r;:·:, bl~sstn. con ªhacerlos matar, limitando O im· 
: p l'b ~ v1v1eo as cercana• 

· · nra 1 rar los corderitos es , .. 
i constante vijih111cia durnute'el tinecesorio pir ésto tener_ la. mayor 
, vez que en esta época se not emp~ que ura ln pancton. Cada 

. quiere decir que hai una cri: e~ue ¡7• ¡otes rc\"olote_au a poca altura, 
o sus ayudantes corran a caballo pe gro'/:' necesario que el ovejero 
julos j no separarse hasta que '¡ como ienéenfiqae nndnr, pnrn ale, 
madre. ª cria est nue para seguir a su 

• Es indispensable couéluir cou ¡' · t d . . 
1 Jo roas práctico es buscarles el d ,os ld es, . onde se tiene onjerias · 
balas parn ~onduirlos traba .

0 
ormt er? 1 darles llUB ba\idn de 

basta estermínarlos. ' l qlle debe e¡ecutarse constanteme11te 

La idea de algunos agricultor d · · · · 
porque son la policía de nseo de iaes e 1:'º tdrunllr matar a los jotes, 
comerse todos los cadáveres e d prop1er n ' que se eneargnn de 
Todo animal que muere de' e ~l e. lo per que se puede aceptar. 
84:r quemado al momeuto o bien quiera en ermedad contajiosa, debe 
viva, pero a la profundidad míui,:u~rr~do eutre dos capas de cal 
rrado o sen en uu cementerio. e . ª. 1e •08 met~os 1 en un local ce· 
los cadáveres. specia · Lo me¡or es quell)ar todos 

En ningun cneo deben de· ¡ d. los jotes, porque con sus patar·:e os ca averes n la disposición de 
.. Es preciso por lo tanto ha ' scremeutos reparten el contltjio. 
¡1ca para los jotes ¡ adoptar ig;!í la guderrn_ de destrucc1on más enér· 

. , proce 1uneuto cou los zorros. 



Para nh1dar a In estincióu de estos animales 1ierjurliciales para 
los ovejuuo"'s, bnstn con pi1gar n tanto el cuero de cada ejtinplar, pnro. 
que así la mismn jente de ln propiedacl, tenga interes en clenruirlos. 

Como los corderitos uncen en el invierno, hni pasto tierno i lns 
o·vcjns producen bastante leche pnra n1utunnntar bien O. sus crins. 

El pastor necesita tentr cuidado_q_uc no quedeu corderi!os l:un· 
chas, lo que poco sucede con lns pRr1c1ones n tod~ ~an1po. et el_ o,·e· 
jera es prudente; pues la oveja estand? con tronqmhclad, seca \nen a 
su hijo i lo acaricia, conociéndolo mu1 bien por el olor, entre los de· 
mus corderitos p<ir igueles que parezcan. . . 

Ouando las ovejns se acorralan o se rodean a un espacio reduc1· 
do para -.ijilar las pnricioues, es de lo mas fiicil que queden muchos 
corderitos huachoa i es lo que ocurre eu los ove¡uuos esplotndos eu 
potreros regados. · . . · · . . . 

Si este mo.l totnn cnrncteres grnves. es nccesnr10 hacer unn s~rl1: 
de pequelíos hretes donde encerrar l~s ovejns .. que están P,or p·ar1r I 

de donde no salen hasta que conocen<\ sus ln¡os. . .. 
· Como hemos dicho es raro que se produzca un parto d1!1c1l en 

la oveja. En este caso el ovejero debe ayudar, tira,'.do sunYemeute 
de los miembros del felo i en dirección a los corve¡ones. operando 
siempre sh1 apuros i sólo cuande ya la oveja esté cansa.da _de hacer 
esfuerzos. Si el corderito viene mal colocado, lo empu¡ara con los 
dedos i trotar,\ de enderezarlo i si el feto no puede nacer i hai peli· · 

. gro pnrn la madre, lo sacará en pedazos. En todo_ c<\so la inten·en· 
cion del ovejero dthe hacerse eu el último cnso 1 _op~rar con t?dn 
calma i paciencia i con 1novitnientos suaves. ~1 es po~11~1~ se <l~ra de 
a aoco, un litro de vino azucarado u ot1,, bebida nlcohohca cahcnte, 
a ia ovejn que tiene parto difícil, pa.ra que no le falten_ las fuerz_ns. · 

Despues del parto salen con facilidad las pares, s1eudo_~u1 raro 
que. queden retenidas, en cuyo cnso. se ayuda a la snhdn, hrandolas. 
con mucha eunvidnd i de n poco, . . . 

Corderitos.-Como nncen cuando hai pasto tierno. las ove¡as 
. l c:r b tienen leche en cnntidnd suficiente para amamantar os. ,,m ~m argo 

es uecesnrio ohservnr las cvejas cuyos corderitos se crian mal, para 
elimiuarlas dela reproducciou, por ser mnlas lechera:. . . . 

. Como los corderitos queda1\ n tode) campo se crrnn muf bien.' 
sanos, siendo raro que se produzcan enfermedades. En los corderi
tos uncidos en terrenos regados i en ·los que ee acorrnla el ~anudo 
todas las noclies, s·e producen 8 veces casos d.e.morrn,'.dades I enfor-
mcdades diver!:=ns ciue es necesario co1nbat1_r .con :nerJ!ª· . . 

Entre éstns tenemos la diarrea o e11tcnt1s. ep11.oooa debida a un 
ajeute desconocido, qne s~ combate dando.un pur¡¡nnte de nceite de 
ricino a rnzon dc-ló n 30 grnmos I en segmda _dar de me?10 a un gra· 
·mo de ipecacunua, durante tres ~ cuutro _drns. Tnmb10n ee puede 
dar el tanoformo a razon de 3 a 4 gramos d1ar1os. 
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. · -~ · El_ reumatúnio infcccio_so segui_do de artritis, es causado por el 
m1crob10 de Pre1sz-Nocard I su toxina que en forma enzoótica ataca 
hasta el 50;6' de los carde.ros, de los cuales unos mueren rápida
mente, otros con lentitud i los que sanan no llegnu a ser bueuos re· 
productores. de mauera que deben ser entrevados ni consumo. Se lo 
c_ombate cou medidas hijiénicas i uuL,ndo ;1 cordon umbilical con 
tmturn de yodo i cubriéndolo ni momento con nlquitrán de llladern, 
lo q~e. es absolutamente md1speasable. Este. tratamiento del cordou 
umb1hcnl. debe hacerse apéoas unce el corderito. Como remedio se 

· da de 0,02 grs. a 0,08 grs., de salicilato de sodn eu infusión tibia de 
culén o menta, durante 8 a 10 dias seguidos. Bl microbio de· Preisz· 
Nocar~ produ?e los n_bcesos de los ganglios del cuello en los cordcri· 
to~ re.c1éu nacidos de¡audolos cou el cuello tieso, lo que se observa 
prmc1palmente en los co_rderos esp,lotnc\os eu terrenos regados i cau
sa a veces mortnoclndes I otras saunn solos. Debe aislarse a los en· 
fermos para evitar el coutajio. 
. La estomatiti~ ulcerosa o ioflamacioo bucal, que forma ulccra

c1ones en la boca I que atacn il los corderitos, pudiendo hacerlo bas
ta en corder~s de uuo i dos anos, es causada por el hongo Snccha
rom~·ces Alb1caus, se diferencia de In fiebre aftosa en que las nezuiias 
no son a~cndas i el animal no cojea. Causa de 15 a 20.%' de mor

y,ndad. Como remed10s se usa lavar con una jeringa con una ·solu
c!on de clor~to de potasa al 10%. En seguida se pincelan las ulcera
ciones cou t1utur~ de yodo recien preparndn agregada con alcohol i 
que sen. algo débil. Ademas se le uarliu 2 grumos de salicilato de sodn 
en un litro de,decocc100 de ramillas de sauce. 

Estas enfermedades de los corderos, son frecuentes en los que 
se los acorrala todas l_ns uoches i en los que se esplotau en terreuos 
regndos .. Per?. en el s1ste1:1a ¡enero! de esplotaciou de los ovejunos 
eu el ¡,a1s de¡undolos e11 libertad en el potrero sin ncorralarlos de uo· 
cbe, tal como debe ser, poco se producen estas enfermedades. 

.CAPÍTULO YIT 

ACORRALADURAS DEL GANADO I OPERACIONES 
QUE DURANTE ELLAS SE EJECUTAN . 

·· Primera acorraladura o rodeo del ganado.-'-Sc vÚifica a 
fines _de 1uvierno en Agosto i tie!1e por objeto cnstrar, amputar In 
cola'. ipnrcnr o _sennlar l?s cordentos. Segun sen la rcjión del pais 
v_aría la_ fecha en que hm que hacer In pri111ern ncorrnladurn o rodeo, 

. s1endo_¡euernlmeute a lns 7 semanas despues del nncimiento de los 
corderitos. ¡'".~ · 

Todos lo~ rod_eos que e~ hnc~n con a,·ejns que tienen corrleritos 
nuevo~- ~s .1~ecesnr10 li~cerl~s por l>ifios pequeí\os que 110 tengnn 1nas 
de 500,,ove¡as, pues solo nsi se enta que murhos corderitos pierdan 
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a sus madres i quedeu huachos, lo que es uua complicac.ion linrto 
molesta (Fig 12). • . · 

Castracion.-De los 8 a los 15 dins bnjnn los testículos a !ns 
bolsos en los corderitos i desde ese momento se puede comenzar la 
castracion. , , 

Hai el mayor interes en que los corderitos sen u cnstrndos lo roas 
nuevo posible, porque su cnrne snle mejor i no tornan los caracteres 
de macbo. 

. , . ... 

. . 
Fig. 12.-Corrnl para csstracion, marca.dura. i amputacion de ln cola 

La mejor época pnrn In castracion se encue1~trn ?ll la Prim~,·era 
o ñnés de Invierno, porque el tiempo es fresco 1 hn1_ nbund_aucin de 
pasto. Los meses de Agosto i Setiembre son esplénd1d_os. 81 se hace 
)a castraeion a fines de Primavera o en \ 7erauo, es muLespucsti, que 
baynn accidentes i mortandedes, pues el clima es iunpropiado i no 
bai pasto vtrde en los cnmpos. . . . . · ' 

.Para que In carne de los corderos salga me¡or, es md1spensable 
que se adopte la cnstrncion de todos los machos destmndos al con· 

• sumo. 
Sin embargo !ns costumbres del pnis, exijen que los c<,rderos le· 

cbones se les de¡e enteros, con el ñn de que en el ~!atadero te~gan 
mejor precio. Cuando se trata de corderos que se vnn a consumir de 
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los 3 a 4 meses 1 uo hni inconvenientes eu proceder así; pero si se 
los. va a dejar mas de un n!lo, hns_ta In Primavera próxima, es indis· 
pensable castrarlos oportunamente, se dejarán sin castrar los corde
ros 9ue anualmente se uecesit,an dejar enteros pnrn reemplnznr a 
los viejos i a los que se mueren. Conviene dejar mucho mayor nú· 
mero que los que se i1ecesitn. 

· Amputacion de la cola.-Ln cortadura de In coln debe hacer· 
se al mismo tiempo que se efectúa In cnstrnciou. Se dejarán de cin· 
coa seis centímetros de cola con objete de que quede bien cubierto 
el ano i In vulva . 

Fig. 13.-Caelra~do, marcando i ampul.ftnJo colR'3 

La cortndurn de la cola a los corderitos se ejecuto con todn faci
lidad con un cuchillo. bieu afilado haciendo el corte entre dos vérte· 
bras i se van acumulando separadamente las coles de los machos de 
las que se corta a lns hembras, para despues poderlas contar. 

Para hncer la amputnciou de la cola se iutrodnccn los corderi
tos en el pri11cipio de la maugn de aparta i los hombre que ayudau 
van poniendo las borreguitas i corderitos sobre una labia que sirve 
como mesa. El_ ayudante coje al animal por las pntas, pasando sus 
brazos por euc1ma de las paletas, con lo cunl el nnimalito no puede 
bncer ningun movimiento i lo pone algo de espaldas como sentado 



sobre la tabla. El que corta la cola las eucuentrn libre i lo mismo le 
ocurre al que castra que tiene los testículos a su disposicion e igual 
cosa al que marca en las orejas. (Fig. 12). Es couvenier.te 'lºe uua 
mismu persona haga las· tres operaciones para que no hayh de1nora. 
. Estas tres operaciones sé hacen al tnisrno tie1npo i cou toda ra· 

pidez i sin el menor inconveniente pnru los allimoles. Para operar 
con rapidez se' empleará los corrales especiales para cnpar, cortor 1.a 
.cola i marcar en 'los cuales dos personus pueden hacer hnsta tres mil 
cOr,deros o:l dia. Estos corr8.les se distribuyen convenieutc1nente en 
la propiedad. . 

Marcadura.-Se hace al mismo tiempo que la castracion i la 
amputacion de la cola, i consiste jeneraln1ente en pedazo~ que como 
muescas se quitan a cada oreja. (Fíg. 14) · 

El siste1na de 1narcadura mas cómodo i sencillo consiste en 
adoptar uua señaladura jenernl para todo el gouado, la que se pone 
en la oreja derecha a los machos i en la oreja izquierda para lns 

ou(s~ü 4J 
_Fig. 14 . ..:.......s¡stema dé marcas en t8s orejas 

hembras o.recipro~a~ente. Énseguida se coloc:a en_la ~tra o~ejaotrn 
'eell.al que se pone igual para todos los cordentos 1 borregmtas que 
riacen eu un Rfio. - · · 

Esta nueva sefial o tnarca se Vuría de ·colocacion i aun de oréja 
cada ano, siendo bast3nte el empleo de cinco élases distintas. De es· 
te 1nodo con ·sólo mirRr las orejas ·de un ovejuno se tiene la marca o 
seüál del funrlo, se sabe si es 1~acho o he;nbru i en que aüo nació, o 
cuantos años tiene el animal. Pasado los· cinco aüos se vuelve a co· 
meuzar o sea a repetir las seüales n.nuale"s ndoptadas, en el mismo 

. ·Órden. .. . a . . . . · 
·. Con este sistema tan sencillo del que damos muestrn del empleado 

en Bucnlemu, (Fig. l.J.) se tiene la ventaja de que no ha1 que preo· 
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· coparse de los dientes pura conocer la edad de los o-ejunos i como 
a los cinco años todas las ovejas de vientre i los machos de la mnea 
común deben ir al consumo, no quedan ovejas Yiejns i se están es
plotando siempre auimsles de bueua edad. 

:Otras ovejeríos tienen el mal sistema, que debe ser abandonado, 
de emplear una señal en los orejas para cada majada, siendo por 

· . tanto necesario adoptar tantas señales como campos se tiene, i con 
:esa mis·mr. sefial se marca anuahneute· a todns las Crifls de cada ma
jada. Como ~onsecuencia no se conoce la edad de las ovejas i es ne· 
cesario recurrir a la estjuila en cuyo mo1nento se le observan los 
dientes i a las que los van perdiendo se las se!iala para la engorda. 
de manera que se tiene las ovejas en esplotacion hu~ta cuando son 

,. mui viejas con gran perjuicio, para la calidad del ganado i buen re
sultado de la esplotacion. 

Sobre las ovejas recien esquiladas se puede emplear las marcas 
. de color, que es indispensable renovar cada afio despues de la esquila. 

La ovejería de~arnbonillet usa la pintura siguiente: 

Materia colorant_e en polvo: .................. . 
Aceite de Linaza ............................... . 
Esencia dé trementina .......................... . 

650 grs. 
250 ; 
100 , 

'Como-~ateri8.s colorantes, puerle usarae cualesquiera de los si
guientes: Azul de Prusia, Azul de Francia. Ocres o tierras de color, 

·negro de humo, vermellon, amurillo de cromo, oscuro Yan Dyck, etc. 
Tambien se üsa las marcas metlilicas que en forn1a de botones 

o láminas se colocan en las orejas mediante piuzas especiales. Las 
lá,miDas o botones llevan grabadas las iudicaciones necesarias. 

Este procedimiento llO tiene aplicacion verdadera si nó en los 
criaderos para los animales de valor. Para el común de los ovejunos 
no sirve porque los broches o láminas se enredan en los arbustos i 
·ee desprenden rajando las orejas. 

Desde que se ponen los eurneros a las ovejas, la ejecucion de 
las operaciones anteriores es la qlie obliga a hacer la primera rodeada 
i acorralsdura del ganado que ha permanecido tranquilo eu su campo. 

Pasadas estas operaciones el gauado vuelYe a sn campo i no es 
molestado hasta lu époco. de lo. esquila i demas operaciones i bajo 
ningun punto de vista debe ser movido hasta ese n1omento. 

Segunda acorraladura o rodeo del ganado.-Se efectúa je
neralmente en el mes de Octubre en la rejion central del pais. vu
riando segun las rejiones que se considere i tiene por objeto hacer la 
esquila, ci.e~tete, separacion de rnachos i hetnbrns en lns crias nue
vas, formaci.ou de las engor~as i dar los baüos a11tisárnicos. 

Esquila.-Esta oper'acion importantísima debe hacerse sólo una 
. vez· al año i 116 como· todavia en,jeneral se acostuinbra en la rejión 
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central de hncer dos esquilos ouuales, uno en Octubre i otra en 
1iorzo. · ' 

Las ·dos esquilos onuoles 110 se justificon para casi _todo el pois i 
ya ,emo? que ovejeríos ton importantes como lo de Bucalemu sólo 
hacen la esquilo anunl sobre miles de ovejunos, siu que se boya 
notado el menor inconveniente para el gonndo i en cambio se ho 
obtenido el beneficio de cosechar lono de tibrn larga que se pngn con 
sobreprecio en el mercado. 
· Los dos esquilas onuales, sólo se justifican en aquellos reduci
das lor.rilidodes en que el campo no está preparado para tener ovej"as 
por existir muchos arbustos i donde tl cliina es sutnn1nente caluroso. 
Como ámbas condiciones son innpropiadns pnra la explotacion oviua, 
no hai .oiugunn rnzon que justifique la desnstroza costu1ubre de 
hacer dos esquilas anuales. · 

Es 1111 enga!\o el que cometen los agricultores con la doble es
·quila anual, pues creen que con eso producen mas. cuando lo que 
hacen es despreciar la lana, por cuánto los · f~bricnutes necesita u 
lanas de fibra larga i no de fibra corta, q,ie la c·ousidernu como mui 
ordinaria i sólo utilizable paro elnbornr articulos ordinarios. . 

La razon que se niega de que con el calor de la rejion central 
se impone ln doble esquilo nnunl porque el ganado se sofoca. no tie
ne valor sino en escosísi1nns localidades de las provincins del norte i 
la prueba estn p. ej. en la Hnciénda Bucnlemu en la costa de la pro
vincia de SnnLiogo, donde se hu adoptado uno solé. esquila nuunl sic 
que se hnya notad!) ln 1nenor perturbaciou en el go11ndo. 

Las lanas de lllagallunes son tau apreciadas por ser sólo de una 
esquila anunl e igual cosa ocurre en todos los países grandes produc-
tores de luna. · . · , 

Las casos comprodorns no deben comprar las lanas de Marzo, 
sino las de Octubre, como vn lo están hocicudo algunas. 

Todos nuestros agric~ltores deben resoh'erse de una vez por 
todas a sólo hncer una esquila anual en el mes de Octubre que es el 
mas apropiado i a suprimir la esquila de ;'.lforzo que !inda _justific!' 
en jenernl. En In soln esquila anual de Octubre, se deiara s111 esqut· 
lar todos los corneros i borregas de la pariciou del afio, los que se 
esquilarán por priiuera vez en Enero, es decir a los seis meses 1nas 
o menos. 1 

· La esquila se hace de dos maneras: a mano con tijeras de mue
lles o con máquinas. Súlo emplearemos la esquila a mano en las pe
qu~nae ovejerlns que no tengan mas de mil ovejuuos i en cambio 
sólo li"aremos In esquila con m:iquinas'donde se pase de esa cifra.· 

El trabajo ele lus máquinas esquilndc,ras, movidas a motor, es 
excelente i p~rmite obtener del animal la mayor cantidad, de la lana 
cjue produce, cosi prncticamente tod,~ In que tiene. . . 

Para la esr¡uila n m"áquina se usnni el""gnlpon cuya. descr1pc1on 
, -ya hicimos i segun sen lo mnsa de ovejunos que so tiene, se calculará 
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el nómero de máquinas por emplear, tomando en cuenta que cada 
esquilador soca 80 ovejas ol dio, nurneutando este número segun seo 

.la habilidad.del operario hasta a 200 o.ejunos al dia. 
.Las esquiladoras son máquinos que tienen un peine fijo sobre 

el cual se mueve alternativamente a gran velocidad otro peine mas 
pequeno con dientes afilados que cortan ln lona. liu tomillo sirve 
pora apretar o soltar la pieza cortante segun sea necesario. Toda 
esta parte que constituye J~ máquiua esquiladora mide unos veinte 
centímetros i atrás de las portes cortuutes va envuelta en uu forro 
de cuero con objeto de que el operario puedn tener con mas firmeza 
la máquina que se calienta mucho con el trabajo. La-parte de atrtis 
de la esquiladora lleva uno pieza de diez centímetros de largo que 
ttasmite el movi1nieuto i que cotno un eje se iutrodLlce eu un cafi.ou 
que lleva en su int~rior In 1111ion que pone·eu contacto la máquina 
con la varilla forrarla, que recibe el rnoYirniento desde el eje de tros· 
mision que ll su vez es accionado· por un motor. 
' Cada máquina se pone en movimieuto a yo]untad po!lieudo en 

contacto los eilgrauajes una vez que la porte cortonte se hn introd u
cido .en el tubo terminal de lo varilla forrada qué le da movimiento. 
' · El motor que mueve el eje de trasmision se coloca fuera ·del 
galpoll i todas las trnsmi~iones se hRcen subterráneas n ull eje coll 
poleos, .que pqr correo~· encerrRdns eu cajas dan 1novimiento a la 
trasrnisiou superior que ha de mover las m:iquinas esquiladorus. 

, Cada esquilador tiene dos rntiquin)ls esquiladoras para unir a 
voluntad a la varilla forrada, con objeto de- que puedu cambiarla 
c_uaudo se calieutu demasiaclo dejánclola en un bofto de aceite que 
tiene en un tarro o para que senu afiladas por uu operario especiol
meóte eucargado de este trabajo. 
. . La esquiladora 1=ie mnutiene bien aceitodn siu econo1niznr1 pues 
se la bolla eu aceite pnra que trabaje bien i no se caliente mucho. 
Cada esquilador ademas del territo de aceite pnro ballar la esquila
_dora, tieue una nceitern para durante el trobnjo ae:eitnr su 1nñc¡uiun. 

, . El trabajo de esquilar a 1ntiquino es bastante sucio para el ope
rario. Por_ un Indo llene que usar a profusion el aceite i por otro In 
abundaac10 de lo suarda de la lana de las c,·ejas que esquila lo eu· 
grasan o aceitan por todas partes. . 

Para hncer la esquila a ·máquina el operador mea la o,·eja del 
brete pequello que indicamos, i la sienta nfirurándoln de espaldas eu· 
tre.sua piernas. Al principio la oveja patalea un poco, pero mui lue
go se queda sosegnda. En seguido une ln esquiladorll n la varilla fo
rrada i despues tira el cordel provisto ele unn bola ele modera eu su 
punta, pnra que se unon lo, engranujes c¡ue rccibcu el movimiento 
del eje de trasmision. · 

~áp_idamente la esquiladora se· pone en movimiento i si es ne
cesar!o el esquilador aprieta o suelta el tornillo que acercan o alejan 
las piezas en trabajo, i priucipin a esquilar del modo siguiente: 
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Pasa In 01:iquinri de nbajo parn nrribn por el pecho, hnstn que qui
ta todn In lnnn de esn pnrte que es corta i ordinaria. ))os o tres pasa
das bnswn i en seguida t.omnnrlo la cabeza por el hocico la echn pnrn 
atrás al mismo tiempo que pnsn In esquiladora desde el' pecho bnst., 
l_a garganta cortaudo In ln·na i rli_vidiéudoln con In man~. En segUida 
pasa la máquina por el costado 1zqmerclo .d~l pescuezo 1. s1gu~ con In 
lnun de In carn i bnjn ni costado del pecho I paleta. Corta .despu~~ 
toda la \aun del vientre, testículos, cnrn interna de los miembro~: 1 

. . 

Fig. 15.-Un esquilador 

despues recuesta ln oveja s<,lire su pierna 'izquier~a.· alg_o do~ladn, 
afirmánclole In cabeza con el antebrazo de la mano 1zqmerdn I pro
cede n esqnilnrle todo el cost.,,lo i,.quierdo pasando In m:iquiun n lo 
largo del cuerpo i desde abajo arriba, o sea de la parte ['.osterror a!º 
cabeza, hnstn que se esquile todo el costc,rlo del cuerpo 1 s? llegue n 
In columna vertebral. A medirla que ~e va pasando la esqmlador.a se 
va dando vuelta In \aun con la mano izquierdo, que .al mismo t1cm-. . . . 
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.pose encargn.de,n;inuteuer estirada In piel pnra que la esquiladora 
solo .corte ruui bien la lana i.uo piHe la 'piel, cosa que le ocurre fácil
mente .a los.operarios priucipiantes. Con el.mismo fi.n,,mieotrns se 
esquila, el operario. arquea.uu.,poco el. cuerpo de la oveja para que 
la piel quede tirnnte i. la máquina. pueda trabajar. bien i. sin dnfio 
para el animal. (Fig. 15). , · 

.' . .Terminada la esqUila del costado 1zqU1erdo, .se da vuelta ni nm
mal i tal .como. se.b'n esquilado el. otro.lado, .se .ejecuta el trnbnjo, con 

·lo que el ovejuno f!ueda totalmente esquilado·. Un muchacho.encar
gado da la recoleccion de los yellones, lo lleva n las mesas, miéntras 
qu_e .el esquil.ador,.deja. la esquiladora en aceite .i suelta la oveja en 
los corrales del frente, marcándola ántes si es necesario. 

· En jeueral con operarios poco diestrós se demoran ciuco minu-
tos en la esquila de una oveja. 

, Los esquiladores principiantes que no conocen el mÍl.uejo de les 
.esquiladoras. están espuestos a defiar mucho a Iris ovejns si no tienen· 
·cuidado. Si no arquean. el cuerpo de In oveja ¡·ayudau a estirar la 

, piel, éoo toda facilidad hacen ún série de tiijos .. Otrós se descuidan 
i al p~sar la máquiua por las ubres que están tapadas de lana cortan 
a veces uu pezóu; etc. . . ·. · . · . ~ · · . 

~-0r esto conviene ,¡ue a los principiantes no se le's exija que es
quilei¡ muchas O\'ejas al dia i que se los vijile mucho para que se 
acostumbren n esquilar bien sin tajenr ~l animal. Deben empezar a 
aprender esquilarirlo carneros que son los mas tr~nquilos. · 
· · Se habrá notndo que el e.squilador para .esquilar a máquina no 
necesita mnuenr al animal, i solo le.basta afirmarlo con los brnzos, 
pues lo sienta para comenzar In esquila i despues lo recuesto nfir
.mándolo. para que no se levante. Por- otra parte el piso de tabla se 
pone mui resbaloso con la suarda i los animales aunque pataleen no 
logrnt1 afirmarse pnrs levnutnrse. · . · . 

Cuando el operario es ya conocedor de su oficio, toma con tanta 
. habilidad a la o,,ejn que uo se mueve i In esquila con gran rapidez 
· sin hacerle el menor tajo. De ordinario es mui poco lo que patalean 
las ovejas cuando se !ns 'esquilan· i su mayor rlesespernciou proviene 

·.de Que ·1ia sido tnjeada i siente el dolor de la máquina, pero si uo es 
cortada se queda sosegada. El esquilador. debe sncnr ln )ana en un 
soló vellon, sin que .quede di.\'idido eo·.oioguna parte .. La esquilo se 
comenzoró .con lps carneros. despues.segnir.ó.11 los .capones, en· segui-
da cnn las borregas i al último. irán los ovejas. ' . . .: ,, 
.,. . U¡i8' iust.alacioo de.20 máquinas .esquiladoras,. pei:mite obtener 
diariamente. l 200 ovejas esquiladas empleando 9perarios poco dies
.tros o sea tiO o,·ejas p<,r. mnquin.n, pero si. los .. operarios. son . diestros 
ae puede esquilar hasta 3 000 animales al ,dia p sen 150 ovejuuos por 
.cada mllqt¡inn.· . 



Durante In esquila· cada corrida· de 10 máquinas esquiladoras 
tiene dos muchachos que se encargan de retirar los vellones i llevar· 
los a las mesas doude se·los envuelve, i de bnrrer constnnte,nente el· 
piso para recojer todos lo5 pedazos de lana ordinnrin que 1irovienen 
del "vientre, pecho i estremidades de las pntns, ]03 que no deben ¡a-
ínas juntarse al vellon. . . 

Los vellones recieu quitados a las ovejas so¡;¡ llevad<'s a'Ias me·· 
sas especiales que indicamos para envolver lo, vellones. En las gran· 
des instalaciones este acarreo se hace ror medio de tras portadores de 
looa áin fin. Doude el número de esquiladoras no es grande, no se 
necesita el trasportado.r i los vellones son acarreados por los wucha· 
cb~s (Fig. 16). . · · · 

En las mes.as paro envolver los vellones, se lo estiende con su 
· parte esterior pnra arriba i entre dos hombres proceden a envolverlo. 

para lo cual primero quiw!' todos los pednzos de lnna ordínarm que 
corresponden n los costados de! vientre i de las patas i en seguida ~l 
operario que queda frente n la pnrte del vellon que corresponde a la 
cabezn, lo dobla ht\cia el medio en tres capas i principian eurollarlo 
bien ápretado, mientras tanto el otro operario que está ni otro lado 
de.In mesn ayuda a lu dobladura i ¡,ríncipia a estirar la parte del ve· 
llon que corresponde u las poias a Jl~ parte bojo, donde la lnua ~s 

,mas <,rdiunria i In comienza a torcer un poco. La urrollnrlura del ve
llóu se concluye en la parte estirado i "torcida de lnno que correspon· 
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de a las pata!>'{cuya estremidad se paim bajo la vuelta auteríor, con 
lo.cual el vellou queda perfectamente envelto sin que pueda desha· 
cerse i rµostrundo la parte de la lana que estaba pegada al cuerpo 
~~~- .... ,, .. •, \ 

.Lo!! yellones enrollados pasau al esperto encargado de clasificar 
las lanas, quien los vácia a uno u otro de los depósitos que corres· 
po_nda seguu su calidad. . , · 1 

·., El clasificador dé lanas o esperto, mira cada vellon i hace je-
ueralmente cuatro claeificacioues: · '. . 

· . . .. Lana de primera clase: la mas rizada, de fÍbra mas fina tmifor
me, cou buena caü~idnd de s~arda í bíeu suave. Liua de segunda: 
la que es mas seca I tnénos rizada, de fibra algo mas gruesa. Lana 

.de tercera: la que es liza, eeca i gruesa. Lana de cuarta: to¿a In qué 
e~ de.color negro o que. teuga.,en el vell~~! partes negra.a o simple
mente oscuras. Aparte se reco¡eu como d1¡1u,os, todos los pedaios de 
lana que corresponden ni vientre, pecho í pata~. . 
.:. Jeneralm_en.te esta estimacion que se hace ayudándose con el 

tacto, e~ suficiente. para que las lanas sean pegadas en el estroujero 
por su ¡usto valor, cada una a un precio diferente segun la clase. 

Eo ,el país en doude aparte de hacerse· dos esquilas en el ailo, 
no ~e cuida el aseo de la esquila I no se hace niuguna separaciou de 
l~s lanas, es i!l3POS!h.le que los c~mpradores puedan pagar los pre
c¡o~ qt,e podriau.fac1lmeote obtenerse, si nuestros agricultores bície· 
ran lo que ocab~mo7 de_ índienr, í que es algo que se impone con 
caracteres de ur¡enc1a, s1 no, queremos seguir viendo nuestras lanas 
tau despreciadas. · ' 
, Los vellones clasificados eu la forma indicada son colocados eu 

las ª?para~ionee qu.e haí a ámb(!s costados de In enfardndorn de pren-
. e~ h1drául:ca, movida por el w1smo motor que accioua sobre las es· 
qmladoras. El peso de. la lana que da cadn ovejuno eu la esquila 
anual es.9egun Comevm de 9% del peso del cuerpo eu los- Meribos 
macho~ 1 de 8,6Jf

1 
eu

8
1a hembra. L<>s Southdown dan 7,4Jt i 5% 

respe?t1vame,ute 1 os hropshidedowu de 5,5Jt i 4,6% para los ma
chos I hembras respectivamente. En Buenletnu ae obtíeue 1 kl. 575 
¿¡re. en bor!ega~, 2, 138 kl. a ~,2:í kl. .en ovejns, 2,95 kl. eu capones 
1 hasta 4,0o kl. de lana cu los carneros. · -
. Para trabajpr con la prensa se levaniá la ·plataforma del piston 
1 sobre ellas~ coloca el !:'hiero con rauuras i eucimn In arpillera fir. 
me que va a ir al foudo 1 a los costados del fardo. Se corre el curro 
se baja la plntaformn i se principía :l. llenar el cajon cou los velloue~ 

. de uua sola clase. Uno do los operarios se introduce en el eajon i vn 
«rreglaudo los vellones i comprirniéudolos co11 pisadas hos'tn que el 
caj~n se lleua. Obteujdo ésw se pone euciino In otro parte de In 
arpillera que va a cubrir el otro fondo i los cnbe;.nles i sobre ésta el 
otro tablero c.on ranuras, pue~ el fa:do _que se .bace es. rectangular: 
Se hace fuuc1ouar la prensa ludráuhcn 1 cuando se obtiene la presiou 
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susficierítc se nbre el 'córrci que se· có'rrei·queda el fardo ·en ·candi· 
cioiies de coserle ln nrpillern. 

Esta o¡ierncion se necesita que sé'hngn e,npleandó uu é:íllnmo 
.firme i el sistemn de costura es de puutndn Jargn cada uua de !as 
cuales vn'anudadn, · pnra que si se corta 'el 'cáñamo no se descosa el 

,·resto. ' , · · 
Terminada la costura que se hace en las. aristas del rect:inguJo, 

'se poi1eu los zuncl,os de fierro de· pulgadn ·o bien se emplea alambre 
galvanizado grueso que se nmnrra · sólidnm'ente. A ·cada fardo se le 
pone ·cuntro amarras. Se st\cn el fardo de In prensa i al momento se 
Jo·mnrcn indicando la cnlidnd dé !aun i¡ue· 'contiene i !ns iniciales 
del productor i el punto de ·destino n donde va a ser eb,iado: 
· Los fardos 'se lie.cen de 250 n 350 kilos cndn uno i uua prensa 
'hidráulica para 20 máquinas· esquiladoras permite sacnr 70 fardos 
si día. · · · · 

Baños antisárnicos • ..'.-Las oveja~ que se· esquilan cada día o 
son bailados iumedintarneute o se las deja hnsta el din siguiente, se· 
gun seo el estado ntmosiérico: · · · · · 
. Los medicamerit"s que se usan parn los baf\os·son los pol~os 

_Cooper que coutieueU 59.l;t-de 'azufre! 21,% de' ácido arsenioso i 
19,7Jt de carbonato de soda, 1:iero cuyn prépnrncio11 es difícil. Este 
·saroífugo es el trias empleado en Mogollanes, Tamhien se empleo el 
preparado de Little a rnzon de 1X60. Para last o,ejns que tienen la 
lana largn, debe preferirse los polvós de Cooper'eu·yez del bnilo i si 
despues de trntados por los polvos se mojan por una l\u,in, les re
sulta casi un verdadero boll.o. 

Uno de los mejores bailas niitisarum,gos para las ovejas es el 
de cal i azufre q'ue se prepara nsi: · · 

' , .. 
:filar ile azufre ............... ,............ 10 kiÍo;· 
Cal viva ... -. .' .. · ....... · ........... " ... : .............. 5 . , . 
Agua la cant.idnd. susficiente para completar 400 litros 

• • Se · apaga la en\ 'i'se tamizo o ornen i ·se mezclil con· el Azufre 
agregándole agua pñra formnr uná pnstrt clara. En un recipient~ se 
'ponen lós 400 litros de ngun i se ·vacía i,n el aguo In pasta nnterior, 
haciéudoln hervir durante dos líorns o hnstn que todas !ns partícu
las se hnyan disueltó, removiendo de vez en' cunndo para evitnr 
que el producto se queme. ·En ·seguida se aejf\ re¡fornr i se decnnt_a 
el liquido ngrcgnndo el ngna que 'fnltn 'po.rn · comple!nr los 400 !t· 
Lros. Este bailo se usa n fa temrernturn de 40 a 42~, cuidando hn· 
'cerio en' un din de sol' i ,ijilnudo que despuel; las o,·ejas oo se 
resfríen. Este bniío 'debe aplicarse de preferencia inmediatamente 
despues de In esquilo, i' adémns de combatir la snrna, tie_ne la veutnjn 
de que cicatriza las heridas que sé producen en la ·esqmla. · 

_ Para .m~ntener In temperatura es necesario colocar al boiindero 
una caf\eria que llev_n vapor i que impide que se enfríe. 
. . El .ba~o de en! 1 azufre, no sólo. destruye la sarna sii;io que pa· 

rece ca\cnr1zµ.r. los huevos de. est~. parnsíto. . 
. Puede usarse aunque 110 son tan ,efüJacez, los banos de Carbo· 

Naftol a razon de 1X80. · · . . . ' .. . .JA, p~eporacion de los hn!\os ant1só.ruicos,. se hiÍce en el depósi, 
to que ha, frente nl hnllnderQ t pnra la bueua preparacion primero 
se c~loca el.remedio i e11 seguida se le.agrega el agun, parn que que-
de bien preparado. . . · • 

Se recomienda como ,;¡n·i buén. bnno auÜsñrrii~o. la siguiente 
prepnraci9n: 

Luso formo ...... , ...................... ,, ........... . 
Acido ar.seúioso .................................. .. 

f;ué~:; ::' :·:: :: : ::: :·: ::: ::: :: : ;:: ::: ::: :: . ::: '.:; ::: :: : 
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. . La sarna.caus:1da por un ácaro el Psoroples com,mis oi·is, e!! In 
tnn)"or plaga que tienen los o~ejnnos en el pais i n lo cual hai que 
ded1cnr los ,nayores es!nbrzos para combatirla. 

El parásito dé la sarna cuando invade n un ovejuno aparece je· 
ne:almente en la cruz, se estieode por el dorso a los lomos i grupa; 
ba¡a_ :'- lo~ cost<idos del cuerpo causando grandes perjuicios eu In lana. 
Debilita I enflaquece mucho n los animales debido a sus picaduras. 

.. Se propaga de uu animal a otro i por los corrales, alambrados, 
postes, _cercas, etc .. en donde haya restos .de lana de ovejas sarnosas 
que alh se. hay~u _rn1cado, pu~s puede pasar .vivo de 10 a 20 días 
fuera del cuerpo de un ovejuno. Sus huevos se conservan largo tiem· 
po en el. estlércol del corral. · · · , 

. La ~aro~ ovina es. eminentemente contajiosa i basta con u11a 
. sol~ ove1a sarnoso. para que se cont<1miue, todo el gonndo. Cuando 
rec1en aparece ln snrna en ,un gru~o reducido de' animales, se la com
bate eficozmente poméudole creoliua emulsiouadn eu agun a razon 
d: ó a 10;6'. Se aplica con. uua brocha.i se ·repiten los seis o siete 
d1as, . . . · 
' . ~taca con mns fu,erzn á los animales 'ilacos, co.usando mlnos 
per101c1os en los gord?s, Con mayor facílidncl _se propaga eu el ga
nado que se acorro.la I de ahí la necesidad de mantener a, los oveju-

_cs a '?do ,campo l 110 ncorrnlorlos o rodearlos si uó parn las faenas 
necesann~ que vamos indicando. · · · 

P.ara·,que el tr_ntnmiento co1itra la ·s~nia sen enérjico hui que 
comenzar P?r suprnntr el corro! i sí hai for,osn oblii:acion de coser
varlo es mdispensable combiorlo, í. si ésto n<' es posible se lo desin
fectara quitando t\ldo el g~nno i una capa de tierra de 0,10 !"·· todo 
lo cual se usnm de nbouo en.el_ huerto, i el piso .seril rociado con uun 
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solucion de ácido sulfúrico al uno por ciento. Se iecojerán todos los 
restos de lnna que hayan eu los p0stes, alambres, pircas, puertas, 
etc. i se los quemnrn i estas partes serán desinfectadas frotándolas 
con pnrafina o petróleo, o con una solucion ni 5 ,% ya sen de liso!, de 
ácido fénico o de creolína. Terminada la de3infeccion del corro! se 
lo dejará un mes antes de volver a pouerlc ovejunos, parn asegnrnrse 
que ha.van' desaparecido los parásitos de la sarna que hubieren esca· 
pado a'la desiufcccion.. · · , 
; En seguida en los 'potreros se hará· recojer i quemar todos los 
restos de lann que se encuentren en los ñlambres, arbustos, puertas, 
troncos, ·etc., partes que en seguida se desinfectan.in como lo imlica· 
mos para el corral. Este trabajo, aunque parezca muí minucioso, es 
indispensable ejecutarlo para tener éxito, pues basta que uua o•ejn 
tope estas pnrtes·iufectadas pum que ln snrnn vuelva a aparecer en 
todo el gnuado. . 

Cunlquiérn ·que sea la preparaciou que se emplee para el bollo, 
es iudispensnble proceder del ,nodo siguieute: Las ovejas deben caer· 
n la poza pa·,a que se sumerjan completamente i deben permnuecer 
en el bat'\o un minuto, cou cuyo.fin el bañadero debe ser del largo 
indicado al hablar de la construccion. Como alguuas ovejas son mui 
lijeras para nadar, se necesita' que los nyudnntes que hní a los lados 
i]e la canoa del bnfio, las sujeten por el cueHo con el crochet, que se 
compone de un mnogo de unos dos metros de largo, que llevn en 
una puuta un trnvesailo con dos arqueadurns suaves para ad,ntro i 
uon al medio pnra afuera. . : ·. 

Cou el '.!rochet los hombres sujetan las ovejns que q uiereu pa· 
sar muí líjero i levnutan i ayudan a salir a las que ee. ven aflijidas: 
Al mismo tiempo d crochet les sirve para dnrles dos zabullidas n cada 
oveja; cosa que es necesnrin pnra asegurarse bien de que nv se es· 
cape la sarna en la 'cnbezn, donde pueden haber algunos parásitos. 

Paro. revolver el bailo despues que ha permanecido en reposo i 
ae necesita bat'\ar otra.partida de animales, se usa el revolvedor que 
se compone del mango de unos tres metros de largo que lleva eu la 
punta una tahla agujereada de unos 0,50 ro. por 0,40 de ancho. 

Al bat'\o antisúrn,ico deben pnsar todos los ovejuuos que llegan 
·aJ gal pon de esquila, aunque seau los corderitos muí uuevos que por 
descuidos hayan nacido en esn época. Este cuiclndn es absolutamente 
indispensabl~. pues basta que se escape un ovejuno sin ser baüado 
para que ln saroa vuelva a contnjinr el ganado. · 

Cuando el ganado está mui earnoso es indispensable repetir el 
bailo a los doce o quince días mas tarde i por exceso de precouciou 
dar un tercer bafio de los 2ó a 30 dins despues, i de nlll se lleva la 
majada a· en campo. . 

· Los ovejunos que éstén muí sarnosos es necesario hacerles ántes 
ae los baoos uu tratnmiellto especial consistente eu aplicarles cada 
siete di as el linimento de Frohner que ae prepnrn nsi: 

-71-

Creoliná ............. ,_ ....................... .. 
Alcohol. .................... , .............. . 
Jaboucíllo ................................... . 

1, parte 
1 • 
8 > 

• Una vez qu~ están mejor, se los bafl,; con un !;,ano antisárnico 
.eu uua tma, frotandoles .el ':uerpo ~ara soltarles las costras i despues 
se le dan los tres banos iud1cados; ¡unto con el dewns ganado. 

_Como com~le~nento de las medidas anteriores. es necesario que 
los .c,erros que hm,tan la propiedad, se conserven ·ea perfectas con· 
d1c10oes par.~ que no pu~dan entrar animales ajenos que puednn He· 

' va.~ el conta¡10. Con el i:i1smo Hu se eetablecerá la cuarentena obliga· 
f-0r1a para .tod~s los ove¡unos que se adquiera i hai que darles los ba
floa.de obhgac1ou para asegurarse que uo se va a introducir nueva-

. mente In snrua eu toda la maea. ' 
Una.vez que las ovejas han permanecido un miuuto en el ba· 

11?, salen al escurri<le~o i posan 11 los secaderos, cuyos detallee ya in· 
d1camos. Alh las ove¡as permanecen mientras se llena el otro lado 
d,;l secndero, escurriendo hncia •I bat10 el exeso de liquido que lle• 
van. Despues se !ns suelta a un campo de 20 cendras mas o méuos 
q?e ~sté_ vecino i donde permanecen de dos n tres hora; o hasta el 
dia s1gmente, para que se sequen i poderlas lle~or a su campo. 
. . Cuando el ganndo está m~i poco atacado por la soma, solo se 
da no bailo des¡,ues de la esquila; el que se repite des pues de cada 
acorraladum o rodeo siempre que se coru,idere necesario. Esto es lo 
práctJco porque así_ el trubaj.o sale sencillo i rio se eutorpeceu las 
faenas. Solo las ma¡adas mu1 enfermas con sarna serán a lo méoos 
bailadas dos veces seguidas con quieuce días de intervalo i vueltas a 
hallar cada vez que se rodean. 
. Hac·':.r o dos ~nilos Seguidos con 15 dias de separacion i un ter

cero de ~o a 30 dias mas· ~rde a todo el gnuado que se estd esqui
lando es sumnmeute comphca~o, P?rque cnda majado que por tur
nos va llegando, una vez esquil.ada I bailada uo es posible detener· 
la eu los alrededores mas de un mes, pues no habrá local suficiente 
para pa7to;ear aparte cada majada. Por eso jeoeralroeute eu las gran
de~ o~e¡errns sólo se dn el bailo inmediatamente despues de la es· 
9mh1 1 so _lo r~p1~e cada vez q~e el ganado es rodeado. Asi el traba
lº es s~uc11lo_ 1 solo se repite los banos cuando l& sarna tiene fuerte, 
mente mvad1do ni ganado de nnn majada. 
. Cua~do la ovejería es peqoe!'la, loe tres ballos se pueden dar sin 
in con ven1eotes . 

. , Destete.-De?e hacerse de los 3 a los 4 meses de edad, lo que 
c01uc1d~ con_ la e1!c1erra para la esquila en Octubre en cuyo momeu· 
to los c~rdentos tienen a lo méoos tres meses de edad. 

; Eu todo C";SO e<,roo l": llegada de las majadas al galpoo de es· 
qu\la se va haciendo por orden, es mui fácil arreglarse ¡,ara que se 
traigan primero las ma¡adns con crias de mas edad ¡ ni último las 
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que teugan los 9orderitos mas nuevos, para que ·¡;u~da hacerse el 
destete a la edad cou,eniente. 

En el país con el sistema de esplotar los ovejunos·n·todo campo 
durant.c todo el ano, el corderito a los tres meses de edad; ya está 
casi de por sí d~stetndo, ·pues cousume ruucbo·pnsto de) compo i casi 
no mama, de manera qüe para hacer el' destete uo ha, el menor in
conveniente i no ·se necesito ·ir efeduúud~Jo paulntiuamente, sinó 
qu'e se lince· bruscamente. . · 

Se aprovecha pues la rodeada del g~uado que vn a la esquila en 
Octubre para efectuar· el destete brusco, c:¡ue nu produce ninguno 
perturbociou· en los corderitos ·ya acostumbrodos a alimentarse casi 

• esclusirnmente de pasto. ·· 
···En el corro! de aparta desde"que llega la majada se hace al.mo-

. r,peuto la separacion o destete de las crias, parn tener n'pnrte los o,e-' 
jas·que ee ""º a esquilar. · · 

·Ocurre que·si ha habido descurdos·o atrasos, pueden haber cor, 
deritos con poco ménos de tres meses de ·edad, es decir que todavía 
son chicos para destetnrlos, pero si ~on sólos unos pocos, no ·es posi
ble dejarlos con sus madres, porque despues resulta mui complica
da la sepnrncion a todo campo. En e~te caso se hace el deMete brus-

·. co, importando poco que ·esos corderitos no se crien 1nui.hieu, pero 
eso no se hace sino con· animalitos de mss de dos meses de edad.· 
Por otra parte cuandq hai vijilancin no se· nroducen ·estos partos 
alrasndos sino que todo el ganado pare dentro de ·uu mes a mes i 
medio. 

Como es necesario impedir a ·toda costa ·esos partos en otras 
épocas que lo fijada, sobre todo en las· borregas de un"aflo1 hai que 
vijilar mucho a los carneros que se tiene nporte para que por ningun 
motivo ee pasen al campo de las borregas. · · · · ·· · ·· 

Si tnl ·ocurre se produce ·un enorme entorpecimiento en la esplo
tacion de los ovejunos, esas borregos paren en mala época, se atra
san en su desnrrollo, no den buenas Crias i es necesario estor nctunn· 
do ronstautemeute sobre ellos, para hacerles ·a tíetripo las marcas i 
hai que iltrasnr forzosamente ln castrncion hasta que el tiempo refres
que, para evitar mortandades, etc. todo lo cual es 'profundamente 
enforpecedor dentro de la e,plotncion de una gran ovejería. 

. · El destete se·hnrá entre ·cuatro i cinco meses, sólo para los cor
deritos que senn de 1nui buenn clasC 1 • como son los de pura snngre, 
que se· vliyan a destinar a repr~ducto·res · o· para ·In ,enta. Pero esos 

. son pocos i se los tiene que llernr aparte. . 
Si al hacer el destete cuanclo llegn el gnnaclo' a la esquila de 

Odobre a Noviernbrc, se· not.nren nlgu11ns· ovejns con crias nue\"OS, 
hai que separlns para dejarlas en potrerillos para· que pueden crinr 
bHD n sus hijos: Ya·dijimos ·que estc-ac·cidente nunca debe ocurrir 
en oun ovejerfa bien vijiludn, por los perjuicios i entorpecirnientos 
qBe cnuSl1. · · · · 
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··Separacion de Machos y Hembras.-Llegado el ganado a la 
· esquila, se le ha separado los ·crios o sea ·se han destetado·i como es 

i,ndispensable separar los machos de las hembras se aprovechará la 
pasada por .Ja manga· de separacion para hacer la division. Con ésto 
la majada es ·separada en tres lotes. Las ovejas que ,on a la esquila, 
los corderitos i las borregas. 

... Se·revisan las crias para· marcar las que se hubieren escapado i 
los corderitos son conduci8os al campo donde están los demas car
neros reproductores o bien se los deja en un campo aparte. Las bo· 
rregas van··forzosamente· aparte ·i los capones i corderitos capados, 
van a la engorda, · . · .. · , · · · 

, La separacion dé-los machos enteros es indispensable ·hacerla, 
· al momento ·del destete, para evitar que pueda haber accidentes' de 
'pienez prematura eu algunas borregas. ' 

· · Todas las ·apartas del• ganado ovejuuo ~oo ·de lo mas fáciles i 
Jijeras .con los corrales de o parta que hemos indicado, o sea con los 
corrales con apartador Australiano . 

.. Engordas;-Se aprovecha la esquila de Octubre, para seíialar 
encima del cuerpo con una tiza especial roja a todas la.s ovejas que 
.deben ir a la ·engorda, por haber dado ya tres crías i estar en edad 
de· ser renovados. 

· · · · A la mi'sma engorda se puede agregar al.momento los corderi· 
tos castrados.o capones; para formar el lote de engorda, quemante
nido aparte de las ovejerías, no presenla dificultad para su-mauejo 
en las· trirnsac~iones comerciales. Los corderitos nacidos de J uuio 

· adelante,- dan en Noviembre ol rededor de 20 kilos ·de peso en los 
ovejunos -que actualmente se esplota eb la rejion central ele! país . 

.. Tercera acorraladura o rodeo del ganado.- Esta tercera 
aeórraladura o rodeo, tiene lugar en el mes de Enero i sólo se ,erificn 
en· !a rejiori .Norte i cehtral del pois i tieue por objeto hacer lo esquila 
de los crías que se destetó eu·Oclubre i que tieueu ni rededor de s:ete 
meses de edad. 

Eu el Sur i en i\fagal!anos, esla esquila a los seis meses de edad, 
'no tiene tanta import,incia i·poede ser suprimido, no asi eu el resto 
'del pnis porque·el e.olor del Verano perjudicr. mucho a estos anima
les si- no se· los esquila eu esa· época i por lo demas tienen tiempo 
para desarrollar su lana i próducir a la esquilo de Octubre próxirno 

· lana de 10 meses;·siguiendo en·adelaute dauuo ln1llls de 0110 en sus 
esqu·ilas anuales. · 

Por·otrn parte es 'indispensable ·hacer esto primera esquila de 
Enero, por-cuánto la primero· lana que dá el animal nue\"O es ordi

'. naria, tiene mechoues puntiagudos algo ondulados, !ns hebras son 
lisas con·¡iocn suarda i puede ·tener uua colorncion rosada que desa
parece con·ln edad. · 

· ·Yn In segunda esquila ·que se hace a los !0·meses mas tarde, 
para lo cual por esta ,ez las borregos son las últimas qúe se esquilan 
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d~spues de haber esquilado las.demas mojadas, allá por Noviembra, 
produceu la lnno cou todos los caracteres de la raza. 
. A In tercero esquila i siguieutes, que se hnceu una vez al ano; e) 
vellon adquiere todo su peso i se couservn'asi hasta In cuarta o quin
ta esquila auunl. . ,,. . · · · ·: · · · - · 

Con la edad del animo!, In !ano va perdiendo sus cualidades i a 
la sesta esquila anuarios hebras o 'fibra's son mas cortas, irregulares, 
con poca suarda, lo que In hacP mas seca quebr~diza i se hace mo
tas. A los siete anos de edad o parece en abundancia la cabrudn eu el 
vellon, o sea esos pelos lisos i tiesos, ordinarios i a medida que au
ment11 la edad, In lana cae por manchas. 

Se aprovecho la tercero acorrnlndurn o rodeo del ganado nuevo, 
para Ee!íalnr con tizo especial -colorado a todas las borregos que te~-· 
gan aefertos, como ser lnnn negra u oscura o manchndu, !ano. ord1· 
ntt.rin, mala conformnci<1n1 i poco 111estiznje1 cuando se está me3oran· 
'do el ganado. . 

-- Todos esas borregos defectuosas eou eutregodas a la engorda, 
no dejándose sino los mejores para ir.cad11 vez mejoraudo el gauado, 
i sobre todo selecciouándolo por la lana. . . . . · · · 

. Igualmeute se aprovecha de morcar todos los corderos entero~ 
que sou defectuosos especinlmeute por su lana que es lo.'lue _mns b111 
que vijilnr con estrictez, pues marc1111 sus caracteres sobre 2o .º mas 
crias al ano, de mauern que uo puede descmdnrse ese puuto 1mpor, 
tantísimo. Por eso es necesario siempre dejar mayor número de cor
deritos enteros que los que se van a uecesitar para reproductores, 
con el fin de poder bncer esto seleccion no sólo sobre la conforma
cion si nó mui especinlmcufe por Ia·calidad de In lona. 
. Despues de esto primera esquiln.al gnnndo nueY?, se los paea 
por el bano antisárnico i se los devuelve a sus respectivos cn~npos, 
dejando a las borregos siu pouerles los machos has~n el ano prox!mo 
es decir hastn los 18 meses de.edad, para que se crien bien I hacien
do igual coso r.on los corderos euteros que se bon dejado para repro-
ductores. · · · -

Tanto los mochos como las hembras uecesltau ser mui bien nli
mentndns desde el momeuto que se destetan, de manera que bai que 
elejirles un campo muí .bueno, para que no sufrnn el menor entor-
pecimiento en' su alimentaciou i desarrollo. · 

Con los trabajos anteriores h~ concluido el primer nilo ~e esplota
cion de los ovejunos i comienza el segundo con la colocac:on de. los 
machos n las m11jndas para efecluRr la prenez en un mes, 1 seguir la 
esplotacion en In forma que delallodnmente hemos esp~esto. 

Insistimos aceren de In necesidad absoluto que bn1 de uo poner 
los corneros a los borregas ántes de los 15 a 18 1Deses o sea de ailo 
i medio, pues si éstas se hacen prenados ánles, sufren m_ucho en su 
desarrollo i don crias de Ion esceso valor que puede decirse que no 

. valen unda. Adquieren un desnrrollo mui pequeno, siu que la mejor 
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alimentación i r.uidados logre sacar de ellos buenos productos, den
tr¡, del alimento que se puede dar en uno esplotacion normal sin cui-

. .dados especiales. · · 
' La esplotacion postora] de los ovinos es ele lo mns inapropiada 

para la preflez precoz de las borregas, pues no siempre hni seguridad 
. de teuer buena nlimentociou i en todo caso los perjuicios son evi
dentes, porque las borregas sufren en su desarrollo i las crins que 
dau sou siempre de inferior calidad. · 

Por esta razon volvemos n llamar In atencion a n"uestros agri
cultores hácia la absoluta necesidad que h'ai de reglamentar el perío
do de·la mouta que no debe prolongarse mas de mes i medio i me
jor bacerlo sólo en un mes. 
: . Edad a que deben eliminarse de la reproduccioi:i a los 
ovejunos.-En la mnsn comunes indispeusable hacerlo cuando hau 
alcn'nzado los cinco anos de edad, tonto para las ovejas de vientre 
cuántó paro los cameros. 

Sólo se esceptunráu de esta medida los reproductores de pum 
eangre' o los con cnrácteres especiales que se desean marcar lo mas 
luego posible en In maso del ganado esplotaao. : 

· · .. Por otra parte los animales defectuosos, enfermos, los que su
fren accidentes que· los inutilizan.raro continuar en la roproduccion, 
deben ser quitados i colocados juuto con la engordo. · · 
· · En la esquilo nnunl se hará la separacio11 de todos los auimales 
cjue por uun u otra razou deben ir u los campos de engorda, especial-
me'n.te de todos los que cumplen los ciuco afios: · 

· · De este modo la ovejeria ,e mantiene en todo su vigor, no hai 
si rio auimales en su mayor produccion, se los aprovecha cuando 
próduéen ]11 mejor i mayor cantidad de lana i cuando don sus mejo
res crias, i ae mautieneu en mejor estado de salud, lo que coutribuye 
a mantener In sanidad del gannclo. 

· Cada cinco anos debe pues renovarse In 1Dasn de auimnles de 
una ovejeria, con lo cual el negocio.se desarrolla en lhs mejores con
dicioues. 

CAPÍTULO vrn 
ENFERMEDADES 

Anteriormente hemos tratado ·las enfermedades mns comuues n 
los corderitos como ser le d·iarrea o enteritis, el reun1at1:sn10 i'.nfeccioso, 
la estomatitis ulce,·osa ¡- la sarna, la grao plaga en la esplotnciou 
ovina, de manern que uo tenemos para que volver sobre ellos. 

Ademas de las nombrados tenemos el Carb,mclo baclaridia110 
que hace enormes estrago, 'cuai1do se pone ol ganado en campos cou-
taminados. . · • 

· La vacunacion preYentiya c0ntro esto enfermedad no sienfpré 
es segura, por cuanto estos au!males disfrutnu de la particularidad 
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única de teuer.uun morlnlid.nd ·ae resisteucia tdn rnrinble para In va· 
· cunacion, que uuo ,;acuno. dadn puede rnotn"r 111uchos ovejunos in_o
culaclos cou ella, asi como puerle ejercer toda su beuéfica nccion sm 
que muern uiogun nni1nal. Hoi uua coostitu.ciou orgánica especial 
en los ovejunos en lo re\nti,o a su resistencia pnrn soportnr las. vn-
cuuas, que uo permite t1.segural' nada. . 

1 . Cunndo.nparezcn el carbunclo en-un campo, lo primero que se 
hará será sacar el gaoarlo, Jleváodolo a potreros reconocidameote sn· 

. nos, ni mis1do tie·J1po.que se toma uo hueso de la cafln (canilla) de 
cuillquier miembro, ele un·uvejuno recieu muerto i se Jo·maurla ni 
Servicio Nacional de V ctcrinaria en . Santiago, ensilla 32-!0, donde 
gratuitamente se hace el recouocimieoto de la enfermedad en la mé· 
dula del hueso en donde la bacteri.den de Dnvaine conser,a su. vida 
al rededor de ~einté días. . . . . 
.. -Se. recoje inUlediatnmente los cadáveres de los nnirnnles npéna~ 

hayan.muerto, impidiendo a todo costo que los jotes, .\os rompan I 

contribuyan n infectar .m3:s-el campo. El animal eotero junto cou In 
tierra ensuciada con .las deposiciones será quemado al momento, yn 
sea sobre el wismo. terreno o llevándol_o a uu horno especial. 

.. Sobre el mismo suelo en que cayó el ovejuno muerto de carbuu
elo, se .le puede arreglar un horno, bastando abrir. uua zanja al lado 
i n lo largo del cuérpo del animal 'lrns de la colul)'.rnn ,enebral. Se 
ponen algunas barras de fierro atravesadas i leila nl foudo de la zau
ja, i se da vuelta por el lomo parn ponerlo s_obre las barras. Se lo cu-

. bre con un pedazo de plnnchn de fierro galvanizado i en una puuta 
. con una lnta se hace una chimenea i el todo se tapa con uua capa de· 

tierra de 0,40 m. parn forrnnr el horno, dej~udo abierto el otro es-. 
tremo por el que se prende fuego n la lefl_n. De.este modo Liai.tirnje 
i el cadáver desaparece, gastándose poca lefin .. 

· En todo caso deberá preferirse· la cremacion de los cadá,eres de 
o,ejunos muertos de cnrbunclo a la enterrádura en cern_e~terios_ es
peciales u1ui biHJ cerrados, porque en. estos casos es casi 1rnpos1ble 

· obtener que siempre los trabajadores hngau «l trabajo corno debe 
ser, es de-.:ir, Cntcrrnr los cadáveres en. znojas de dos metros de pro-
fundidad i rodearlos con rnl ,,iva. · 

El cnmpo infestado recibirá· otra clase. de ani1nares, Yn.cun?s O 

caballo.res, previa1nente vacunados con 20 dias de nutic1pac1ou 1 so
bre los cuales. hni que teuer 11i~uchn. vijilnncia i si se:. terne 1nortandn
des, os preciso tornar la resolucion heroica de rodearlo por uua nncha 
faja cI.-e .unos veinte metros a·e terreuo .mui bieu arndo, donde no haya 
nnda de .pasto, ni mntcrinles combustibles. i en el ·Verano _se le_ pega
rá fuego en u11 din con poco viento parn que s~ q~eii1e b~eo sin que 
hays peligro de que se propague.a los .cn"mpos ,ecmos ·m a las __ cer· 
cas. Se nprovechnrá clespncs de recojer semillas de pastos esco¡1dos 
en las dcmas campos. i .se la distribui1:,\ sobre el cnmpo quemado, 
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'para· que ·en el invierno jerminen ·i se··pueble el terreno de buenos 
forrajes. · · 

· Los jotes son aves carnívoras que hacen mucho destrozo en lne . 
Ovejerías ·i que coutripuyen enormemente a· la propagación del- cnr

: bunclo. Apenas ven qu~ una oveja esté. triste i se refujin bojo un 
espino u otro árbol al m~mento se pouen en acecho i si In oveja cae 
éon los estertores de In· agonía, ee nvnlanzan i In ayudan a morir 
arrancándole los ojos, In lengua, el ·ano i Yu]va; para seguir mas tar
de con el resto del cadáver. 

• Esto•que para ·algiuios ngr1c111tores es cons1oernoo como un m
menso beneficio, porque no tieueil que preocuparse de los cadáveres, 
ya· que los jotes "dan cuenta de ellos, es el error mas coloca] en que 
púede1r incurrir. El cadáver de un ·animal carbuncloso, si ·es abierto 
bota gran cautidad de sangre cargada de bacterias los que al momen
to espom\nn i corno esn ·saogre cue en sitio sombrío deja contamina
rló el suelo i el pasto i ·mn& tarde las o,•ejas que·se refujinn bajo esos 
·árboles cornen él pasto que allí crece i se contajian. 
· · Si los ·c'adáveres de animales muertos de carbunclo" no son abier· 
tos, soTo botan un poco de espuma ,saugi,inoleuta · por las aberturas 
naturales; ¡·.solo los bncterios que allí se encuentrao son los úuicos 
1lne alcanzan a esporulnr o sea a dar los jérmenes que propagan la 
enfermedad, mientras que los millones de bacterias que hai eu lo 
sangre en el cuerpo ·del cadáver, quedando fntalmente condenados n 
eer destruidos por la putrefacción. Por ésto insistimos en que es de 
·lo m•s peligroso dejar que loa -jotes abran los· cndliveres i hngan co
rrer la sangre al suelo. 

· · Durante el Verano que es cuando mas·se producen las mortan
·dndes de cnrbm1clo, es necesario tener la mayor vijilancia i hai que 
·matar a los jotes, _recojer i· quemar al momento cnalquier o,ejuno 
mqerto. · 

Por lo demns no se admitirán· ovejuoos · estrailos al fundo sin 
que -previamente sufrr,n una cuarentena de ocho dias que permita 
·asegurarse del cstndo de salud· de ·esos ánimales; parn impedir que 
·vayan· a coutajir los campos. · 

La T1<berculósis, es mw poco frecuente eu los ovejunos i se pro
duce principalmente cuando se los esplotn junto eón los vacuuos. En 
todo cuso se tenorá In mayor vijilancia porn·eliminar sin· cornpasion 

. cualquier animal sospechoso o·que sea tuberculoso. . 
La Distomásis, llamnda rnlgarrnente pirihuin o llntn es cnusndn 

·por el Distoma liepaticum que se aloja·en los c:males del hígado obs
truyéndolo. Atncn n l_os ovejunos· que-priucipnlmente se esplotnn en 
terrenos regndos o- en localidádes doude se acumula mnchn·humcdnd 
·eu el suP.lo. Por esta razou la· distornásis aumenta en los a1ios llu
viosos. 

.: · Para evitar o a lo n1énos distninuir la ·in\·asion del gnundo o,ino 
'pot In· distomásis, es· necesario cuidar que en los terrenos eu que pns-. . . 
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torean los o,ejuuos uo baya partes con _agu! détenida, P?rque es allí· 
doude se verificn la evolncion i coutam1nac1on de los ovmos. 

En los suelos regados se saneará todas las partes que acumulen 
· agua, i en ,ellas se repartirá cal. Ademas se P,oudrá a di~posiciou de 
los ovejuuos sal en piedra colocada en caiou:es que In hbren de las 
~ri~ ·, . . . 

.El remedio contra la distomásis .es mui .caro,i solo puede aph· 
carse para los animales reproductores de valor.. . · · . _ 
·· . Consiste en dar a los animales enfermos diariamente duraute o 
a .6 dias seguidos ciuco gramos de eatrncto eté~eo de helech_o macho 
eq veinticinco gramos de aceite bl_nuco comestible, par!' ammales de 
30 kilos de peso. Con este remedio, q~e es seguro s1 no se ntrasa 
mucho la aplicacion, es decir que sea dad? cuando la enfermedadª? 
esté mui avanzada; se ·logra mutar los d1stomas que estnn en elh1· 
gado i el animal los elimina ,anando mui bieu: . . . ,. 

Para la masa de ovejuuos lo mejor es aphcar las medidas md1-
cadas i vender todos los sujetos que se noteu. enfermos, pues uo se 
conseguirá detener In enfermedad i poco a poco se apoderará de ellos 
la cnqnexia ocuoE-n i se enfloqueceráu tnuc~o. · , 

La distomásis oo ataéa a los o,ejunos que se esplotnn en terre· 
nos de secauo, si el terreno no tiene partes bajas i esta bien sanea~o, 
i que se abreveu en aguas salobres o alcalinas, pues eu ellas los d1s-
tomos !lo pueden efectuar su e,olución i mueren. , . 

La Estronjiló~s es caueadn por parásitos que se desarrollnn en 
el cnajnr i primeras partes del intestino delgado, donde chupan la 
ªª""'e- Ls evoluciou i el con tajo se producen eo el suelo en las par· 
tes bnmedas, por consiguiente para evitarla es iudispe~sable sanear 
los campos de pastoreo de los ovejunos como Jo hemos md1cado para 
la Distomásis. Tambien se recomienda el estracto etéreo de helecho 
macho en dósis de 5 n 8 gramos segun el ta mano del auimnl, dándolo 
'al animal eu ayuuas desde el dia anterior. , . . . . . 

La Equinococósis hepática consiste en In fo_rmac1~n de k1s
tes hidáticos eu el hígado i pulmones debido a los embriones de In 
-cTaeuia echiaococcus, 1 cuyos hue~os botan los perros en el posta, 
despues de comer los ,·[sce;ns crudas de los. animales rumiantes i de 
los puercos. · . . . . · . · . 

Donde hai pocos perros la enfermedad es .poco comun .1 a los 
que se tiene al senicio de In O\·ejería hni que darles _sustaucrns au-. 
tihelmínticas tal como lo iudicnremos p•rn el torneo. 

El Torneo o Cenurosis es causado por la presencia de vesículas 
clsticas en el cerebro i eu la médula espinal.: . · . . 

La eufermedad provicue de In ,Tnenin cerebralis• que v1,e eu 
los perros, los que botan los proglótidns llenas de huevos que en las 
portes húmedas del snel9 se conservan i pasan cou el pasto ol mtes· 
tino de los ovejuuos donde e,,olucionau i se van al cerebro formnu
do onn bolsa del tamano de uua leutejn al de uun uuez. Esa bolsa 
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· está ,Jlenn de embriones de téuia i si los perros la comen cruda se 
llenan de téu'ias i sigue la evolucion de la ebferrnedad .. 

El síntoma mas característico cuaudo In enfermedad esta avan
zada, consiste en que el animal principia n jirnr concéntrica o exén
tricamente, basta caerse. 

• No hai remedio i el ovejuno que preseuta fos caracteres del tor
neo debe ser aprovechado inmediatamente antes de que se eufla· 
quezca. · ' 
· Como la enfermedad necesita del perro i del ovejuno para evo-

lucionar, es fácil combatirla bastaudo cou impedir que los perros co· 
mau las vísceras crudas de los ovejunos, especialmente las cdbezns, 
i en limpiar 11 inlestitio de los perros para que no teugan téuias i no 
anden repartiendo los huevos por los campos. 
. Para· tratar los perros, se los deja sin comer todo un dia i aL si· 
guiente por la maflana se les da un vermífugo, como ser 6 a 10 gr•· 
mos de Kamala o Kousso; o bien 4:,. 8 gramos de polvos de uuez 

. ae areca; o 30 b. 60 gramos de corteza de. raiz de granado; o 6 a 8 
gramos de estracto de helecho macbo, todos los cuales sou remedios· 

. seguros que destruyen todas las ténias que tieneu los perros en sus 
intestinos. En. seguida se les da un purgante de aceite de riciuo a 
razon de 15 a 20 gramos i no ee·Jos suelta lrnsta que se esté seguro 
de que han botado todas las ténias. 

· El Estro de las ovejas i cabras, es causada por las larvas o gu
. sanos. del· ,OEstrus o vis, que se aloja en ,los senos frontales, i que 
vulgarmente se conoce con el uombre de Torneo Falso, Gusauos de 
la Cabeza, etc. . · 

.El estro es una mosca que pone sus huevos o las larvas vivos 
como ahora se cree. en las narices del animal i de allí In larva pasa 
a los senos. frontales doude provoca irritacion i uua secrecion nbun
daute de mucosidad cou la cual se alimenta i causa una comezou 
-muí viva i gron dolor que llega a hacer balar a los auimales atacados. 

Cada ovejuno puede tener hasta doce larvas 6 gusanos en sus 
senos frontales i el dolor es tan graude que sufren de mnvimieutos 
como si estuvieran otocados de torneo, pero es rnui ftlcil distinguir
.los de esta enfermedad, porque eu el estro o falso torueu siempre 
hai una abundante secresion nasal, lo que uo ocurre eu el torneo 
verdadero i ademas ataca a los auirnales de toda e'dad, miéutrns que 
el verdadero torneo uo ataca n los corderitos. . 

. Los gusanos viven de diez a ouce meses en In cabeza de los ove
junos i al cabo de ese tiempo las lar.as bajan a las narices de doude 
sou espulsadns ni suelo con el muco en los estornudos. Allí In larva 
se entierro i crisolida salieudo al 1nes las moscas o seon los estros. 
Estas moscas desp•1es de In fecundacion buscau las narices de los 

·ovejunos i cabrios i ponen sus huevos o lor\•as vivus. 
La mosca del estro es como In mosca com u u, mide de diez a 

doce milímetros de largo i tiene·uu color gris amarillo. El tórax i el 
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abdómen tienen puntos Legras i en IR base de los olas traspnrentes 
tienen tres puntitos negros. · 

Las lnrvns o gusanos de. los estros cuando están en la.cabeza del 
ovejuno no se pueden destruir siuo por la.trepnnacion que.sólo pue· 
de hacerse con los auitnnles de valor, pnrn sncarles los gusnnos. 
-, Para evitar el ataque. de los estros, se unta los nnrices i frente 

'de los animales.durante la primnvera i verano con aceite de pescado 
que aleja a las moscas. Cada o,•ejuno o cabrío que se mnte, debe ser 
observado eu In cabeza, partiéndola -paro sacarle los gusaiios o ha· 
ciéndola cocer para matarlos. Arlemos se empleárán todos los- medios · 
que se aconsejan pai:n deftitruir la tlloscn .com_!.ln; paro cotnbntir las 
·moscas de los estros. 

Las ovejas atuendos por los estros, deben. ser .benéficiadns antes 
de_.que se enflnquezcnn. · · 

CAPITUI,O IX ·, 

. Medidas de fomento • ...:.El G0bierno por medio de los socieda
des de agricultura debe nc_tunr sobre. la prorluecion o·,·ina nacional, 
instituyendo premios i dando diner.o pnrn esposicione.s rejionales-i 
nacionales. 

Ademas es de urjente necesidad. establecer numerosos campos 
de ensayos de forrajes resistentes a lo sequedad .i.arlq.uirir para dis
tribuir o vender n precio. de costo, las semillas de forrajes reconoci· 
dos como buenos i que deban propagarse en.el pais para el_ fomento 
de la produccion ovino. · . 
. Hacer lo posible porque en el país se nnciounlice la industria 
del aprovechamiento de los lonas, para que puedo abastecerse de to· 

•. dos los tejidos que se fabrican con este valioso prorlncto,, que ahora 
· esporta1uos i pnga1nos su1narnente. caro uva .vez. elaborado .. · 

Conservar la gran propiedad para .la· es¡,lotaciou .ovina i r.o pen· 
sar en subdividirla, porque sólo así es posible hacer grandes mejorns 

. en lo esplotacion industrial, ya sea en el e3tablecimiento de frigorífi· 
cos, groserías, etc., etc. . · 

Dar premios especiales en todas lns-esposiciones- para los.mejo
¡. res grupos de º'"inos nacidos en el pnis,.etc. 

Santiago, Marzo de 1921.. . 

¡-·-·-º-·-·--·-·-·-·-·-· ! Ganado Vacuno Lechero I 
! , i Produccion áe Leche i 
• 

1 

• ~~ t • • • Clarence H. Eckles t • • · . ! Profesor de Industria Lechera •· 
en la ~niversidad de Missouri · 

• 
• 

• Traducida ·del Inglés por el Serv[cio de Propaganda Agrlcola f 
• • • Se, vende por los Agrónomos Rejionales f • • ¡ Al Precio de Cinco Pesos ! 
.•-o-o-•-•-•--•-o-•c>•-•-! 
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