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1.1. INTRODUCCIÓN

Los parásitos gastrointestinales (PGI) han sido y 
continúan siendo una de las principales causas 
de pérdidas productivas y económicas en los sis-
temas productores de ovinos a nivel mundial. 

El uso de drogas de síntesis química como único 
método de control de los PGI ha resultado en el 
desarrollo de cepas resistentes a las mismas. En 
Uruguay, el primer relevamiento a nivel nacional 
de la prevalencia de establecimientos con resis-
tencia antihelmíntica mostró resistencia al grupo 
de bencimidales y levamisoles y comienzo de re-
sistencia a ivermectina (Nari, et al., 1996). En los 
últimos años se ha visto un incremento tanto en 
la prevalencia como en la magnitud de resistencia 
antihelmíntica. Resultados de estudios retrospec-
tivos de nuestro laboratorio indican presencia de 
resistencia a los bencimidazoles en 100% de los 
establecimientos; a moxidectina en el 96%, a le-
vamisoles en 94% y a Monepantel en 12% (Me-
deros y col., 2015). 

Si bien la prueba in vivo de reducción del conteo 
de huevos (Lombritest) no es adecuada para diag-
nóstico de resistencia en Haemonchus conrtortus 
(H contortus) a organofosforados, se ha identifi-
cado falla en la eficacia a este grupo químico en 
un 30% de los establecimientos del estudio men-
cionado anteriormente. Esto deja a un solo grupo 
químico de antihelmínticos hasta el momento al 
cual no se ha detectado resistencia (Derquantel/
Abamectina) en PGI de ovinos en nuestro país. 

Un estudio realizado por Falzon et al. (2014) de-
mostró que el principal factor asociado con el de-
sarrollo de resistencia a los antihlemínticos, es el 
número de dosificaciones. 

A nivel internacional existe consenso en que el 
control parasitario basado únicamente en drogas 
químicas debe cambiar hacia métodos más sos-
tenibles (Busin et al., 2014, Cabaret, J., 2008). 

1. Aplicación y evaluación del método Famacha©
en majadas comerciales

Para que esto sea posible, se debe implementar y 
difundir en forma urgente herramientas alternati-
vas no químicas para el manejo parasitario.   

Debido a la escasa posibilidad del desarrollo de 
nuevas drogas, a la necesidad de reducir el uso 
de químicos y de comenzar a integrar métodos 
alternativos de control, la identificación en las 
majadas de los ovinos parasitados y la aplicación 
de tratamiento selectivo (TS) a quien lo necesita, 
es una alternativa plausible. El concepto de trata-
miento selectivo implica el diagnóstico de anima-
les que necesitan tratamiento antihelmíntico para 
así bajar la frecuencia en el uso de estos para 
preservar el refugio de poblaciones susceptibles 
en refugio y disminuir el desarrollo de resistencia 
a las drogas.

Para ello se necesitan indicadores ya sean clíni-
cos, productivos o parasitológicos a fin de identi-
ficar a los animales portadores de cargas para-
sitarias altas en forma rápida y sencilla. Hasta el 
momento, los más conocidos y estudiados son el 
Famacha©, condición corporal, índice de diarrea 
y baja en la productividad (van Wyk, et al., 2006; 
Mederos, et al., 2014, Rizzon Cintra et al., 2018). 

En la literatura existe un cúmulo de evidencia so-
bre el beneficio en el uso de TS ya sea basados 
en el uso de parámetros productivos (ganancia de 
peso o condición corporal) como clínicos (índice 
de anemia: Famacha) (Busin et al., 2014; Rizzon 
Cintra, et al., 2019; van Wyk et al., 2006).

El método Famacha© fue desarrollado para ovinos 
en Sudáfrica y se basa en la identificación de los 
animales parasitados con H. contortus causante de 
anemia y la aplicación de tratamiento solo a ellos 
(van Wyk and Bath, 2002, Kaplan et al., 2004). 

En nuestro país existen experiencias donde la apli-
cación de esta metodología ha permitido reducir en 
un 75% o más el número de tratamientos químicos 
aplicados en las majadas (Salles et al., 2001).
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Debido a la grave situación que ha alcanzado la re-
sistencia a los antihelmínticos, al cambio climático y 
cambio en los sistemas de producción, se ha vuelto 
muy difícil el control de H. contortus y de otros PGI. 
Por ello, el método Famacha© es una herramienta 
que amerita mayor exploración e implementación a 
nivel de majadas comerciales, sobre todo en los pla-
nes integrados de control parasitario.

El objetivo de este trabajo fue validar y difundir esta 
metodología en majadas comerciales, fundamen-
talmente en condiciones de ganadería extensivas. 
Adicionalmente, se evaluó la adopción de dicha 
tecnología a nivel de productores de ovinos.

1.2. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se basó en la selección 
de productores, entrenamiento y capacitación en 
el uso del método Famacha©; trabajo en los es-
tablecimientos participantes y trabajos de labora-
torio.

1.2.1. Selección de participantes y 
capacitaciones

Al inicio del proyecto se confeccionó una lista de 
productores interesados en participar y la selec-
ción fue de conveniencia. Los mismos se dividie-
ron principalmente en dos grupos: 1. grupo inte-
resado en recibir capacitación y realizar el trabajo 
por su cuenta y 2. Grupo interesado en recibir ca-
pacitación, aplicar Famacha en sus ovinos, realizar 
seguimiento y tomar registros. Posteriormente, se 
organizaron jornadas de capacitación teórico-prác-
ticas sobre manejo parasitario de los ovinos y uso 
del método Famacha© para los diferentes grupos.  

En primer lugar, se adquirieron las cartillas de 
Famacha© desde Sudafrica y se organizaron jor-
nadas teórico-prácticas en los departamentos de 
Salto, Rivera, Tacuarembó y Paysandú. Las capa-
citaciones estuvieron dirigidas a técnicos, produc-
tores y trabajadores de los establecimientos.

1.2.2.	Chequeo	de	eficacia	a	los	
antihelmínticos

En los establecimientos que fueron identificados 
para el grupo 2, se realizó chequeo de la eficacia 
de las drogas antihelmínticas (Lombritest).

Para ello, se aplicó el protocolo de “porcentaje de 
reducción del conteo de huevos” o “Lombritest” 
establecido por la WAAVP (Coles, et al. 1992).

Brevemente, en el campo, el Dia 0 se formaron gru-
pos de 10 ovinos jóvenes, en forma aleatoria y a 
medida que pasaban por los bretes se fueron asig-
nando a los siguientes grupos: 1. Control sin trata-
miento, 2. Tratado con moxidectina, 3. Tratado con 
fenbendazole, 4. Tratado con levamisol, 5. Tratado 
con naphthalophos, 6. Tratado con monepantel, 7. 
Tratado con derquenatel/abamectina. Se tomaron 
muestras individuales de materia fecal directamente 
desde el recto y los animales de los grupos 2 a 7 
fueron dosificados con las drogas correspondientes 
de acuerdo con el peso vivo de los mismos. Adicio-
nalmente, por interés del técnico o el productor se 
incluyó alguna combinación como fue el caso de 
Raider Plus (Ivermectina 0,2% + Levamisol HCL 8% 
+ Albendazole 5%) y Ranizole (Ivermectina 0,2% + 
Levamisol 8% + Rafoxanide 7,5%).

Al “Dia 10” se volvió al campo y se tomó otra 
muestra de heces de los mismos animales.

Las muestras fueron acondicionadas, refrigeradas 
y transportadas al laboratorio de Sanidad Animal 
de INIA Tacuarembó para su posterior análisis.

Para evaluar los géneros parasitarios resistentes a 
las drogas analizadas, se realizaron coprocultivos 
de acuerdo con la técnica de Corticelli y Lai, 1963. 
Con las muestras del Día 0 se realizó un cultivo 
con un pool de muestras de todos los grupos y el 
Día 10 se realizó un cultivo para el control y para 
cada uno de los grupos químicos analizados.

En el momento de realizar el Lombritest se llenó 
un formulario con datos demográficos del estable-
cimiento y de manejo antiparasitario.

1.2.3. Análisis de resultados

La estimación de la eficacia de las drogas se de-
terminó usando la media aritmética del conteo de 
huevos del grupo control y tratado (C y T) median-
te la fórmula de Dash y col. (1988). 

FECRT = 100 × [1-(T2/T1) * (C1/C2)]

Los intervalos de confianza se estimaron median-
te el programa RESO.  



3

INIA  APLICACIÓN DEL MÉTODO FAMACHA© PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS

1.3. RESULTADOS

Los productores que participaron del proyecto 
fueron 53, de los cuales 33 pertenecen al Gru-
po 1 y 20 pertenencen al Grupo 2. Los mismos 
están ubicados en los departamentos de Rivera, 
Salto, Artigas, Paysandú y Tacuarembó.  Adicio-
nalmente, 14 productores de la zona de Lunare-
jo, Rivera, recibieron capacitación durante una 
jornada técnica.

1.3.1.	Resultados	demográficos	y	
manejo antiparasitario

El número promedio de ovinos de los participan-
tes fue de 3170, con un rango de 300 a 10.000. 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados discri-
minados por categoría ovina.

El 94% de los establecimientos participantes son 
de ciclo completo y pastoreo mixto. Merino Aus-

traliano fue la raza más presente con una peque-
ña proporción de Merlín, cruza Merino Australia-
no, Merino Dohne y otras cruzas. La carga ovina 
promedio fue de 3.0 ovinos por ha (rango:1 – 6,5) 
y en promedio el número de potreros utilizados 
con ovinos por los establecimientos fue de 15. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados del 
manejo antiparasitario realizado en los estable-
cimientos participantes (n=20) y en la Figura 1 
cuales fueron los antihelmínticos utilizados por 
los mismos.

La mitad de los productores participantes estaba 
haciendo uso de todos los grupos químicos de an-
tihelmínticos disponibles en el mercado. Un 25% 
estaba usando los últimos tres grupos químicos 
disponibles en el mercado (naphthalophos, mo-
nepantel y derquantel/abamectina) y una menor 
proporción de productores usó alguno de dichos 
antihelmínticos.
 

Cuadro 2. Resultado de los principales aspectos relevados en el cuestionario sobre manejo parasitario 
realizado por los productores al inicio del proyecto.

Manejo Parasitario
Dosificaciones promedio 6 anuales, promedio Rango 1-12

Estimación de dosis Por peso individual 20%
Más pesado 60%

Otro 20%
Realiza coproparasitario Si 53%

Realizó Lombritest Si 20%
Dosifica y cambia potrero Si 60%

¿Conoce Famacha? Si 80%
Aplica Famacha Si 7%

Cuadro 1. Promedio de ovinos de los productores participantes en el proyecto, discriminado por categoría. 

Categoría ovina Promedio Rango
Ovejas cría 1736 150 – 5000
Corderos 1308 150 – 3982
Borregas(os) 875 90 – 3000
Carneros 90 25 - 191
Total 3710 300 – 10.000
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El 80% de los productores manifestó conocer el 
método Famacha©, sin embargo, solo el 7% lo 
aplica en su majada. Al ser consultados sobre el 
motivo para no aplicar Famacha©, la principal 
respuesta fue la falta de capacitación y desinfor-
mación.

1.3.2.	Eficacia	de	los	antihelmínticos

En total, 20 productores realizaron el test de re-
ducción de conteo de huevos (TRCH o Lombri-

test) de acuerdo al protocolo previamente espe-
cificado.  Los resultados que se presentan en la 
Figura 2, muestran que existe falla en la eficacia 
a bencimidazoles (grupo fenbendazol), closantel 
e ivermectina en todos los establecimientos par-
ticipantes. El levamisol fue eficaz en 2 estableci-
mientos y se encontró resistencia a monepantel 
en otros 2 establecimientos. ´La eficacia a na-
phthalophos estuvo por debajo del 90% en cinco 
establecimientos y la eficacia a derquantel/aba-
mectina fue del 100% de los casos. 
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Figura 1. Uso de antihelmínticos en los establecimientos participantes del proyecto.
LEV=levamisol, NPH=naftalofos; Mon=monepantel, DERQ=derquantel/abamectina, NPH-MON-DERA=usa los tres grupos químicos 

Figura 2. Porcentaje de establecimientos con resistencia a cada uno de los grupos químicos de 
antihelmínticos evaluados. 
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En el Cuadro 3, se presenta el resultado de efi-
cacia promedio de las drogas analizadas en los 
establecimientos estudiados, junto con los rangos 
de menor y mayor eficacia. Como se puede apre-
ciar, de las drogas de amplio espectro, solamente 
monepantel y derquantel/abamectina presenta-
ron eficacia promedio superior al 95% y naphtal-
hophos presentó un promedio de eficacia cercano 
al 90%.

En todos los establecimientos muestreados se 
detectó resistencia múltiple, o sea, resistencia a 
más de un grupo químico.

*Ivermactina 0,2%+levamisol 8%+albendazol 5%
**Ivermectina 0,2%+levamisol 8%+rafoxanide 7,5%

En la Figura 3, se muestra la distribución en por-
centajes de los géneros parasitarios identificados 
como resistentes a los diferentes grupos quími-
cos analizados, así como los encontrados en el 
grupo control sin tratamiento.
 

Como se puede apreciar en dicha figura, Haemon-
chus sp fue el género mayoritario que se identificó 
tanto en los coprocultivos del grupo control, así 
como en todos los tratamientos, seguido por Tri-
chostrongylus spp.

Cuadro 3. Promedio, rango mínimo y máximo de eficacia de las drogas antihelmínticas disponibles para 
el control de nematodos gastrointestinales de ovinos en los establecimientos estudiados.

DROGA EFICACIA PROMEDIO (%) RANGO (n)
CLOSANTEL ORAL 10% 49,9 0 82
LEVAMISOL 41,7 0 98
FENBENDAZOL (PANACUR) 35,3 0 76
MOXIDECTINA (CYDECTIN) 32,2 0 79
NAPHTALHOPHOS 89,6 43 100
MONEPANTEL 96,5 42 100
DERQUEANTEL/ABAMECTINA 99,2 92 100
RAIDER PLUS* 51,0 32,4 88
RANIZOLE** 58,0 7 81

Figura 3. Porcentaje de géneros parasitarios identificados en los cultivos de larvas (L3), por grupo de 
antihelmíntico y grupo control, en promedio del total de establecimientos analizados.

Figura 3 
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1.3.3. Capacitaciones en el método 
Famacha

A inicio de 2023 se adquirieron las cartillas de 
Famacha© desde Sudáfrica y a partir de ahí se 
comenzaron las capacitaciones. Se realizaron 3 
jornadas para productores en el departamento de 
Rivera (Minas de Corrales, Moirones y Lunarejo) 
y una jornada para técnicos y productores en Sal-
to. En establecimientos comerciales se realizaron 
11 capacitaciones en establecimientos del depar-
tamento de Salto, 4 de Artigas, 3 de Paysandú, 2 
de Tacuarembó y 1 de San José.

1.3.4. Uso de Famacha

Durante el año 2023, ocho productores realizaron 

un seguimiento mensual con toma de registros in-
dividuales de las diferentes categorías ovinas y 
durante el año 2024 se cuenta con registros com-
pletos de 3 productores, ya que, por ser un año 
de mucho desafío parasitario, la mayoría realizó 
menos tratamientos selectivos.
 
En las Figuras 4 y 5 se muestran los porcen-
tajes de ovinos de las diferentes categorías 
que recibieron dosificación durante los años 
2023 y 2024. A pesar de que durante el año 
2024 los establecimientos que llevaron regis-
tros fueron menos que durante 2023, se ve 
una tendencia clara de que los porcentajes 
de ovinos que recibieron tratamiento anti-
helmíntico fue mayor en 2024 en todas las 
categorías.
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Figura 4. Porcentaje de animales que necesitaron tratamiento antihelmíntico en los diferentes meses de 
2023, por categoría ovina. Promedio de 8 establecimientos.
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En el Cuadro 4 se presentan resultados del 
número de tratamientos aplicados usando el 
método Famacha y de tratamientos generales 
en 2 establecimientos que llevaron mayores 
registros durante los años 2023 y 2024. Como 
se puede apreciar, en el año 2024 se aplicó 
mayor número de tratamientos generales a 
todo el grupo o majada debido al mayor de-
safío parasitario, sobre todo en los estableci-

mientos donde no se descartaron los animales 
susceptibles que debieron recibir más de 3 
cursos de tratamientos.   

Sin embargo, en un establecimiento donde el pro-
ductor resolvió descartar los animales que repi-
tieron tratamientos, dosificó solamente un 10,3% 
de los corderos y un 14,0% de las ovejas de cría 
entre enero y setiembre de 2024.

Figura 6. Ovino con grado 4 de Famacha indicando presencia de anemia.

Cuadro 4. Número de dosificaciones utilizando Famacha y dosificaciones generales en 2 establecimientos 
en los años 2023 y 2024. 

FAMACHA GENERAL
2023 2024 2023 2024

Categoría % (n) % (n) % (n) % (n)
Corderos 21,2 (1271) 18,8 (1404) 74,2 (690) 100 (1376)
Borrega(os) 17,8 (3433) 17,1 (1805) 100 (1431)
Ovejas 25,1 (1256) 17,7 (5147) 100 (4189)
Carneros 5,6 (18) - - -
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1.4. DISCUSIÓN

A pesar de que el inicio del proyecto coincidió con 
una época de sequía, hubo un número importante 
de productores dispuestos a participar en el mis-
mo. No obstante, muchas de las actividades pro-
yectadas debieron ser adaptadas al manejo que 
debió realizar cada productor frente a la escasez 
de forraje y aguadas. A pesar de ello, las cargas 
parasitarias de los animales fueron altas en la 
mayoría de las majadas, lo cual permitió llevar a 
cabo los estudios de resistencia a los antihelmín-
ticos al inicio del año 2023.

Los resultados presentados arriba sobre la efica-
cia a los antihelmínticos, demuestran que este fe-
nómeno continúa en su desarrollo y al presente se 
cuenta con tres grupos químicos que conservan 
eficacia en la mayoría de los establecimientos. 

Si bien los resultados presentados aquí no son 
representativos de todos los establecimientos ovi-
nos de la región o del país, existe una tendencia 
clara de que no existe variabilidad entre estable-
cimientos en cuanto a que en todos se dio falla en 
la eficacia a las drogas de los grupos bencimida-
zol, levamisol, ivermectina y closantel, quedando 
3 grupos químicos con buena eficacia. Lo que si 
todavía existe es una variación en los porcenta-
jes con que las diferentes drogas están actuando, 
aunque como se muestra en el Cuadro 2, los ran-
gos inferiores de eficacia indican que, en algunos 
establecimientos, la eficacia de la mayoría de los 
antihelmínticos es cero.

Independientemente del tamaño de las majadas o 
grupos en seguimiento con Famacha, se vió que 
el tiempo empleado en realizar el mismo no fue 
mayor que el que insume dosificar a todo un lote, 
y en algunos casos hasta fue menor.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de 
las dificultades durante el primer año surgieron de 
los cambios en el manejo de las majadas debido 
a la falta de forraje y agua. Pero todos los produc-
tores y personal de campo no tuvieron dificultad 
en la implementación del método luego de recibir 
las capacitaciones. Para comenzar, algunos pro-
ductores eligieron categorías menos susceptibles 
para familiarizarse con el manejo de dosificacio-
nes selectivas mediante Famacha y a medida que 

adquirieron experiencia, lo extendieron al resto de 
la majada. Sin embargo y como se describe arri-
ba, durante 2024, solamente 3 establecimientos 
continuaron realizando solo Famacha en forma 
sistemática y proporcionando registros. 

Durante 2024, un establecimiento que resolvió 
eliminar de la majada aquellos animales que re-
cibieron 2 o más tratamientos en forma consecu-
tiva, pudieron bajar significativamente el porcen-
taje de ovinos tratados en las categorías corderos 
y ovejas de cría.

En muy pocos establecimientos se pudo acom-
pañar las evaluaciones de Famacha con datos 
productivos y análisis coproparasitarios que era 
uno de los objetivos. Si bien la nutrición es un fac-
tor a tener en cuenta ya que puede confundirse 
con anemia causada por parásitos, y con el fin de 
evitar posibles pérdidas, se fijó un punto de corte 
para dosificación el grado 3 de Famacha, en lugar 
del grado 4 que es el indicativo claro de anemia.

1.5. CONCLUSIONES

El aprendizaje sobre el método Famacha fue rápi-
do y sin dificultades para la mayoría de las perso-
nas involucradas. Los resultados de eficacia a las 
drogas indican que el tratamiento selectivo es ne-
cesario para la preservación de las poblaciones 
parasitarias en refugio y de la eficacia de los po-
cos grupos químicos que todavía son efectivos.

Mayores esfuerzos son necesarios para demos-
trar la utilidad de este método y para mejorar su 
adopción. 
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2. Percepción de los productores sobre el método 
Famacha© y la implicancia en su adopción 

y aportes a la investigación

2.1. INTRODUCCIÓN

En el marco de este mismo proyecto se ge-
neró, a través de un abordaje de reflexión 
participativa, un trabajo con el objetivo de 
recoger las percepciones de los productores 
con relación al método Famacha©. 

En este apartado se presenta información 
sobre el trabajo realizado en los talleres y 
las opiniones relevadas sin pretender arribar 
a una respuesta consensuada y única, sino 
que, por el contrario, visualizar la riqueza de 
la diversidad de visiones y percepciones, fru-
to de la reflexión alcanzada. 

Como se planteó en la primera parte de esta 
serie técnica, el foco de este proyecto fue en 
la capacitación y posterior aplicación del mé-
todo Famacha© como tratamiento selectivo, 
para el control de parásitos gastrointestina-
les, en el entendido de que la incorporación 
de esta metodología promueve fundamental-
mente el menor uso de productos químicos, 
la disminución de la presión de resistencia y 
menores costos para los productores. 

Por otro lado, también fue de interés del pro-
yecto, tener una aproximación a las razones 
que llevaron a los productores a integrar este 
método en su sistema. Tener un mayor acer-
camiento en el entendimiento de adopción 
de este método en particular, es clave para 
que el equipo investigador de INIA continúe 
trabajando en ésta y otras líneas que involu-
cren la adopción de nuevas prácticas en los 
sistemas productivos.

Es sabido que, la adopción de tecnologías es 
un proceso multidimensional y multicausal y 
que requiere de equipos interdisciplinarios 
para lograr un mejor entendimiento de éste. 
Según Pannell et al. (2006) la adopción se 
puede dar cuando los productores perciben 
que la innovación mejora sus logros o metas, 

pudiendo ser éstas de diversa índole; econó-
micas, sociales y/o ambientales. Es impor-
tante entonces, conocer las circunstancias 
socio económicas que rodean al productor, 
así como su sistema de valores (Bohnet et 
al., 2011) ya que éstos influirán en su proce-
so de aprendizaje y adopción. También las 
características que tiene la herramienta o 
metodología a incorporar hacen al proceso 
de adopción (Greiner y Gregg, 2011). Pan-
nell et al., (2006) plantean que cuando los 
productores reconocen o perciben en una 
innovación alguna ventaja relativa, es más 
fácil que la incorporen. 

No debemos de olvidar que el proceso de 
aprendizaje y adopción es a la vez el resul-
tado de una trayectoria individual, transitada 
por cada productor, y de la interacción so-
cial que éste tiene con sus redes (Eastwood, 
2012). Por último, debemos considerar que 
cuando hablamos de aprendizaje y adopción 
entre los productores, nos estamos refirien-
do al aprendizaje entre adultos, aspecto que 
condiciona y caracteriza los procesos de una 
forma diferencial y específica. 

El “Café Mundial” es una metodología ágil 
y de fácil aplicación donde se crea una red 
colaborativa de diálogo en torno a preguntas 
que nos interesa que sean contestadas por 
sus protagonistas. Esta metodología se basa 
en la presunción de que las personas tienen 
el conocimiento y creatividad necesaria para 
afrontar los desafíos más difíciles, que las 
respuestas que se precisan, siempre están 
disponibles en ellas mismas y que la sabidu-
ría colectiva es mayor que la individual. Por lo 
tanto, a través de las conversaciones que se 
generan se accede a una “inteligencia colec-
tiva” y creativa mayor. En este sentido Löhr 
et. al. (2020) plantea que quienes participan 
del “Café Mundial” no son simples “recepto-
res” del conocimiento, sino que son actores 
o partes interesadas en la propia producción 
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y construcción del conocimiento del cual tam-
bién se benefician. 

Su utilización como metodología ha ido au-
mentando en las investigaciones, no sólo por 
ser participativa sino por permitir recoger da-
tos cualitativos de una forma ágil. Es una me-
todología muy apropiada para recoger puntos 
de vista y percepciones entre varias personas 
y en un corto tiempo. A su vez y como lo plan-
tean otros autores, resulta ser una metodolo-
gía beneficiosa para los participantes ya que 
facilita el diálogo y promueve el conocimiento 
colectivo (Löhr, K. et. al. 2020)

Schiele et.al., (2022) también plantean que 
el “Café Mundial” como metodología es flexi-
ble, promueve el diálogo colaborativo y el 
intercambio de conocimientos. Es además 
un método que permite trabajar con un gran 
número de personas, que al agruparse en 
subgrupos más pequeños potencian el in-
tercambio y hacen un uso muy eficiente del 
tiempo. 

2.2. METODOLOGÍA

Con el objetivo de profundizar en algunos 
aspectos que tienen que ver con las posibles 
razones para que los productores incorporen 
o no Famacha© en sus sistemas comercia-
les se utilizó la metodología “Café Mundial”. 

Es importante aclarar en este punto que esta 
metodología no pretende llegar a las res-
puestas correctas ni a la solución del tema 
planteado, sino que busca generar discu-
sión, reflexión y nuevos conocimientos sobre 
la temática planteada. 

La variable principal que se pretendió abor-
dar y analizar con este trabajo, tiene que ver 
entonces con las motivaciones o razones que 
tienen los productores para incorporar el uso 
de Famacha© en sus sistemas productivos. 
Se buscó analizar desde el punto de vista de 
los verdaderos protagonistas los beneficios 
que le ven al método, las dificultades en su 
adopción, qué aspectos se deberían mejorar 
pensando en futuras capacitaciones y talleres, 
el uso de las redes sociales y/o grupos de in-

tercambio como facilitadores del aprendizaje, 
el rol de las organizaciones (formales o no), 
como aspectos o dimensiones principales. 

Para ello y teniendo en cuenta la metodo-
logía utilizada se organizaron mesas con 
preguntas que relevaron los aspectos o di-
mensiones asociadas a la variable principal 
y que son:

• Contexto y valores personales 
• Características del método/metodología
• Rol de los vínculos (en este caso las or-

ganizaciones formales o informales)

Para participar de esta metodología se con-
vocaron a los productores que participaron 
del proyecto (de los grupos 1 y 2 nombrados 
en párrafos anteriores) y productores que 
aplican Famacha© en sus predios desde 
hace ya más tiempo. No se logró incorporar 
a esta instancia productores que no aplican 
este método. 

2.2.1. Desarrollo de los talleres

Se realizaron dos talleres utilizando la meto-
dología “Café Mundial”, uno en la localidad de 
Salto, en la sede la Cooperativa de producto-
res CALSAL el día 21 de junio de 2024 y otro 
en la ciudad de Tacuarembó, en la sede de 
INIA Tacuarembó el día 25 de junio de 2024. 
El total de asistentes entre ambas instancias 
fue de 23 personas entre productores, encar-
gados rurales y estudiantes de escuela agra-
ria. De las 23 personas, 5 eran mujeres y las 
edades de los asistentes estuvieron entre los 
17 y 67 años aproximadamente.

Se propuso un trabajo en 5 mesas, cada una 
con una pregunta relacionada a uno de los 
aspectos vinculados a la variable principal a 
analizar. Las preguntas fueron respondidas 
por los grupos que se conformaron en cada 
taller y durante 20 minutos se trabajó en la 
mesa. Terminado este tiempo se rotó entre 
las mesas para trabajar sobre las nuevas 
preguntas que se presentaron. 

Integrantes del equipo técnico de INIA y 
CALSAL fueron quienes realizaron la tarea 
de anfitriones en las distintas mesas. 
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En cada taller y al finalizar las rondas por las 
mesas se realizó una puesta a punto a modo 
de resumen de lo recogido en cada instancia. 

A continuación, en la Figura 7 se presentan 
las preguntas planteadas en cada mesa.

2.3. RESULTADOS

A continuación, se detallan las respuestas 
relevadas en ambos talleres y agrupadas por 
cada mesa de preguntas (Figuras 8a, 8b, 8c, 
8d y 8e).

Figura 7. Preguntas realizas a los participantes de los talleres.

Figura 8a. Principales respuestas a la pregunta ¿qué lo motivó a incorporar esta tecnología en su sistema?

Si no hacemos nada, no vamos a tener tomas

INIA la utiliza hace años con excelentes resultados

Estar abiertos a nuevas tecnologías que no conocíamos antes

Por la invitación

Conocíamos por “boca” la tecnología y nos interesa

Motivos: económico por gastar menos en tomas y te debe gustar

la oveja, interesa mejorar en este aspecto, capacitarte sobre la tecnología.

Evitar resistencia de parásitos a químicos

Por cuidado del ambiente y de la carne

Como forma de identificar el problema, ser objetivo y redunda en beneficio

Por seguir recomendación de INIA

Poder hacerlo uno mismo

Alternativa al método tradicional que está quedando obsoleto

La metodología Famacha no importa si tenés o no potreros limpios

Preocupa el tema residuos en carne, no tanto en ambiente porque se

Poder lograr majadas rústicas eliminando

animales sensibles con más de 4 ó 5 dosis

Tema económico - reduce costos

Como línea a seguir

Sistema sencillo de aplicar e interpretar

Fácil de trasmitir

Cuidado del ecosistema

Facilita y organiza el trabajo

¿Qué lo motivó a incorporar
este metodología en 

su sistema?desconoce

Poder de planificación

Conocíamos a un referente en el tema, Alberto, que lo usa y siempre habla de 
la metodología
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Figura 8b. Principales respuestas a la pregunta ¿Qué rol juega la actualidad del negocio ovino (lana y carne) 
respecto a la toma de decisiones en el manejo sanitario en general?

Figura 8c. Principales respuestas a la pregunta Las organizaciones de productores ¿juegan algún rol al 
momento de informar y capacitar sobre una nueva tecnología? ¿Qué rol juegan? ¿Influyen al 
momento de decidir si integrarla o no y cómo influyen?

La realidad del negocio afecta a dónde apuntar en el rubro (más
o menos finura), pero no en la sanidad.

Los productores “no compiten” , la gente está más dispuesta a
compartir dificultades o cosas que se hacen bien. Los grupos son
importantes para compartir aprendizajes, da más herramientas
poder aprender de otros.

Generan curiosidad entre los productores, para buscar
asesoramiento de técnicos, cambio de ideas entre productores.

Las organizaciones trasmiten sus conocimientos
Influten con un rol muy impoetante.

Son importantes porque el rubro es muy “solitario” y entonces
juntan la problemática, algunos ya tienen el problema y ya lo
conocen, ya lo solucionaron.

Creemos que influyen directamente en tomar la decisión de
integrarlas, especialmente si la presenta de manera atractiva.

En las organizaciones debería prevalecer el interés común y
menos el interés individual.

Otras instituciones como INIA tienen también un rol activo para
difundir y capacitar.

Los grupos CREA también son buenos canales para hacer conocer
las nuevas tecnologías, aunque después está en cada productor
querer informarse más o no.

Son importantes por el intercambio de ideas y propuestas
para profundizar el manejo. Influyen, pero consideramos que 
deberían influir más.

Como grupos organizados es fundamental para poder
trasmitir los intereses generales de los grupos de
productores, más allá de correr el riesgo de generar
insatisfacción a nivel particular y pretensiones individuales.

En productores “aislados” que son únicos en este rubro en
una zona, la organización juega un rol fundamental.

Cumplen el rol de compartir la experiencia, y la persona ve si
le sirve o no.

En algún caso en particular no integran organizaciones, pero
por lo general son el impulso para propagar las nuevas
tecnologías.

Falta mucho: grupos de productores hay pocos.

Además, la extensión que realizan otras instituciones como 
IPA y FAGRO.

Son las que dan el “puntapié”.

Para facilitar el acceso a tecnologías de alto costo.

Los grupos organizados necesitan líderes y no los hay.

Consideta mejorar la finura y rusticidad de su majada.

Esta majada más fina es a la que más cuidado o selección se
hizo por esta metodología.

Famacha ayudaría porque permite bajar costos económicos,
también la mejora en rusticidad permite mejorar más aún
este aspecto.

En la estructura del rubro ovino podrias quedarte o
achicarte, pero igual el manejo sanitario debe mantenerse.

Influencia en toma de decisiones en compra de insumos
más económicos.

Dependiendo el objetivo de cada individuo invierten más o
menos.

La falta de política s públicas hoy día reflejan la disminución
del interés por el ovino.

Falta de motivación económica en los resultados,
principalmente en los pequeños productores que llevan a
una inversión más actualizada en sanidad y/o tecnología.

Acortar gastos en sanidad es contraproducente sobre la
economía.

El interés del productor o encargado por la sanidad define si es
afectado por la actualidad del negocio.

Puede que el estado actual afecte a los costos sanitarios del
rubro.

Negocios actuales difícil, nos lleva a buscar alternativas viables
para reducir costos

El manejo sanitario con Famacha es un gran aliado en las tomas
de decisiones y en los resultados económicos

La mejora del negocio a través de las políticas públicas
apuntaría a la toma de decisiones.

La actualidad del rubro no afecta a la toma de decisiones
sanitarias. No creo que acortar estos costos afecte y sí lo afecta
tendría que deja el rubro.

La resistencia a los medicamentos y sus costos

La sanidad es importante para que te de un rédito económico

Diagnosticar según las zonas geográficas qué cría cada
productor apuntaría a ser más específico en qué razas sería lo
ideal para pobar esas zonas con un rendimiento

¿Qué rol juega la actualidaddel negocio ovino (lana ycarne) respecto a la toma dedecisiones en el manejosanitario en general?

Las organizaciones o grupos de productores ¿juegan algún rol al momento de informar y capacitar sobre una nueva tecnología? ¿Qué rol juegan? ¿Influyen al momento de decidir si integrarla o no y cómo influyen?
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Figura 8d. ¿Cuáles serían para usted los aspectos favorables y los desfavorables de este método?

Figura 8e. Si usted tuviera que invitar a otro productor a que integre este método en su sistema ¿qué mensaje 
o ideas le daría? ¿qué acciones propondría para sumar más productores?

Rápido diagnóstico de la situación
No vemos aspectos desfavorables

Falta de personal capacitado

Tiene flexibilidad en el manejo frente a condiciones
climáticas adversas

Sistema económico en toma de decisiones

Manejo fácil

A largo plazo genera una majada más resistente

Si se hace mal la consecuencia es nefasta

El método no es para todos los parásitos

Puede ser más difícil aplicar en majadas grandes

Desfavorable en el manejo de un predio muy grande

Tener buenas instalaciones para realizar el trabajo

Debería llegar a más productores

Falta más divulgación

La estratrgia ¿cómo?

El contenido ¿qué?

Capacitaciones

Excelente herramienta ya probada, económica, no da más
trabajo extra (mismo tiempo en un productor nuevo o
menos tiempo en uno con experiencia)

Es un método fácil, seguro y super económico

Un método de fácil manejo y costos reducidos

Ahorro económico en tomas estratégicas

Ayuda en el cuidado del ecosistema

Permite una mejor organización del plan sanitario.

Derribar barreras negativas que podría tener, investigar en
estos temás: por ejemplo comparar tiempo de manejo
tradicional de dosificación vs tiempo que lleva Famacha

Un método de fácil diagnóstico con una probable
propuesta rápida y eficiente

Enseñar de productor a productor

Generar más charlas y capacitaciones en el resto del país

Difusión a través de redes sociales

Demostración del método en mi predio

Reuniones de camaradería de productores ovinos para difundir

Para todo esto hay que ser solidarios

A nivel institucional sería factible ubicar e identificar predios y productores
que apliquen dicho método en forma óptima como forma de divulgar tanto
en cursos, redes sociales, y organizaciones de productores este método
que cuenta con varios atributos que acatarán la atención y el interés de
productores.

Unificar mensajes sobre esta metodología entre las instituciones

Mayor difusión a través de radios, grupos WharsApp y redes sociales.

Difusión de método por WhatsApp, mesa de desarrollo, sociedades de
fomento

No generar un ámbito específico para difundir Famacha sino que utilizar
ámbitos de ovinos para difundirlo (ejemplo: en el Día del Merino)

Conformar un grupo de referencia sobre el tema “Famacha” al cual se
puedan referir los productores u organizaciones frente a dudas concretas.

Liberación de tiempo para otras actividades en el predio

Organización del manejo sanitario

Permite mejorar la majada con animales más resistentes

Evita la resistencia de los parásitos a los químicos

Costo mínimo

Reducción de tomas

Fácil interpretación

El error humano es no estar capacitado

Hay que tener personal capacitado

Beneficios económicos

Reducción de residuos químicos en animales y medio

Al contrario de lo que se piensa no lleva más tiempo de trabajo
que una dosificación normal

Con el tiempo se dosifica a menos cantidad de animales
porcentualmente, un integrante del grupo dosifica solo al 12%
de la majada

Aspectos favorables

Aspectos desfavorables

¿Cuáles serían para ustedlos aspectos favorables ylos desfavorables de estemétodo?

Si usted tuviera que invitar a otro
productor a que integre este método
en su sistema ¿qué mensaje o idea

le daría?, ¿qué acciones proppondría
para sumar más productores?
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2.4. DISCUSIÓN

Tal como se ha comentado en párrafos ante-
riores, la adopción de tecnologías es un pro-
ceso multidimensional y multicausal, que se 
ve totalmente reflejado en las respuestas re-
cogidas durante el intercambio realizado en 
ambos talleres. En tal sentido si analizamos 
las respuestas relevadas en cada mesa, re-
sulta difícil “separarlas” en función de la di-
mensión analizada en cada mesa. 

Es importante recordar además que el ob-
jetivo de la metodología “Café Mundial” no 
es arribar a soluciones únicas o respuestas 
concretas, sino que, nos permite indagar y 
conocer las visiones de quienes participan 
sobre las preguntas planteadas. Estas ideas 
que surgen del intercambio son un insumo 
fundamental al momento de analizar la per-
cepción que se tiene sobre el método Fa-
macha© (en este caso en particular) y para 
poder definir posibles acciones a seguir por 
INIA. 

En relación con el entorno del negocio ovi-
no, si bien éste no se visualiza como algo 
favorable, no tendría una gran influencia o 
explicación acerca de las decisiones que se 
toman en los aspectos sanitarios. Depende 
del objetivo de cada productor, el foco que le 
dé a su sistema, lo que invierte o realiza en 
el manejo sanitario. La actualidad del nego-
cio no se visualiza como un determinante en 
relación con la toma de decisiones de los as-
pectos sanitarios, si bien el productor busca 
gastar menos (por ejemplo, con la compra de 
productos de acuerdo con los precios). Una 
vez que el productor definió tener ovinos en 
su sistema debe controlar los aspectos sa-
nitarios. 

El método Famacha© puede “considerarse 
un aliado” porque es más económico. Este 
aspecto se resalta en varias oportunidades y 
tiene que ver con que a medida que se intro-
duce en el sistema permite por un lado rea-
lizar tratamientos selectivos y por otro, ir 
descartando aquellos animales más sus-
ceptibles, apuntando en el largo plazo a una 
majada más resistente. 

También la preocupación por el medio am-
biente es un tema que surge en las mesas 
y que motiva a introducir este método en los 
sistemas, el menor uso de productos quí-
micos es más “amigable” con el medio 
ambiente y redunda también en menos 
residuos en los productos y menores ries-
gos de generar resistencia en un futuro. 

Por otro lado, se resalta la facilidad con que 
se aprende este método y con la que luego 
se aplica a nivel operativo de campo. Es un 
método flexible al momento de realizarlo (si 
hay condiciones climáticas adversas y no se 
puede mover la majada, se realiza en otro 
momento), ayuda a planificar y organizar el 
manejo sanitario general. 

Cuando se compara este método con el tra-
dicional (dar toma a toda la majada o a un 
determinado lote), se planteó que no lleva 
más tiempo, a pesar de que muchas veces 
se dice lo contrario. Puede sí ser un poco 
más complejo cuando se trabaja con maja-
das grandes, si bien entre los participantes 
hubo productores que lo aplican hace tiempo 
con majadas de tamaño importante. Muchos 
otros aspectos, ya nombrados en párrafos 
anteriores, son características que hacen 
favorable a este método (costo, facilidad, re-
percusiones en medio ambiente, etc.), como 
aspecto desfavorable se planteó que si se 
aplica mal puede ser nefasto, por lo que la 
capacitación previa es importante. 

Cuando pensamos en aspectos relaciona-
dos a la difusión de este método, y teniendo 
en cuenta la existencia de organizaciones 
y grupos de productores, el planteo es que 
ellas son importantes, que influyen y facilitan 
el conocimiento de una tecnología/método, 
son quienes impulsan muchas veces a los 
productores a incorporar algo nuevo en los 
predios. En el caso de productores aislados 
y que son los únicos que en una determinada 
zona crían ovejas, el rol de la organización o 
grupo es fundamental.  

Frente a la pregunta de ¿cuál sería el men-
saje para dar o los aspectos a resaltar a 
otros productores que aún no conocen o no 
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han incorporado este método en su predio?, 
se plantean varios de los aspectos o dimen-
siones vistas con anterioridad: 

Famacha© es de fácil manejo, bajo costo, 
beneficioso	al	ecosistema,	ayuda	a	la	or-
ganización del manejo sanitario y libera 
tiempo

Por otro lado, se plantearon algunas accio-
nes concretas para mejorar la difusión de 
este método:  utilizar redes sociales, metodo-
logías de productor a productor, apoyar con 
charlas, capacitaciones y reuniones. Tener 
productores referentes. Aprovechar instan-
cias y actividades ovinas para difundir este 
método, por ejemplo, en el Día del Merino, 
en jornadas que realizan las organizaciones 
e instituciones de investigación. 

A partir de las reflexiones, podemos decir 
que varios son los aspectos que motivan a 
las personas a incorporar Famacha© en sus 
sistemas; cuestiones que tienen que ver con 
los valores de las personas (si me importa el 
ambiente o no), con algunos aspectos intrín-
secos de este método (la facilidad de aplica-
ción), con la existencia o no de “promotores” 
o “palancas” como pueden ser las organiza-
ciones, etc. 

2.4.1. Algunas líneas acción para 
realizar desde INIA

En función del intercambio realizado, hay va-
rios aspectos a tener en cuenta en INIA para 
trabajar esta temática.

2.4.1.1. Articulaciones y alianzas: 

La importancia de aliarse con las organizacio-
nes de productores, como de hecho lo hizo 
este proyecto, que contó con la participación 
y apoyo de CALSAL, CRILU y la Intendencia 
Departamental de Rivera (programa ovino). 
En este sentido se podría incursionar con 
otras organizaciones dependiendo del terri-
torio donde se trabaje; considerando la situa-
ción de los productores, los distintos actores 
y sus intereses. 

2.4.1.2. Conformación de grupos de 
referencia: 

Conformar un grupo de referencia en la te-
mática para canalizar consultas y dudas que 
surgen entre los productores, técnicos y en 
las organizaciones, para facilitar el flujo de 
información. En este grupo deberían partici-
par como referentes investigadores, exten-
sionistas y productores con experiencia en 
la aplicación del método. 

2.4.1.3. Potenciar instancias de temáticas 
relacionadas:

Aprovechar las instancias de jornadas organi-
zadas por INIA, para presentar este método, 
incluso con demostraciones prácticas. Con-
tinuar realizando capacitaciones, en alianza 
con otras organizaciones, y aprovechando la 
existencia de productores que ya lo aplican. 
Es importante poder generar intercambios 
visitando estos predios, sobre todo los que 
manejan majadas grandes. 

2.4.1.4. Desarrollo de líneas de 
investigación: 

Investigar sobre aspectos que son la causa 
“verbalizada” de la no adopción de este mé-
todo. Por ejemplo: muchos productores plan-
tean que este método lleva mucho tiempo, 
sobre todo en majadas grandes, entonces 
generar un ensayo para comparar el tiempo 
de aplicación de un método tradicional vs 
Famacha©. 

2.4.1.5. Nuevos relevamientos/encuestas: 

También sería conveniente, considerar las 
percepciones de aquellos productores que, 
conociendo el método definen no utilizar-
lo, para tener en cuenta su visión y poder 
aproximarse a un mejor entendimiento de las 
debilidades o barreras que visualizan para 
no considerarlo un método posible. 
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2.4.1.6. Re-pensando el enfoque de la 
comunicación:

Por otro lado, cuando se piensan las estra-
tegias de comunicación desde una organi-
zación o institución es importante tener en 
cuenta que uno de los enfoques dominantes 
en relación con la comunicación está centra-
do en las teorías de la información y el com-
portamiento. Este enfoque ha enmarcado 
muchas de las acciones comunicacionales 
desarrolladas para la difusión de innovacio-
nes y adopción de tecnologías, y está ba-
sado principalmente en “producir mensajes 
efectivos” (Waisbord, 2001). Según el mismo 
autor, los nuevos enfoques plantean que es 
necesario promover la participación comu-
nitaria como uno de los recursos principa-
les para la transformación y considerar a la 
comunicación como un proceso horizontal 
y múltiple, donde todos son emisores y re-
ceptores. De aquí la importancia que toma el 
territorio y sus actores, los vínculos, las ex-
periencias previas, las realidades que viven 
los productores, al momento de plantear un 
trabajo de este estilo. 

Revisar las prácticas comunicacionales de 
las instituciones de investigación y extensión, 
se transforma en una necesidad imperiosa 
frente al desafío que representa entender 
y resolver muchas de las interrogantes que 
plantea la complejidad de la realidad actual 
y de los sistemas productivos en particular, 
sin olvidar además la heterogeneidad de si-
tuaciones a las que se enfrentan las institu-
ciones.
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