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En los años 60, entre asados, 
intercambiaban sus infinitas histo-
rias de trabajo y de pasión por el 
campo, sus desafíos, compromisos 
y satisfacciones. Compartían lo úl-
timo que escuchaban sobre tecno-
logías y tendencias, los problemas 
que tenían y cómo los resolvían…

Con esa consigna, un 9 de junio 
de 1969, convencidos que el Para-
guay se desarrollaría tanto como lo 
haga el campo, deciden fundar el 
Consorcio de Ganaderos para Ex-
perimentación Agropecuaria.

El CEA es una asociación ci-
vil sin fines de lucro, con el obje-
tivo de ofrecer capacitación para 
la transferencia de conocimientos, 
experiencias y tecnologías en el 
sector agropecuario.

Asumiendo su rol protagónico 
en el sector,  y conscientes que 
solamente las salidas de campo y  
visitas a otras unidades de produc-
ción no eran suficientes, y,  con la 
intención de llegar a la formación 
de más personas, en el año 1994 
inició una nueva etapa con la rea-
lización del primer Congreso In-
ternacional de Ganadería,  donde 
hasta hoy han pasado académicos, 
investigadores, productores y téc-
nicos de EE.UU., Australia, Sudáfri-
ca, Nueva Zelanda, Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Colombia, México, 
Venezuela y Paraguay. 

A lo largo de estos 55 años he-
mos organizado más de 30 congre-
sos internacionales,  300 salidas 
de campo, 500 capacitaciones, he-
mos tenido más de 600 conferen-
cistas nacionales e internacionales, 
llegando a  capacitacitar a más de 
20.000 personas entre propieta-

“EL DESARROLLO AGROPECUARIO ES LA BASE 
DEL PROGRESO DEL PARAGUAY” 

ES LA  VISIÓN QUE TUVIERON 9 AMIGOS GANADEROS HACE MAS DE 55 AÑOS.

rios, profesionales del rubro y cola-
boradores operativos. 

En nuestra sede, inauguramos 
en el 2016 un  edificio de dos pi-
sos, con  oficinas, salas de reunio-
nes, área social y un salón auditorio 
para 50 personas. A fines del 2023 
iniciamos el proceso de ampliación 
habilitando un piso más con un sa-
lón auditorio para 150 personas y 
todas las comodidades corporativas.

Estar en la arena de la produc-
ción, no es solamente trabajo, 
creación de empleos y de rique-
zas, índices de productividad y 
rendimientos; es FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, y es por ello nues-
tro compromiso con el progreso 
agroperacuario.  Nuestro espíritu 
inquieto nos ha empujado perma-
nentemente a innovar, a adaptar-
nos a situaciones económicas, polí-
ticas, climáticas y de pandemia. 

Desde hace  muchos años la ga-
nadería viene evolucionando  nota-
blemente en Paraguay, con mejo-
ramiento genético, variedades de 
pasturas y cultivos de consumo, in-
novación de productos, procesos, 
tecnologías y servicios.

Toda esta abundancia se expan-
dió en toda la cadena e hizo flore-
cer al Paraguay. Nuestra carne se 
posicionó y llegamos a estar entre 
los 6 mayores exportadores de car-
ne del mundo. Desde hace unos 
años el sector viene atravesando 
situaciones adversas: inundacio-
nes, sequías, aumento de costos, 
nuevas normativas y políticas de 
producción, ataques ambientales y 
sociales, precios que cada vez es-
tán más lejos del costo de produc-
ción, con la consecuente disminu-

ción del hato ganadero y desaliento 
para varios actores de la cadena de 
la carne del Paraguay. 

Aun así, en un año difícil para el 
sector, el CEA, con sus directores, 
su staff, sus 64 socios, junto con lí-
deres, representantes y socios gre-
mialistas, empresarios producto-
res, 14 disertantes de talla mundial, 
70 empresas auspiciantes, más de 
500 participantes … HOY ESTAMOS 
ACÁ: todos los que no nos vamos a 
cansar de luchar por el campo y el 
desarrollo del Paraguay. 

Es la fuerza del campo la que 
nos motiva y nos empuja, porque el 
campo, no solo somos los que allí 
trabajamos y producimos, somos 
mucho más que campo.

Representa también arraigo, 
amor por la familia, respeto y  cui-
dado  a la naturaleza. Este oficio es  
entusiasmo en las labores, es ale-
gría, es tenacidad, es innovación.  
Desde líderes gremialitas hasta 
contratistas. Investigadores, cientí-
ficos y maestros. También la acción 
política de nuestros representan-
tes. Somos todos quienes partici-
pamos de esta inmensa cadena, y 
las familias detrás de ellas. Hemos 
sido y somos protagonistas del de-
sarrollo del país y de producir ali-
mentos para el mundo.

Mi reconocimiento a cada uno 
de ustedes, valientes y nobles pro-
ductores paraguayos y extranjeros 
que han elegido este país.  Porque 
cada uno de nosotros es un pilar 
para el desarrollo de nuestra na-
ción.  ¡EL CAMPO NO VA A PARAR! 
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Ing. Agr. Diego Heisecke
Presidente del Consorcio de

Ganaderos para Experimentación 
Agropecuaria
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La ganadería de carne en Brasil 
se ha intensificado cada año. Esto 
responde a la reducción de los már-
genes de rentabilidad, lo que presio-
na a los ganaderos para que aumen-
ten la productividad y se mantengan 
en la actividad. Esto también ocurre 
en proyectos de engorde, ya sea en 
confinamiento convencional o siste-
mas de engorde en pasturas con al-
tos niveles de suministro de alimento.

En general, el engorde es un pe-
ríodo desafiante para los animales 
que están siendo engordados. Si 
consideramos un período prome-
dio de engorde del ganado vacuno 
de carne en Brasil que oscila entre 
90 y 120 días, para machos enteros, 
tenemos que los animales necesi-
tan depositar alrededor del 35% de 
su peso en canal en un período que 
corresponde al 16% del tiempo total 
de su vida. Además, en esta fase 
los animales son más pesados, con 

LA TERMINACIÓN SE DEFINE EN LA
FASE DE CRÍA Y RECRÍA

mayores requerimientos de manteni-
miento, su tracto gastrointestinal es 
menor en proporción a su peso cor-
poral y la curva de deposición de te-
jido cambia, depositando una mayor 
proporción de grasa en la canal, lo 
que requiere más energía.

Por lo tanto, llevar a cabo un en-
gorde eficiente solo es posible ofre-
ciendo dietas densas en energía. 
Sin embargo, el rendimiento en esta 
fase está influenciado por una serie 
de factores relacionados con la nutri-
ción a la que fueron sometidos estos 
animales a lo largo de su vida, desde 
la concepción hasta la entrada de los 
animales en el engorde. A continua-
ción, discutiremos algunos puntos 
relacionados con el manejo nutricio-
nal en las fases de cría y recría en los 
sistemas de producción de ganado 
vacuno típicamente practicados en 
el centro-oeste y sudeste de Brasil y 
sus impactos en el engorde.

Los impactos de la nutrición en 
las fases de cría y recría en el 
engorde

Entre los ganaderos brasileños 
es ampliamente reconocido que los 

primeros terneros destetados, los lla-
mados terneros "tempraneros" (des-
tete precoz), generalmente muestran 
un mejor rendimiento a lo largo de su 
vida y, como resultado, son más va-
lorados en el mercado. Este fenóme-
no se debe a varios factores, entre 
ellos el hecho de que estos terneros 
nacen al final de la estación seca, 
cuando hay menos desafío sanita-
rio. Además, están expuestos a una 
mejor condición nutricional mientras 
están en el vientre de las vacas. Esto 
se debe a que las vacas que parie-
ron temprano también estaban pre-
ñadas temprano en la temporada de 
reproducción y, durante la gestación, 
tuvieron acceso a una mejor calidad 
de pasto.

Varias instituciones de investiga-
ción y grupos de estudio se han de-
dicado a comprender los efectos de 
la nutrición fetal y cómo puede influir 
en el desarrollo del feto y su ren-
dimiento a lo largo de la vida. Este 
campo de estudio se conoce como 
programación fetal.

Para entender mejor este con-
cepto, es fundamental entender el 
proceso de desarrollo fetal (Figura 1). 

Iorrano Cidrini
Ingeniero Zootecnista

Magíster en Ciencia Animal por 
la Universidad Estatal Paulista 

(UNEP), con período de intercambio 
en Canadá. 

Doctorado en Nutrición Animal 
por la Universidad Estatal 

Paulista -UNESP, con período de 
intercambio en Montana State 

University, USA.
Consultor técnico en nutrición de 

rumiantes Elanco AH

Figura 1. Efecto de la nutrición materna en el desarrollo del músculo esquelético fetal en 
ganado vacuno. Adaptado (Du et al., 2010).
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Después de la fecundación, se pro-
duce la diferenciación celular, que 
inicialmente forma órganos, como 
el hígado, el corazón, el páncreas, 
el cerebro, entre otros. Luego tiene 
lugar el desarrollo del músculo es-
quelético, que es de gran importan-
cia ya que se convertirá en carne en 
el futuro.

El desarrollo de los tejidos que 
componen el músculo esquelético 
se produce en tres etapas a lo largo 
de la vida fetal (Du et al., 2013; Du 
et al., 2017). Durante el primer tercio 
del embarazo se forman las fibras 
musculares primarias, con pocos re-
querimientos para su desarrollo. En 
el segundo tercio, a partir de estas fi-
bras musculares primarias, comienza 
una segunda ola de formación de fi-
bras musculares secundarias. Es im-
portante destacar que la miogénesis 
secundaria es la responsable de la 
mayor formación de fibras que con-
forman el músculo esquelético y que 
permanecen durante toda la vida del 

Figura 2. Impacto del suministro de forraje durante los tercios medio y final de la gestación en 
el rendimiento de la vaca y sus crías Nelore hasta el destete. BOF: pasto con baja oferta de forraje 
2,80 kg MS/kg PV (A); AOF: pasto con alto suministro de forraje 7,60 kg MS/kg PV (B). Imágenes 
de la puntuación corporal de vacas Nelore sometidas a un pastizal con baja (A) o alta (B) oferta de 
forraje durante los últimos 150 días de gestación. Imágenes comparativas de la condición corporal 
al destete de las crías de vacas sometidas a restricción o no de suministro de forraje (C, D). Fuente: 
Souza, 2021; Cidrini, 2024.
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animal. Prácticamente todas las fi-
bras musculares (el 99,9% de ellas) 
se generan al final de este periodo.

En el último tercio del embarazo 
se produce un cambio en el desarro-
llo del músculo esquelético, pasan-
do del crecimiento por hiperplasia 
(aumento del número de células) a la 
hipertrofia (aumento del tamaño de 
las células). Alrededor del 75% del 
peso del feto se adquiere durante 
este período.

La adipogénesis, o la formación 
de depósitos de grasa en el ganado 
vacuno, comienza en las primeras 
etapas del desarrollo fetal, intensi-
ficándose inicialmente en depósi-
tos viscerales y, posteriormente, en 
depósitos intermusculares, subcu-
táneos e intramusculares. Es impor-
tante tener en cuenta que los tejidos 

adiposos subcutáneo e intramuscu-
lar continúan creciendo debido a la hi-
perplasia hasta los 180 y 250 días des-
pués del nacimiento, respectivamente.

Las células adipogénicas y fibro-
génicas (colágeno) comparten el mis-
mo linaje de células progenitoras, lo 
que hace que los procesos de adipo-
génesis y fibrogénesis intramuscular 
sean competitivos (Du et al., 2017). 
De esta forma, favorecer la formación 
de grasa en detrimento del colágeno 
aumentará tanto el marmoleado como 
la ternura de la carne.

Durante la organogénesis, órga-
nos como el cerebro, el corazón y el 
hígado tienen prioridad en la asigna-
ción de nutrientes de la circulación 
placentaria, debido a su gran im-
portancia para la supervivencia del 
individuo. Por otro lado, el músculo 

esquelético, aunque es uno de los 
tejidos más abundantes en el orga-
nismo, es el más susceptible a la res-
tricción nutricional, ya que es uno de 
los últimos en prioridad para recibir 
nutrientes.

En otras palabras, las vacas que 
se someten a una restricción nutri-
cional durante el tercio medio de 
la gestación pueden parir terneros 
con menos potencial de aumento de 
peso, ya que estos terneros tendrán 
menos fibras musculares, lo que re-
sulta en un "motor" de baja poten-
cia. El feto prioriza la distribución de 
nutrientes a órganos vitales como 
el corazón, el hígado y el cerebro. 
Mientras tanto, los terneros nacidos 
de vacas que recibieron una me-
jor nutrición gestacional tendrán un 
"motor" más potente. Además, los 
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terneros que reciben una mejor nu-
trición al final de la gestación suelen 
nacer con más peso, ya que este es 
un momento crítico para el aumento 
de peso del feto.

El grupo de estudio de APTA, GE-
PROR (Grupo de Estudio sobre Pro-
ducción de Rumiantes), tiene como 
marca registrada la realización de 
investigaciones que transforman los 
conceptos nutricionales en técnicas 
prácticas para los ganaderos. Con 
el fin de mejorar el sistema de pro-
ducción de ganado vacuno, el grupo 
también se ha dedicado a evaluar el 
impacto de la programación fetal en to-
das las etapas de la vida de los animales.

Con base en esto, se realizó un 
estudio que evaluó la nutrición ges-
tacional, enfocándose en la desnu-
trición materna y su impacto en la 
pareja vaca-ternero (Souza, 2021; 
Cidrini, 2024). En este estudio, in-
vestigamos el efecto del suministro 
de forraje durante los tercios medio 
y final de la gestación de las vacas 
Nelore sobre el rendimiento de las 
crías. Se dividieron en dos grupos de 
vacas, una sometida a una pastura 
con alta oferta de forraje (AOF: 7,60 
kg MS/kg PV) y la otra a una pastura 
con baja oferta de forraje (BOF: 2,80 
kg MS/kg PV) durante los últimos 150 
días de gestación. Después del parto 
y a lo largo de la vida postnatal, el 
manejo fue similar para ambos gru-
pos, lo que indica que solo durante 
la última mitad de la gestación hubo 
una mejor condición nutricional para 
los terneros.

Las vacas que se sometieron a 
AOF aumentaron de peso y mantu-
vieron el Escore de Condicion Cor-
poral (ECC) hasta el parto, mientras 
que las del grupo BOF perdieron 
peso, área del ojo de bife (AOL) y 
ECC durante el mismo período (Fi-
gura 2). Esto se debe a que las va-
cas literalmente extraen y movilizan 
nutrientes de los tejidos muscula-
res para proporcionárselos al feto. 
El área del ojo de bife (AOL) es una 
medida obtenida por ultrasonografía 
a la altura de la 12ª costilla, que re-
presenta un área de músculo en la 

región del solomillo de la vaca. La re-
ducción en esta medida indica que 
las vacas están movilizando tejidos 
musculares para suministrar aminoá-
cidos al feto, debido a la restricción 
de nutrientes de los pastos. A pesar 
de esta movilización, los terneros 
machos en el grupo de alta oferta de 
forraje fueron 4 kg más pesados al 
nacer, y esta diferencia aumentó a 17 
kg al destete, incluso con una pro-
ducción de leche similar.

Después del destete, estos terne-
ros fueron transferidos a un sistema 
de recría intensiva basado en pastos 
(RIP) para garantizar que los planes 
nutricionales no limitaran el poten-
cial de los animales, y posteriormen-
te fueron terminados en el corral de 
engorde (Cidrini, 2024). Al final de la 
recría, los toros jóvenes nacidos de 
vacas AOF pesaron 24 kg más en 
comparación con los novillos de va-
cas BOF, y al final de los 101 días de 
finalización, esta diferencia entre los 
tratamientos aumentó a 37 kg. Ade-
más, los toros jóvenes de las vacas 
AOF produjeron 18 kg más de canal 
al final de la terminación.

En resumen, los animales llegaron 
al final del ciclo productivo con mejor 
rendimiento en el confinamiento solo 
porque sus madres recibieron un 
pasto de mejor calidad durante la úl-
tima mitad de gestación, recordando 
que el manejo del pasto no implica 
un desembolso adicional. Pero esto 
también se puede lograr a través de 
la suplementación de las vacas, don-
de tendrán una recuperación en la 
puntuación de la condición corporal 
y mejores índices de fertilidad y aún 
producirán terneros de mejor cali-
dad. Esto es ventajoso en todos los 
aspectos del sistema de producción, 
tanto para el criador, que desteta un 
ternero más pesado, como para el 
que adquiere este ternero para su 
cría y engorde, ya que es un animal 
que se comporta mejor en todas las 
etapas de su vida.

La nutrición durante la recría tam-
bién influye directamente en el resul-
tado final. En el pasado, había una 
cultura entre los ganaderos de que 

la ganancia compensatoria era algo 
ventajoso a explorar. La concepción 
era que los animales que no fueron 
suplementados en la recría rindieron 
mejor cuando estaban confinados, 
en comparación con los animales 
que fueron suplementados durante 
la recría. Posteriormente, se enten-
dió que, en realidad, lo que debería 
suceder es un delineamiento de un 
plan de nutrición en crecimiento, ya 
que los animales suplementados en 
la recría y, posteriormente, receptores 
de dietas para obtener ganancias 
aún mayores en el corral de engor-
de mostraron ganancias de carcasa 
similares.

Es decir, la ganancia adicional 
obtenida con la suplementación y/o 
manejo durante la recría se mantiene 
en el confinamiento, siempre y cuan-
do las estrategias nutricionales sean 
incrementadas, permitiendo el sa-
crificio de animales con mayor peso 
corporal y de carcasa, o incluso ob-
teniendo una reducción en el tiempo 
de confinamiento, al ser sacrificados 
en un peso corporal similar (Tabla 1).

Mensaje final
    El engorde del ganado vacuno 

de carne en los sistemas de produc-
ción típicamente practicados en las 
regiones centro-oeste y sudeste de 
Brasil es un período desafiante, ya 
que los animales necesitan presen-
tar altas ganancias diarias de canal. 
Sin embargo, el rendimiento en esta 
fase se ve directamente afectado por 
la nutrición a la que fueron sometidos 
los animales durante las fases de cría 
y recría. Para que los animales ten-
gan un rendimiento satisfactorio en 
el engorde y una buena calidad de 
carne al sacrificio, es necesario ex-
plorar la programación fetal a través 
de una adecuada nutrición de las va-
cas durante la gestación y asegurar 
que los animales sean sometidos a 
un plan de nutrición creciente duran-
te la cría, evitando que los animales 
pasen por restricciones nutricionales 
y presentando una mejor calidad de 
ganancia durante el engorde.
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ESTRÉS EN BOVINOS: IMPACTO EN LA
INVERNADA Y ESTRATEGIAS DE MANEJO

Dr. Guillermo Mattioli
Médico Veterinario por la Facultad 

de Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.
Doctor en Ciencias Veterinarias 

por la Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la Universidad Nacional 

de La Plata.
Asesor de empresas agropecua-

rias en el desarrollo de soluciones a 
desbalances minerales en bovinos.

El estrés es considerado un li-
mitante importante en la pro-
ducción bovina. Para entender-
lo debemos comprender tres 
cosas: ¿qué es?, ¿cómo daña 
a los animales? Y finalmente 
¿cómo evitarlo? 

El estrés es un término técnico 
poco explicativo, es más sencillo ha-
blar de “miedo”. Bovinos o humanos 
respondemos de igual manera ante 
una situación que nos asusta: perde-
mos el hambre y gastamos una canti-
dad enorme de energía para superar 
la situación que nos atemoriza. Esta 
respuesta es la base fisiológica de 
la supervivencia, sirve para prestar 
atención a cualquier factor desafian-
te y concentrarse en superarlo, ge-
neralmente huyendo del problema. 
Esto genera un pequeño problema: 
al gastar mucha energía producimos 

muchos “radicales libres”, o más co-
rrectamente “especies reactivas”. 
Estos radicales libres son en realidad 
el mecanismo fisiológico del enveje-
cimiento, que funciona del siguiente 
modo. Todo el gasto energético que 
el animal utiliza para mantenerse 
vivo, genera un 3% de este gasto 
como “radicales libres”, los cuales 
están diseñados para generar un 
daño, llamado daño oxidativo, que 
se acumula, envejece al individuo y 
finalmente lo mata. Cuando un ani-
mal se enfrenta a una situación de 
estrés y gasta mucha energía para 
superarlo produce muchos radicales 
libres, a su vez, ante esta situación 
el animal no va a tener como priori-
dad el detenerse a comer. Lamenta-
blemente los factores antioxidantes, 
que pueden neutralizar a esos radi-
cales libres, están en la comida. Es-
tos antioxidantes incluyen micromi-
nerales como cobre, zinc, selenio y 
manganeso, así como las vitaminas E 
y A. Por esta razón, en la medida en 
que el animal se someta a situacio-
nes de estrés se va dañando y sus 
consecuencias se denominan estrés 
oxidativo. Si bien una sola situación 

de estrés no posee consecuencia, sí 
es grave la acumulación de situacio-
nes estresantes, y se van sumando 
sus consecuencias. Un ejemplo de 
esto es el destete e ingreso a confi-
namiento en esos momentos se su-
man: el estrés del arreo y el estrés 
del destete, en algunas ocasiones 
se agrega la castración, para lue-
go añadir el transporte, la venta y 
arribo de estos animales a un lugar 
desconocido, con agua y comida di-
ferentes. Está sumatoria de factores 
estresantes generan un daño tal que 
los animales podrían morir, porque 
la energía usada para sobrevivir, y la 
enorme cantidad de radicales libres 
que se generaron sin incorporación 
de antioxidantes por la dieta, causa-
ron tal daño al sistema inmune que 
pierde el poder de controlar agentes 
infecciosos, que en ocasiones no 
son más que habitantes normales 
del aparato respiratorio o digestivo.

Las situaciones de estrés gene-
ran tres consecuencias graves para 
el sistema ganadero: merma en la 
producción, falla inmune y pérdida 
de fertilidad. En igual sentido, la ca-
rencia de los factores antioxidantes 
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de la dieta, tanto microminerales 
como vitaminas A y E, también ge-
neran las mismas consecuencias an-
tes de convertirse en enfermedades 
carenciales. Por esta razón es que el 
control del estrés se logra con dos 
estrategias fundamentales. Por un 
lado, se debe mejorar el trato a los 
animales, minimizando el estrés de 
manejo y tratando siempre de sepa-
rar los factores estresantes para que 
no sumen su efecto dañino. Por el 
otro lado se deben aportar siempre 
microminerales y vitaminas por dieta, 
y ante situaciones inevitables de es-
trés, como un transporte, se deben 
inyectar los animales con suplemen-
tos bien balanceados.

La invernada no es una etapa 
exenta de estrés. Toda situación es-
tresante durante la misma generará 
una menor cantidad de kilos y una 
disminución en el rendimiento al mo-
mento del sacrificio, así como una 
menor calidad de la carne producida. 
En todos los casos el estrés oxidativo 
es la causa de estas fallas producti-
vas. Trataremos de identificar cada 
etapa de riesgo con posibles accio-
nes paliativas. Sin dudas, el primer 
problema se genera al recibir anima-
les que vienen de sufrir un destete 
y generalmente un transporte hasta 
el establecimiento, en ocasiones con 

un acopio intermedio. En este caso 
se genera un estrés intenso y gene-
ralmente largo, que afecta la capaci-
dad de adaptación al arribo. En estos 
casos se sugiere siempre inyectar 
los animales con suplementos bien 
balanceados para cubrir el viaje y 
tratar de volver a suplementarlos con 
los mismos productos al arribo. Esta 
técnica de doble suplementación in-
yectable debería reducir la inciden-
cia de enfermedades y el tiempo de 
adaptación a la nueva dieta. Esta 
dieta, cuando es pastoril, debería ser 
complementada con sales minerales 
de libre consumo, que aseguren el 
aporte de los minerales y vitaminas 
esenciales para darle continuidad a 
la protección antioxidante. Durante 
el período de invernada, cualquier 
manejo debe ser complementado 
con suplementos inyectables, para 
no alterar la capacidad antioxidante 
de los animales en engorde. En esta 
etapa ya no estaremos corriendo ries-
gos de enfermedad o de mala adap-
tación, sino que estaremos determina-
dos el rinde y la calidad de la carne.

El rendimiento en peso de la ca-
nal es determinado por la pérdida 
de líquidos del cuerpo. Esta pérdida 
es secundaria a la estabilidad de las 
membranas plasmáticas, que sufren 
el estrés oxidativo, se dañan y gene-

ran más pérdida de contenido celu-
lar y menor rinde en porcentaje del 
peso. La estabilidad de las membra-
nas se logra con antioxidantes, es-
pecialmente vitamina E por vía oral, 
durante el engorde. Cuando este se 
realiza en condiciones de pastoreo, 
el aporte de vitamina E irá en rela-
ción inversa con la maduración del 
forraje, siendo muy deficientes los 
forrajes maduros. El refuerzo con vi-
taminas liposolubles antes del envío 
de los animales a sacrificio sería un 
modo de colaborar en este sentido.

La calidad de la carne producida 
tiene relación inversa con la reserva 
antioxidante del animal al momento 
del sacrificio. Una buena defensa 
antioxidante mejora no sólo el rinde 
en kilos, como vimos anteriormente, 
sino también su calidad, al mantener 
más hidratada la carne, y finalmente 
evita la transformación de oximioglo-
bina en metamioglobina, un cambio 
oxidativo que genera un cambio del 
color rojo brillante al amarronado du-
rante su exhibición en el anaquel.

Si bien se desarrollarán diferentes 
productos y mejoras nutricionales 
que ayuden a reducir las consecuen-
cias del estrés, siempre serán exito-
sas en la medida en que cuidemos el 
bienestar animal.
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¿CÓMO PUEDE EL MANEJO SANITARIO Y SUS 
MÉTRICAS INTERFERIR CON EL RENDIMIENTO 

DE LOS ANIMALES CONFINADOS?
FOCO es una empresa espe-

cializada en la gestión de sanidad 
animal, asistiendo en la mejora de 
los índices sanitarios, buscando la 
excelencia en mejores resultados 
dentro de los sistemas de produc-
ción de ganado vacuno.

El confinamiento de ganado es 
un sistema de producción intensi-
vo, con el objetivo de maximizar la 
ganancia de peso y la eficiencia de 
la producción. Sin embargo, este 
tipo de producción puede traer al-
gunos desafíos para la salud ani-
mal, lo que lleva a diferentes cau-
sas de mortalidad.

El escenario general de las prin-
cipales ocurrencias de muertes to-
tales dentro de los confinamientos 
está relacionado a causas como 
fracturas, neumonía, no identifica-
das, accidentes y clostridiosis.

Las fracturas pueden ocurrir de-
bido a una serie de factores, prin-
cipalmente relacionados con el 
medio ambiente, el manejo y las 
condiciones físicas de los animales. 
El sistema intensivo de producción 
de carne ofrece numerosas venta-
jas, pero aumenta los riesgos de 
lesiones y fracturas y están relacio-
nadas con la aglomeración dentro 
de los corrales de engorde, el tipo 
de suelo si es resbaladizo facilita 
que los animales se resbalen su-
friendo caídas y resultando en frac-
turas, el transporte y manejo de los 
animales en el corral y deficiencias 
nutricionales.

Otra causa frecuente de morta-
lidad son las enfermedades respi-
ratorias, también conocidas como 
neumonía. La enfermedad es una 
inflamación que se produce en 
los pulmones, siendo causada por 
agentes virales y bacterianos. Por 
lo general, esta inflamación está re-
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lacionada con desequilibrios inmu-
nológicos y factores ambientales, 
lo que significa que la disminución 
de la inmunidad animal junto con la 
presencia de polvo en el ambiente, 
lugares con hacinamiento, deficien-
cias nutricionales y de transporte 
pueden facilitar la aparición de la 
enfermedad.

La clostridiosis es una enferme-
dad causada por bacterias del gé-
nero Clostridium, que afecta a los 
animales en diversas etapas de pro-
ducción, incluido el confinamiento. 
Estas bacterias son bien conocidas 
por producir esporas y toxinas al-
tamente resistentes, causando una 
condición clínica grave y de rápida 
evolución. Los principales dentro 
del confinamiento son: ántrax sin-
tomático, tétanos, botulismo, ente-
rotoxemia y hepatitis necrótica.

Entre las causas de muerte por 
enfermedades, la neumonía es la 
que más aparece en los confina-
mientos generalmente, con un 32% 
de ocurrencia en general, seguida 
de la clostridiosis un 11% y la ca-
quexia un 10%.

La necropsia es una herramienta 
esencial en el corral de engorde, ya 
que permite la investigación deta-
llada de la causa de las muertes y 
ofrece información importante para 
la salud de todo el rebaño.

La necropsia permite determinar 
la causa exacta de la muerte de un 
animal, diferenciando entre enfer-
medades infecciosas, envenena-
mientos, trastornos metabólicos, 
accidentes y otras afecciones.

En los casos de animales afecta-
dos por BRD (enfermedad respira-
toria bovina), las principales altera-
ciones encontradas son pulmones 
muy alterados con procesos infla-
matorios y tráquea con presencia 
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de espuma e inflamación.
En los casos de cuerpo extraño, 

se produce porque los rumiantes 
no son selectivos a la hora de co-
mer y pueden ingerir objetos como 
clavos y alambres que pueden ha-
berse mezclado con el alimento. 
Después de ingerir el cuerpo extra-
ño, este puede quedar retenido en 
el retículo y debido a la proximidad 
de esta estructura al corazón, pue-
de perforar su estructura y llegar al 
pericardio, provocando una reac-
ción inflamatoria severa.

La enterotoxemia es una enfer-
medad aguda y a menudo mortal, 
causada por las toxinas que produ-
cen las bacterias del género Clos-
tridium, especialmente las perfrin-
gens tipo A. Estas bacterias forman 
parte de la microbiota intestinal, 
pero en condiciones cambiantes, 
proliferan y producen la toxina que 
perjudica gravemente el sistema 
digestivo del animal. Los hallazgos 
en la necropsia son cambios en 
la mucosa intestinal que afectada 

puede presentar necrosis hemo-
rrágica, con extensas áreas de he-
morragias, congestión severa de la 
pared intestinal, con áreas de ne-
crosis y ulceraciones.

El impacto de la mortalidad pue-
de estar relacionado con la proce-
dencia de los animales dentro del 
corral de engorde, ya que los ani-
males de origen de compra suelen 
presentar mayores problemas en 
comparación con los de cría, por-
que está ligado al estado de vacu-

nación de estos animales, ya que 
cuando se compra el animal, se 
desconoce, lo que difiere de los 
animales criados o recriados en el 
establecimiento, que tienen proble-
mas, pero con menos frecuencia en 
comparación con los de compra.

El tiempo de procesamiento 
también tiene un impacto en la mor-
talidad, porque los animales que 
llegan al establecimiento y tardan 
en ser procesados tienen más pro-
babilidades de presentar enferme-

Imagen 1. Porcentajes de mortandad por enfermedad
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dades después del procesamiento 
y morir, que los animales que per-
manecen los días necesarios (en 
promedio 0-4 días) para descansar, 
alimentarse e hidratarse, respon-
den mejor al procesamiento a la 
entrada del corral de engorde. Por 
lo tanto, llevar a estos animales al 
desafío del confinamiento con un 
alto tiempo de espera para el pro-
cesamiento aumentará aún más las 
posibilidades de que estos anima-
les desarrollen alguna enfermedad 
y mueran, lo que aumentará las ta-
sas de mortalidad. Imagen 1.

Las causas de morbilidad en 
confinamiento son la neumonía, 
el estrés generado en el transpor-
te de los animales, la mezcla de 
animales de diferentes orígenes, 
factores nutricionales y medio am-
biente, todo lo cual facilita la apari-
ción de la enfermedad.

A través del desperdicio, que es 
un trastorno del comportamiento 
que tiene varias causas, como difi-
cultad de adaptación, infraestructu-
ra, error en el tamaño de los lotes, lo 
que facilita que el animal rechace la 
dieta proporcionada.

Los problemas de pezuñas son 
uno de los principales problemas 
de morbilidad y pueden estar rela-
cionados con la genética, la nutri-
ción, las instalaciones y el manejo. 
Algo que contribuye mucho a la 
aparición del problema es el espa-
cio destinado a cada animal, y una 
de las causas de las enfermedades 
de las patas son los traumatismos, 
influenciados por la aglomeración 
en los corrales de engorde. Por 
último, el tipo de suelo, la presen-
cia de piedras u otro material que 
pueda dañar la pezuña del ganado 
confinado.

El porcentaje de la primera me-
dicación que se realiza en confina-
miento se produce dentro de los 
primeros treinta días, y se elabora 
para el tratamiento de la neumonía 
(54%), la pezuña (56%) y rechazo 
de comedero (94%). Esto se debe 
al desafío al que se enfrentan los 
animales en los primeros días, de-
bido al cambio de ambiente aban-
donando el sistema de pastoreo y 
entrando en el encierro sin la debi-
da adaptación y preparación de los 
animales antes, llamado pre-confi-

namiento.
El porcentaje de medicación 

mensual en los problemas respira-
torios aumenta en el periodo seco 
del año, donde hay muchas varia-
ciones de temperatura y favorece 
la formación de polvo. Los proble-
mas de pezuñas tienen un pico en 
el mes de febrero, debido a la tem-
porada de lluvias, donde favorece 
la formación de barro, la pezuña se 
vuelve más frágil, favoreciendo las 
lesiones en los pies. Y el rechazo 
del comedero, que ocurre justo al 
comienzo de la sequía, donde hay 
la mayor entrada de animales al 
corral de engorde, con el fin de ali-
viar los pastos y hacer espacio para 
otras categorías, esto aumenta las 
posibilidades de que los animales 
rechacen la comida, debido al cam-
bio de ambiente y dieta.

La morbilidad se refiere a la 
aparición de enfermedades o pro-
blemas de salud que afectan a los 
animales, y está ligada a su rendi-
miento, ya que los animales afec-
tados por una enfermedad o pro-
blema afectarán directamente a 
su rendimiento, con una reducción 

Imagen 2. Muestreo del desempeño del animal contra la morbilidad.
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de la ganancia media diaria (GMD), 
disminución de la conversión ali-
menticia, disminución del apetito y 
del consumo de alimento y dismi-
nución de la calidad de carcasa. En-
tre los problemas se encuentran la 
neumonía con una pérdida del 16%, 
los residuos de la dieta con el 17% y 
la pezuña con el 20%. Imagen 2.

Los indicadores de la rutina de 
patrullaje muestran la eficiencia de 
la práctica dentro del corral de en-
gorde, identifican algunas fallas en 
el diagnóstico del equipo o la falla 
en la rutina de patrullaje, influyen-
do en el tiempo y éxito del trata-
miento, especialmente en animales 
afectados por BRD (enfermedad 
respiratoria bovina).

Y la conservación de las vacu-
nas es extremadamente importante 
para garantizar su eficacia y seguri-
dad. Cuando no se almacenan co-
rrectamente, pueden perder poten-
cia y comprometer la inmunización 
de los animales, lo que aumenta los 
riesgos de brotes de enfermedades 

en el rebaño. La temperatura de al-
macenamiento debe estar entre 2º 
C y 8º C, evitando su congelación. 
Y el manejo adecuado durante su 
uso, al preparar las vacunas para su 
aplicación, deben permanecer en 
cajas térmicas o hieleras con hielo 
manteniendo su temperatura y no 
dejando las pistolas de aplicación 
fuera de la caja, devolviéndolas al 
hielo en el intervalo entre una apli-
cación y otra.

El impacto financiero en la salud 
del rebaño puede ser significativo, 
afectando directamente la renta-
bilidad de las operaciones. Por lo 
tanto, la sanidad animal es suma-
mente importante para una produc-
ción eficiente, ya que los proble-
mas sanitarios generan pérdidas 
significativas con los tratamientos, 
disminución de la productividad y 
en consecuencia la muerte de los 
animales.
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Introducción 
La producción ganadera vie-

ne con fuerte impulso en los años 
2024/2025 y 2025/2026 por el 
alza del ciclo ganadero con ten-
dencia a incrementar los valores 
de la carne y sus productos. Como 
país miembro exportador destaca-
do (TOP 10), Paraguay puede ge-
nerar divisas importantes para su 
flujo comercial, venidos de la ex-
portación. Paraguay cerro 2023 en 
octavo puesto en valor de dólares 
exportados en carne vacuna en el 
mundo (Cuadro 1). Toda la cadena 
de producción de carne vacuna 
permite al país una amplia genera-
ción de empleos y nuevas tecnolo-
gías que llevan a mejores sistemas 

de producción impactando positi-
vamente en la cadena de valor de 
la actividad. Trabajar en mejorar los 
sistemas de producción con mayor 
eficiencia, buscar producir ajus-
tando la eficiencia biológica con la 
económica, hacen ahorrar tiempo y 
inversiones, potencializando la pro-
ducción y generando productos de 
mejor calidad y con entrada a mer-
cados que pagan por productos de 
mayor valor agregado.

El arte de la Recría.
La fase de recría en los bovinos 

es la fase de mayor crecimiento de 
tejido muscular, con incrementos 
moderados de tejido óseo y graso 
(Grafico 1). En esta fase, los bovinos 
en recría poseen una alta eficiencia 
en conversión alimenticia, pudien-
do proporcionar elevadas ganan-
cias en peso, cuando no hay limi-
tación de nutrientes. Una vez bien 
manejada, la fase de recría propor-
ciona constantes ganancias prome-
dia diaria (GPD) en peso, generan-
do animales precoces, anticipando 
la edad para la entrada a termina-
ción y/o reproducción. Acelerando 
la recría, con reducción de tiempo 
para lograr las metas en peso adul-

to, hay una reducción significativa 
en la duración del ciclo productivo 
y reproductivo ganadero, entre-
gando animales jóvenes, con ma-
yor peso, mejor calidad, mejorando 
mucho las fases de Terminación y 
Reproducción. Todo este proceso 
siendo mas rápido, proporciona efi-
ciencia para el proceso, o sea, mas 
peso en menos tiempo, mas ciclos 
en mismo tiempo.

La recría empieza cuando des-
tetamos los terneros, machos y 
hembras y lo llevamos hacia la fase 
de reproducción y/o terminación, 
donde están cerca de su peso ma-
duro o ya logran estar en el. Para 
los productores que hacen el clico 
completo (cría, recría y engorde), 
maximizar la ganancia en la recría, 
ayuda a reducir los tiempos de ter-
minación o producir animales mas 
pesados para faena. Para acelerar 
la ganancia promedia diaria de la 
recría es necesario hacer un plan 
de suplementación creciente para 
los animales, o sea, que las ganan-
cias de peso de las fases posterio-
res siempre sean mayores que las 
anteriores, pero siempre ganan-
do y siempre tomando en cuenta 
la relación pasto-suplemento y su 
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punto de equilibrio biológico con 
lo económico. No podemos acele-
rar la ganancia en peso, onde au-
mentamos los requerimentos de 
matenimiento y despues reducir-
los, es todo un retroceso cajo pro-
ceda. Otro punto importante es que 
quando hacemos una recria inten-

siva sin limitar aceso a nutrientes, 
o sea, ganancia plena, implica en 
mejores y mas eficientes anima-
les en la terminacion, produciendo 
mas rendimiento de producto ani-
mal comercializable en la faena y 
animales de mayor eficiencia biolo-
gica. Es una relacion de gana gana.

Una vez determinada la estrate-
gia pasto-suplemento para la recría 
a ser seguida, debemos tomar en 
cuenta que hay de tener todos los 
factores de producción controla-
dos y planificados, para que las me-
tas de ganancia establecidas sean 
realmente materializadas.

Pastura como recurso basal para 
la recría intensiva.

Nuestro sistema de producción 
ganadero se divide en 3 fases. Te-
nemos las fases de Cría, Recría y En-
gorda. De estas 3 fases, la que mas 
tenemos oportunidades en mejorar 
las ganancias es la recría. Esta es la 
fase de mayor crecimiento muscular 
y de mayor eficiencia productiva (Fi-
gura 1). Producir animales recriados 
tomando una estación seca y una 
lluviosa y que  estén aptos a termina-
ción y/o la reproducción, nos genera 
mejores flujos y anticipación del ciclo 
productivo.

En los sistemas de producción 
ganaderos de Paraguay como otros 
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países de la región (Bolivia, Uru-
guay, Brasil...) la fase de recría en 
su gran parte es toda desarrollada 
en sistemas pastoriles y en su ma-
yor parte con pasturas de especies 
forrajeras tropicales, de crecimien-
to estacional marcante, elevación 
del contenido de fibra relacionada 
al avanzo de edad fisiologica y re-
ducción significativa en la calidad, 
reduciendo su contenido de Pro-
teína Cruda y Energía en finales de 
verano, otoño y invierno. Los nive-
les de nutrientes mas limitantes a 
la producción es la Proteína Cruda 
en transición lluvia-seca, seca y 
transición seca-lluvia, donde la PC 
(Proteína Cruda) del forraje bajan a 
niveles inferiores a 7%, considera-
do mínimo para la plena actividad 
de la microbiota ruminal, habiendo 
un déficit de nitrógeno, reducción 
la digestibilidad de la fibra, con im-
portante reducción del consumo.

Las pasturas tropicales poseen 
gran estacionalidad en su produc-
ción, un crecimiento intenso, con 
reducción importante en su calidad 
con el avance de su crecimiento y 
crecimiento practicamente nulo en 
periodo seco. Si llegamos al perio-
do seco con baja oferta de forraje, 
quedando  menos a 2000 kg de 
Materia seca por ha (MS/ha), es un 
gran problema para los recriado-
res, o sea, si no hay fibra, no hay 
como trabajar con el sistema pas-
to-suplemento. Estacionalmente la 

temporada de destetes ocurren en-
tre los meses de marzo y mayo, en 
la entrada de la seca. No hay estra-
tegia que va a  garantizar un buen 
desarrollo a los destetes, sin una 
buena estrategia nutricional para el 
periodo seco.

Con baja humedad, mas baja 
incidencia de luz solar, menor tem-
peratura y plena inflorescencia, 
los pastos tropicales tienen su caí-
da fuerte en calidad y tenemos la 
ternerada saliendo a pastoreo en 
pastos fibrosos y con baja calidad. 
Toda esta recría en sistema pastoril 
esta muy dependiente de la oferta 
y calidad de la Forraje. Por lo tanto 
un buen recriador debe y es obli-
gatorio ser un buen Manejador de 
pasto. Este recurso basal debe ser 
manejado buscando la máxima pro-
ducción por animal y por hectárea. 
(Grafico 2). 

En el Grafico 2, podemos ver 
que hay una relación optima entre 
la oferta de forraje y la ganancia 
por animal y por hectárea. Cuan-
do manejamos la oferta de forraje/
presión de pastoreo en su punto 
optimo, o sea, 8 a 12% de materia 
seca para 100 kg de peso vivo, ob-
tenemos las máximas ganancias 
entre ganancia por animal y por 
hectárea. Si trabajamos con mayor 
presión de pastoreo, menor oferta 
de pasto, tenemos mayor ganan-
cia por área con baja ganancia por 
animal, o sea, la máxima ganancia 

de peso vivo por día queda com-
prometida, esto no queremos para 
la recria intensiva. Por otro lado, si 
trabajamos con mayor oferta/me-
nor presión de pastoreo, por arriba 
de 12%, tenemos comprometida la 
ganancia por reducción de la ca-
lidad, ya que, con mucha oferta y 
poco consumo, el forraje entra en 
proceso de envejecimiento (plan-
ta en senescencia), pierde calidad 
y perdemos ganancia, lo que tam-
bien no queremos para la recria. 
Por lo tanto, el primero paso para 
tener éxito en recría intensiva en 
pastura es entender y aprovechar 
el máximo de la producción forraje-
ra y saber manejar la curva de pro-
ducción de cada especie forrajera 
durante el año de producción (va-
lida a todas las especies forrajeras 
tropicales y templadas). 

 En el Grafico 2, podemos ver 
que hay un punto en que la ga-
nancia por animal y por área ocu-
rre cuando ofertamos para los ani-
males 3 a 4 veces su consumo en 
Forraje, o sea, que esté disponible 
instantáneamente a los animales. 
Para ser mas exacto, cuando traba-
jamos con ofertas de forraje entre 
8 a 12% de su peso vivo en mate-
ria seca, un animal de 300 kg en 
pastoreo debe tener a su disposi-
ción de 8 a 12 kg de materia seca 
de forraje por cada 100 kg de peso 
vivo, quedando entre 24 a 36 kg de 
materia seca de forraje disponible 
para su mayor consumo y ganan-
cia, que de este total el animal va 
a consumir entre 6.5 y 7 kg de MS 
de los 30 kg ofertados (25% de efi-
ciencia). Esto es válido para cual-
quier planta forrajera (Ciclos C3 y 
C4). Todos los trabajos muestran 
que, si no manejamos la curva de 
oferta de forraje/presión de pas-
toreo de la producción forrajera, 
seremos solamente proveedores 
de suplementos, degradadores de 
pasto, donde simplemente estare-
mos cambiando fibra por balancea-
do y tornando menos eficiente el 
proceso de recría (Grafico 2).

Tenemos ejemplos claros en la 

¡SÉ PARTE DE LA MÁS ALTA E INNOVADORA
EXPERIENCIA NUTRICIONAL!

0983 489645 - 0972 593 398 - 0981 281 216

Oficina administrativa: Aviadores del chaco 2518 
Fábrica: Ruta 8 Blas Garay km 325, Ciudad Santa Rosa del Aguaray  

www.bioinnova.com.py

Somos productores de línea Premium de Balanceados, 
concentrados, núcleos, proteicos y proteico energéticos 
que proporcionan soluciones nutricionales para su 
ganado, con el respaldo de la marca ADM NUTRICIÓN 
ANIMAL y la representación en Paraguay de sus líneas 
de suplementos minerales en sus diversas presentacio-
nes .

Todos nuestros productos son formulados con ingre-
dientes de alto valor biológico y elaborados en moder-
nas instalaciones bajo estrictos controles. de Calidad.

Contactanos y solicitá una visita de nuestros asesores técnicos.



29

investigación y en la practica diaria 
del campo, que una buena pastura 
bien manejada puede proporcionar 
ganancias que pueden superar el 
1 kg por día en peso vivo de ga-
nancia promedia diaria (Almeida, 
2000), sin suplementación, explo-
tando la curva de la oferta de forra-
je, proporcionando a los animales 
la cosecha de hojas verdes y nue-
vas en relación a hojas verdes más 
maduras, hojas verdes en relación 

a tallos y material verde en relación 
a material seco y muerto.  Almeida 
et al. 2000, en su resultado de in-
vestigación, nos brindó nuevos ho-
rizontes para la maximización de la 
ganancia en pasturas. El investiga-
dor, trabajando con Pasto Elefante 
Nano cultivar Mott. en dos estacio-
nes de lluvia, puedo sacar Ganan-
cia Promedia Diaria (GPD) superior 
a 1 kg/PV/animal/día y ganancias 
por hectárea superior a 1.000 kg de 

PV/ha. Estos datos nos desafían a 
manejar mejor las potencialidades 
de las pasturas y maximizar ganan-
cia promedia diaria y ganancia por 
ha, antes de discutir la estrategia 
de suplementación. Cuando mane-
jamos ofertas de forraje entre 8 y 
12 % del peso vivo en MS de Forra-
je, obtenemos la mejor producción 
por animal y por área (Tabla 1).

Manejar la cosecha de forraje en 
su mejor punto de calidad, con ani-
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mal consumiendo hojas verdes y 
tiernas, es el gran desafío para los 
recriadores que buscan una recría 
intensiva eficiente en pastura, te-
niendo el pasto su alimento de mas 
bajo costo. Ser eficiente, es prime-
ro sacar de la pastura su máxima 
producción explotando la tasa de 
acrescimo diario en forraje y con 
calidad. Ajustar el consumo en pas-
toreo entre la masa de forraje que 
crece y consumo animal, es la clave 
de exito en proceso de produccion 
animal a pasto. Cosechar pasto en 
su mejor punto de produccion y 
calidad es la meta primaria y sola-
mente después de esto, es que de-
bemos proponer suplementación 
complementaria con estrategias 
nutricionales distintas para cada 
sistema de producción.

Es Importante conocer todas las 
variables implicadas en la recría in-
tensiva en pasturas. Las variables 
suelo, clima, manejo... y todas sus 
interrelaciones deben ser muy bien 
comprendidas para sacar la máxi-
ma producción del recurso esencial 
pasto y que esta sea eficientemen-
te cosechada y transformada en 
producto animal comercializable. 

En la época de aguas todos los 
factores de producción como tem-
peratura, humedad y luminosidad 
proporcionan condiciones para 
producir más forraje. En esta épo-
ca debemos hacer buen manejo, 
manejando la curva de crecimien-
to, ajustando la carga animal al 
consumo y así permitiendo poder 

reservar exceso de forraje del vera-
no, pudiendo acumular masa seca 
para ser utilizada como volumino-
so para periodo seco, sumada a 
una buena estrategia nutricional. 
Un buen descanso de potrero nos 
asegura fibra, mismo que no tenga 
tan buena calidad para el periodo 
de seco, con ajustes nutricionales 
complementarios, hacemos mejo-
rar la digestibilidad del forraje seca 
de baja calidad. Dejar bien claro 
que no hay especies de pasturas 
resistente a la sequia, hay especies 
tolerantes, que con unbuen manejo 
pueden proporcionar forraje de ca-
lidad para los animales, evitando la 
pérdida de peso.

Estrategas nutricionales  para una 
recria intensiva pasto 

Como hablamos anteriormente, 
vamos presentar algunas estra-
tegias de recria intensiva a pasto, 
con enfoque en machos, podendo 
perfectamente ser utilizados en 
hembras, mediantes ajsutes, con 
objetivos claros en ganancia de 
peso vivo por animal y por hecta-
rea en el tiempo. Destacar siempre 
que la estrategia nutricional a ser 
recomendada para la recria inten-
siva, siempre estara contemplan-
do factor pasto como componente 
principal y utilizando las herramien-
tas nutricionales como estrategias 
complementares para un buena 
utilizacion de la pastura enfocando 
en mayores ganancias por animal y 
por area.

Trabajamos como estrategia 
uno, un sistema muy simple de es-
trategia nutricional con línea siem-
pre creciente de suplementacion, 
pero moderada, donde destetes 
con 200 kg (macho y hembra), enel 
mes de mayo, son suplementados 
durante 150 días con Suplemento 
Proteico al 40% en Proteína Cruda 
(PC) (hacer análisis de la forraje), 
0,10% del peso vivo en consumo 
diario (1 gr./kg/PV), mínimo 12 cm 
lineales de comedero, y ofertados 
a cada 2 días a los animales. Ha-
cemos 10 días de adaptación (1/2 
Suplemento y 1/2 sal blanca) de 
los animales al suplemento (Ajus-
tar consumo). Proyectamos en esta 
fase, ganancias mínimas de 0,20 
kg/animal/día, siempre teniendo 
fibra disponible, con peso objeti-
vo de 230 kg en inicio de octubre. 
Seguimos con proteico 0,10% en la 
fase transición seca-lluvia, reduci-
mos a 30% la PC en el suplemento, 
en la mayoria de los casos, proyec-
tando ganancia de 0,50 kg/animal/
día, con peso objetivo en primero 
de diciembre de 260 kg de peso 
vivo. Posteriormente, ingresamos 
con Proteico Energético 25%  de 
PC y 75 NDT (Hacer analisis de la 
Forraje), con consumo de 0,30% (3 
gr./kg/PV) del peso vivo para toda 
la época de aguas, con línea de ga-
veta de 25 cm, oferta diaria entre 
las horas 11 a.m. y 13 p.m. proyec-
tando ganancia de 0,90 kg/animal/
día, llegando al peso objetivo de 
404 kg para los machos en final de 
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mayo, donde pueden seguir para 
la terminacion en TIP por 90 días y 
o confinamiento por 90 a 120 días, 
como sugerencia, ya adentramos 
en el periodo seco. 

En este sistema el incremento 
en carga animal es muy discreto, 
no impactando directamente la su-
plementación en el aumento de la 

carga animal, con efecto sustitutivo 
mínimo, pero existe.

Trabajamos como estrategia 2, 
en un sistema mas intensivo con 
la estrategia nutricional de suple-
mentación siguiendo la línea cre-
ciente intensiva, donde destetes 
con 200 kg (macho y hembra), en 
el mes de mayo, son suplementa-

dos durante 150 días con Proteico 
Energético (P.E. 25) 25% de PC y 
75% NDT (hacer análisis le la fo-
rraje), 0,30% del peso vivo en con-
sumo diario (3 gr./kg/PV), mínimo 
25 cm de línea de comedero, con 
oferta diaria, en el horario entre las 
horas 11 a.m. y 13 p.m. Hacemos 14 
días de adaptación (1/3 Suplemen-

GPSGPS

Fácil de instalar 

Ahorra tiempo en
desplazamientos

Reduce en un 75%
la pérdida de

animales
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to y 2/3 sal blanca primera semana 
y 2/3 suplemento y 1/3 sal blanca 
segunda semana) de los animales 
al suplemento. En esta fase proyec-
tamos, ganancias mínimas de 0,40 
kg/animal/día, nuevamente desta-
cando que, siempre habiendo fibra 
suficiente y disponible, mismo que 
seca, con peso objetivo de 260 
kg en inicio de octubre. Seguimos 
con P.E. 25% en la fase transición 
seca-lluvia, 0,30% de del peso vivo 
en consumo diario, proyectando 
ganancia de 0,60 kg/animal/día, 
con peso vivo objetivo en primero 
de diciembre de 296 kg. Posterior 
a esto,  ingresamos con Protei-
co Energético 20% PC y 75% NDT 
(Analizar Forraje), con consumo de 
0,50% (5 gr./kg/PV) del peso vivo 
para toda la época de aguas, línea 
de gaveta de 25 cm, oferta diaria, 
entre las horas 11 a.m. y 13 p.m. pro-
yectando ganancia de 0,90 kg/ani-
mal/día, llegando al peso objetivo 
de 404 kg para los machos en final 
de marzo, donde pueden seguir en 
la terminacion en TIP por 90 días y 
o confinamiento por 90 a 120 días, 
como sugerencia, estando en final 
de la estación de aguas.

Vemos que la estrategia 2, anti-
cipamos el ciclo de la recria en 2 
meses o 60 días, con animales pro-
pensos a estar mas pesados, pero 
en menor tiempo. También vemos 
en las investigaciones y trabajos 
de campo, que en este sistema po-

demos trabajar con aumento en la 
carga animal entre 15% y 20% por 
efecto de reemplazo de la fibra por 
el suplemento. De modo general, 
esto en la práctica muchas veces 
es imperceptible, por los temas de 
dimensión de los potreros y homo-
geneidad de los mismos. Lo que 
percibimos es una mejora en la 
estructura de la pastura, donde el 
perfil de cosecha es más accesible, 
permitiendo bocados mas pesados, 
facilitando a los animales seleccio-
nar forraje de calidad, impactando 
en la mejora de la dieta.

En la estrategia 3, es un sistema 
con mucho mas intensidad en la 
estrategia nutricional de suplemen-
tación con línea siempre creciente, 
con impacto directo en aumento 
de carga animal por hectárea y ma-
yores ganancias en peso vivo por 
animal y por area, donde los des-
tetes ingresan con 200 kg (macho 
y hembra), en el mes de mayo, san 
suplementados durante 240 días (8 
meses) con balanceado formulado 
con niveles de Proteína Cruda en-
tre 20 y 25% (hacer análisis le la fo-
rraje), con cuidados especiales en 
el balanceado para no generar acu-
mulo de grasa y si generar acumulo 
de musculo. Una oferta de 1,0% del 
peso vivo en consumo diario (10 gr./
kg/PV), mínimo 40 cm línea de co-
medero, para no generar peleas y 
provimento diario entre las horas 
10 a.m. y 14 p.m., una vez al dia. 

Hacemos 15  días de adaptación, 
obligatorio, ( con oferta creciente 
de 0,20%  por 3 días, 0,40% por 3 
días, 0,60% por 3 días, 0,80% por 
3 días llegando a 1,00% en día 15 
en suplemento) de los animales al 
balanceado. Proyectamos en esta 
fase, 0,90 kg/animal/día, con ofer-
ta de voluminoso no limitante, con 
peso vivo objetivo de 416 kg al final 
de diciembre. Con este peso, ya 
podemos seguir con animales en 
TIP (En las aguas trabajamos con 
promedio de 1,7% del peso vivo en 
balanceado) por 90 días o seguir 
para confinamiento por 120 días, 
conforme el sistema. Como esta 
etapa entra fuerte en periodo de 
aguas, la TIP es más interesante en 
este periodo, por tema de confina-
miento en época de lluvias muchas 
veces sona ser un problema.

En este sistema, hay un incre-
mento significativo en la carga ani-
mal en cerca de 80%, ya que reem-
plazamos 40 a 50 % de la forraje 
consumida por suplemento (efecto 
sustitutivo), restando más volumi-
noso para incrementar la carga 
animal, colocando mas animales 
por ha. En este sistema la gestión 
de los insumos y toda la parte ope-
racional es mucho mas cargada y 
necesita una gestión muy cercana 
a los números. Ya que gran parte 
del costo de este sistema está cen-
trado en la producción y consumo 
del balanceado. Asi sugerimos una 
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planificación para la compra opor-
tuna de insumos y acopio de los in-
gredientes para todo periodo de la 
suplementación. Cualquier quiebre 
en la planificación puede acarretar 
en perdidas catastróficas sea ella 
financieras a los productores como 
fisiológicas a los animales.

Consideraciones finales
Cada sistema de producción tie-

ne que encontrar su punto de equi-
librio entre producción biológica y 
económica. En cualquier que sea 
los proyectos ganaderos, hay de 
tener sus metas productivas y las 
estrategias sostenibles de como 
buscarlas. Intensificar los sistemas 
de producción no es solo proveer 
alimentos a los animales, pero si, 
sacar el máximo de producto ani-
mal de lo sistema suelo-planta-ani-
mal, utilizando genética y manejo 
como herramientas complementa-
res dentro del sistema. Sabemos 
que, en la producción bajo pastu-
ras-suplemento, utilizar la suple-

mentación como herramienta para 
lograr mayor eficiencia es una al-
ternativa que debe tomar en cuenta 
clima, regiones, nivel tecnológico, 
suelo, logistico, estructural...para 

que todo proceso sea realmente 
productivo tanto en su aspecto bio-
lógico como económico.

Análisis comparativo en las estrategias nutricionales para la recría intensiva a pasto.
Enfocado en las Estrategias anteriores 1, 2 y 3.
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Programas a nivel nacional
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Desde 1980, Grupo TV Rural se ha consolidado como una de las 
productoras más destacadas en el ámbito de la comunicación 
agropecuaria. Con una trayectoria marcada por la dedicación y 
el profesionalismo.
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TERMINACIÓN INTENSIVA A PASTO (TIP) 
AUMENTA LA EFICIENCIA PRODUCTIVA EN LA 

PECUARIA DE CORTE
una alimentación más energética 
y abundante, pero aquí es cuando 
empiezan los problemas. Las dietas 
basadas únicamente en pasturas y 
con niveles menores de suplemen-
tación no soportan buenas ganan-
cias, pues hay poca deposición de 
grasa y esto se traduce en un largo 
período para que el animal gane 
sus últimos kilos de peso.

Siendo así, la mejor estrategia 
es aumentar los niveles nutriciona-
les de la dieta para tener altas ga-
nancias y que el animal salga más 
rápido de la propiedad. Este movi-
miento ayuda a aligerar los pastos 
y acelerar el retorno financiero de 
la venta de animales, ajustando el 
flujo de caja de la propiedad.

En este contexto, la terminación 
intensiva a pasto, o la TIP, es una 
modalidad de engorde enfocada 
en incrementar los niveles nutri-
cionales de la dieta de los anima-
les alimentados a pasto, similar a la 
que se realiza en los sistemas de 
confinamiento, pero con baja nece-
sidad de inversión en estructura y 
fácil manejo de la alimentación. 

La TIP es definida por la oferta 
de alimento balanceado entre 1,5% 
y 2% del peso vivo de los animales 
a pasto. Es algo similar a lo que se 
hace en semiconfinamiento, sin em-
bargo, en este sistema la cantidad 
suministrada es entre 0,8% y 1,2% 
del peso vivo, es decir, la participa-
ción del alimento representa sólo 
el 50% de la dieta, y en la otra mi-
tad está compuesta por forrajes de 
baja calidad (considerando pastos 
de sequía). En semiconfinamiento 
se buscan ganancias de 1kg/día.

En la TIP, el nivel de inclusión de 
alimento balanceado es semejan-
te al confinamiento, cerca del 80% 
de la dieta del animal. En este sis-

tema, el aporte de proteína, ener-
gía, minerales, vitaminas y aditivos 
exigidos en la fase de terminación 
es proporcionado casi en un 100% 
por el alimento y el pasto es con-
siderado únicamente como fuente 
de fibra para el mantenimiento de 
la salud ruminal.

El desempeño de los animales 
en la TIP es similar al de los anima-
les en confinamiento con una ga-
nancia media diaria de peso (GMD) 
entre 1,3 y 1,6 kg/día. En este sis-
tema es fundamental sacrificar a 
los animales en peso gancho una 
vez que la alta participación de ali-
mento aumenta el rendimiento de 
la carcasa. Por lo tanto, la ganancia 
que esperamos cuando evaluamos 
solo en la carcasa son iguales y hasta 
mayores que las del confinamiento.

Joao Marcos Beltrame Benatti
Ing. Agr. Zootecnista, máster en ciencia 
animal y doctorado en zootecnia por la 

Universidad Estadual Paulista-UNESP con 
beca en UCDavis/California. 

Participó directamente de la crea-
ción del concepto ‘‘Boi 777’’ en Brasil y 

creador del concepto ‘‘Boi’’ con Meta en 
Bolivia. 

Gerente de nutrición en Totalpec, 
Bolivia.

Conozca las ventajas y los pa-
sos para la implementación de 
la Terminación Intensiva a Pasto 
(TIP) en haciendas ganaderas. El 
desempeño es similar al de los 
animales en confinamiento, pero 
con baja inversión en estructura 
y facilidad operativa

La búsqueda de la eficiencia 
productiva en la pecuaria de corte 
es una necesidad recurrente, y la 
terminación es una de las etapas 
más delicadas. En este momen-
to es cuando el animal necesita 

Ventajas de la TIP
Estructura y procedimientos

La TIP no requiere instalaciones 
complejas como ocurre en el confi-
namiento, de modo que se reduce 
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el costo y también la necesidad de 
inmovilización de capital; simplifica 
el suministro de la ración, que se 
puede realizar 1 o 2 veces al día y 
su gran diferencial es la reducción 
de los procedimientos operativos 
relacionados con la producción del 
voluminoso, ya que no hay nece-
sidad, como en el confinamiento 
tradicional. El aumento de la carga 
animal también permite la libera-
ción de otras áreas para las demás 
categorías de la finca, evitando la 
necesidad de venta anticipada de 
otras categorías.

Manejo de pastura
Con la TIP, el aumento de la 

carga animal de 1 UA/ha a 5-7 UA/
ha es resultado del efecto sustitu-
tivo (intercambio del consumo de 
pasto por consumo de alimento 
balanceado), y promueve un au-
mento significativo de la ganancia 
por hectáreas en este proceso. El 
reemplazo gradual del forraje por 
el suplemento reduce la presión de 
pastoreo, manteniendo las reservas 
para un rebrote eficiente durante la 
estación lluviosa. El aumento de la 
carga animal contribuye a una ma-
yor deposición de heces y orina en 
el pasto, favoreciendo el ciclado de 
nutrientes en el suelo.

Ganancia financiera
La ganancia en carcasa es simi-

lar a la terminación en confinamien-
to, ya que los animales consumen 
una mayor cantidad de alimento 
en relación al forraje, cubriendo 
los requerimientos nutricionales 
y aumentando la tasa de paso de 
alimento. Una ración suministrada 
tiene una formulación específica 
para, con la asociación de aditivos 
nutricionales que evitan cualquier 
trastorno metabólico relacionado 
con el mayor consumo de concen-
trado, y combinado con una buena 
adaptación da como resultado ex-
celentes ganancias en carcasa. 

Al igual que en el confinamiento, 
la TIP es una oportunidad para au-

mentar la rentabilidad mensual de 
la ganadería, pues proporciona un 
rápido retorno del capital invertido, 
justificando aún más la inversión 
realizada por el ganadero.

Pasos importantes para la 
adopción de la TIP en la ha-
cienda

• Lo ideal es montar potreros de 
tamaño medio, con dimensión en-
tre 15 y 30 hectáreas, para grupos 
de 90 a 150 cabezas de ganado en 
fase de terminación.

• Dependiendo de la oferta de 
forraje y la cantidad de alimento 
suministrado, se puede obtener 
una carga animal de 5 a 6 UA/ha, 
en época seca, y hasta 10 UA/ha, 
en temporada lluviosa.

• Los potreros necesitan bebe-
deros artificiales, preferiblemente 
de alto caudal de agua, para facili-
tar la limpieza, que deben estar ubi-
cados de 80 a 100 metros de dis-
tancia de los comederos, para que 
los animales no ensucien mucho el 
agua con el concentrado.

• En época seca es necesario 
tener forraje disponible para el ani-
mal, por lo que se debe diferir pre-
viamente el pasto por 30 a 50 días. 

Estos procedimientos aumentan el 
suministro de pasto, que funciona 
como forraje en la dieta. En este 
proceso se busca pasturas de baja 
calidad.

• La adaptación de los animales 
en TIP es muy importante al igual 
que en el confinamiento. Es funda-
mental establecer un buen proto-
colo de adaptación que garantice 
un aporte paulatino de concentra-
do y respete el sistema de suple-
mentación al que estaban siendo 
sometidos los animales.

• La TIP debe durar de 60 a 120 
días, ya que este período es funda-
mental para dar tiempo a la adapta-
ción y buenas ganancias. La distri-
bución de la ración debe respetar 
los horarios preestablecidos y pue-
de realizarse con equipos adapta-
dos o con vagones de distribución 
TIP específicos, ya disponibles en 
el mercado.

Queda claro que, si la técnica 
está bien planificada, aplicada y 
trabajada, las ganancias en térmi-
nos de producción de carcasa se-
rán excelentes, entretanto, su uso 
debe evaluarse anualmente desde 
el punto de vista económico, como 
se hace con el confinamiento.
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ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL USO DEL 
FORRAJE EN SISTEMAS DE INVERNADA

ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
1- Características de las pasturas 
megatérmicas

Como se mencionó anteriormente, 
la incorporación de pasturas megatér-
micas en la cadena forrajera permitió 
incrementar la productividad de los 
sistemas ganaderos de esta región. 
Estas especies se caracterizan por pre-
sentar elevadas tasas de crecimiento 
durante su período vegetativo cuan-
do disponen de suficiente humedad y 
temperatura (Fumagalli y Cormacchio-
ne, 2001). En el Gráfico 1 se presenta 
la distribución de las precipitaciones y 
las tasas de crecimiento de una pastu-
ra de Gatton Panic en la provincia de 
Salta (Segon y Blanco Massani, datos 
sin publicar). En el Gráfico 2 se obser-
va la distribución estacional de dos 
cultivares de Panicum máximum (De 
Leon et al., 1995a).

Como se puede observar en los 
gráficos, estas pasturas presentan una 
marcada estacionalidad en la produc-
ción de forraje con una gran concen-
tración en la época estival, mientras 
que el crecimiento durante el invierno 
es prácticamente nulo. Por tal motivo, 
los planteos de invernada que utilizan 

este tipo de pasturas como único re-
curso, requieren diferir forraje en pie 
desde el verano-otoño hacia el invier-
no-primavera (una parte de la superfi-
cie) con el fin de tener una base forra-
jera (a pesar de su limitada calidad). 

Para lograr planteos de invernada 
eficientes y de corta duración sobre 
este tipo de pasturas, es necesario 
considerar algunos aspectos técnicos 
y nutricionales relacionados con el ma-
nejo de pasturas y la suplementación 
estratégica, las cuales se discuten a 
continuación.

2- Aspectos técnicos y nutriciona-
les a considerar

a) Manejo de las pasturas en ve-
rano y otoño (época de crecimiento)

La dinámica del crecimiento que 
presentan las pasturas megatérmicas 
traen aparejadas variaciones en la ca-
lidad del forraje debido a cambios evi-
denciados en los componentes de las 
plantas. A medida que avanza el esta-
do de crecimiento, se incrementa el 
porcentaje de tallos en detrimento de 
las hojas, lo cual repercute en un ma-
yor porcentaje de lignina y fibra. A su 
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vez, este avance en la madurez de las 
plantas repercute en forma negativa 
sobre la calidad de la misma mediante 
una reducción en la digestibilidad (DI-
VMS) y el porcentaje de proteína bruta 
(PB), tal como se observa en el gráfico 

3 (De León et al., 1995b).
Como se puede observar en los 

gráficos, la pérdida de calidad expre-
sada como DIVMS y PB, es mucho 
mayor en verano que en otoño con 
una baja frecuencia de pastoreo (56 

días). Esto se debe a que las tasas 
de crecimiento son más elevadas 
durante verano, lo cual lleva a un en-
vejecimiento prematuro de la planta. 
Este aspecto es clave en el manejo 
de la invernada, ya que está asocia-
do a la carga que se debe utilizar en 
verano para evitar que las pasturas 
pierdan calidad rápidamente. 

Por otra parte, la calidad obtenida 
en el forraje sometido a una alta fre-
cuencia de pastoreo presenta valores 
de DIVMS y PB que permitirían sos-
tener ganancias de peso acorde con 
planteos de invernadas cortas. En el 
gráfico 4 se presenta el efecto de la 
frecuencia de pastoreo de una pastura 
de Gatton panic sobre la ganancia de 
peso de vaquillonas (De Leon, 1998). 
Los mayores ADPV fueron logrados 
con altas frecuencias de pastoreo (30 
días), debido a que los animales con-
sumieron forraje de mayor calidad. Por 
el contrario, a medida que aumentaron 
los días de rebrote, la respuesta animal 
decreció en forma significativa como 
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consecuencia de una disminución en 
la calidad del forraje consumido.

b) Manejo de las pasturas en 
invierno y primavera (forraje dife-
rido)

La base forrajera en esta época del 
año está condicionada exclusivamen-
te al diferimiento de forraje en pie que 
se puede realizar durante el verano y 
otoño. Este forraje se caracteriza por 
presentar valores muy bajos de di-
gestibilidad y proteína bruta tal como 
se presenta en el Cuadro 2 (Peman, 
2003; Segon y Blanco Massani, datos 
no publicados). Esta calidad de forraje 
condiciona la respuesta animal de los 
vacunos que lo consumen, ya que el 
mismo no alcanza a cubrir los reque-
rimientos de nutrientes necesarios 
para lograr ganancias de peso acep-
tables. En estos casos, la suplemen-
tación estratégica permitiría mejorar 
el aporte de nutrientes y obtener ga-
nancias de peso acordes con plan-
teos de invernada corta.

La respuesta a la suplementación 
de forrajes de baja calidad depende 
de varios factores entre los cuales el 
tipo y nivel de suplemento utilizado 
son determinantes. El principal factor 
limitante es el contenido de proteínas 
del forraje, por lo tanto, es imprescindi-
ble corregir esta deficiencia como pri-
mera medida. La respuesta a la suple-

mentación proteica está ampliamente 
documentada (McCollum y Horn, 1990; 
Owens et al., 1991; Bodine et al., 2001). 

En general, los mejores resultados 
se han obtenido con suplementos que 
contienen un porcentaje de proteína 
bruta igual o superior al 20% (Sunvold 
et al., 1991). El aporte proteico del su-
plemento mejora la fermentación rumi-
nal, lo cual se traduce en un aumento 
de la digestión de la fibra del forraje 
base y una mayor tasa de pasaje a 
través del tracto digestivo. A su vez, el 
aumento en la tasa de pasaje repercu-
te directamente en un mayor consumo 
de materia seca total (Sunvold et al., 

1991). En el norte de Argentina es una 
práctica frecuente la suplementación 
con subproductos de la agroindustria 
tales como semilla de algodón, pellet 
cascara de algodón, sojilla, pellet de 
girasol, etc. Salado et al. (2003) repor-
taron mejoras del 34% en la ganancia 
de peso de terneras cruza sobre una 
pastura de Gatton diferida suplemen-
tada al 0,7% del peso vivo con semilla 
de algodón. De Leon et al. (1992) en-
contraron una respuesta superior en 
vaquillonas pastoreando una pastura 
diferida de Grama Rhodes suplemen-
tadas con niveles crecientes de sojilla 
(Gráfico 5).

También se han obtenido muy bue-
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nos resultados mediante la utilización 
de suplementos ricos en fibra y bajos 
en almidón, tales como la cascarilla 
de soja, el gluten feed o el afrechillo 
de trigo (Oliveros et al., 1989; Kunkle 
et al., 1995). Estos subproductos se 
caracterizan por presentar un elevado 
contenido de fibra, la cual es altamen-
te digestible a nivel de rumen. Estas 
particularidades son deseadas en un 
suplemento, ya que evitan que el mis-
mo interfiera en forma negativa sobre 
la digestión de la fibra del forraje base 
y el consumo total de alimento. 

En contraposición, la suplementa-
ción con granos o concentrados ricos 
en almidón (como único suplemento) 
presenta menores respuestas, como 
consecuencia de una reducción en el 
consumo y la digestión de la fibra del 
forraje (Galloway et al., 1993; Kunkle et 
al., 1995). Kunkle et al. (1995) evalua-
ron el efecto de dos niveles de suple-
mentación (0,5% y 1% del peso vivo) 
y dos fuentes de suplemento (grano 
de maíz y cascarilla de soja) sobre la 
respuesta productiva y el proceso de 
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digestión (Cuadro 3). La ganancia de 
peso fue similar entre maíz y cascarilla, 
cuando el nivel de suplementación fue 
bajo (0,5% PV), mientras que mejoró 
un 25% a favor de la cascarilla cuando 
se suplementaron al 1% del peso vivo.

Resultados similares fueron ob-
tenidos cuando analizaron el efecto 
sobre la digestión de la fibra del fo-
rraje. Estos resultados indican que los 
subproductos con alta proporción de 
fibra digestible producen un efecto 
asociativo negativo de menor magni-
tud respecto de suplementos ricos en 
almidón cuando se suplementan forra-
jes de baja calidad al 1%PV, mientras 
que no existen diferencias en niveles 
inferiores (0,5% PV).

3- Resultados económicos de dife-
rentes modelos

Para determinar el impacto econó-
mico de la intensificación analizamos 
diferentes planteos de recría-termina-
ción sobre pasturas tropicales (gatton 
panic). En todos los casos la etapa de 

recría fue sobre pasturas solas o com-
binadas con diferentes herramientas 
de manejo como suplementación es-
tratégica o corrales de recría. La termi-
nación en todos los casos fue realiza-
da a corral con dietas basadas en altas 
proporciones de grano de maíz. En el 
cuadro 4 se resumen las características 
de los diferentes planteos evaluados.

Como se puede observar, en la 
medida que se intensifican los planteos 
ganaderos se provoca un aumento en la 
carga, la eficiencia de pastoreo y la pro-
ducción de carne a pasto por hectárea. 

En el Gráfico 6 se resumen los prin-
cipales indicadores económicos de los 
modelos evaluados con los precios al 

mes de agosto de 2024. Cabe aclarar 
que los costos incluyen el alquiler de 
la tierra donde se realiza la pastura 
(costo de oportunidad de la tierra) y 
en el caso de utilizar silajes y grano se 
considera el costo de oportunidad de 
los mismos.

La intensificación mejoró los resul-
tados técnicos y económicos de todos 
los planteos evaluados. Esto se puede 
ver reflejado a través de:

a) Aumento en la producción de carne,
b) Reducción del costo de producción,
c) Mejora en el margen bruto y el 

resultado operativo,
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d) Mejora de la renta sobre capital trabajo.

4- Conclusiones 
• El pasto es el recurso forrajero más económico, siempre y cuando los utilicemos en forma eficiente.
• Independientemente del tipo de forraje utilizado en cada región, el éxito de las empresas dependerá de la capacidad 

para producir mucho pasto, comerlo y transformarlo en forma eficiente.
• La intensificación la recría de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos económicamente viables, ya que 

permite reducir el costo de producción, mejorar el resultado económico y aumentar la renta del negocio.
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ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL USO DEL 
FORRAJE EN SISTEMAS DE INVERNADA
ENCIERRE ESTRATÉGICO DE TERNEROS

El objetivo inicial de los encierres 
a corral integrado a los sistemas de 
producción que se practican en el país 
fue el de controlar las variables que 
afectan la producción (carga, ganancia 
de peso, etc.) y/o terminar animales en 
forma más rápida que la terminación 
a pasto (Elizalde y Ceconi, 2007).  En 
general, los corrales de terminación 
surgieron como respuesta a los cam-
bios operados en los sistemas de 
invernada clásica a pasto. Estos en-
cierres crecieron y evolucionaron en 
forma notoria durante los últimos años 
gracias al uso de raciones simples con 
grano entero de maíz lo cual facilitó el 
manejo y suministro de las raciones. 
Este tipo de dietas demostró ser tan 
efectiva en términos de ganancia de 
peso y eficiencia de conversión como 
las dietas más complejas o con grano 
procesado (Elizalde y otros, 2002).  A 
medida que la utilización del corral se 
ha ido consolidando en los últimos 
años, estos encierres han evolucio-
nado en términos del peso inicial del 
animal, de las dietas utilizadas y del 
manejo empleado.   

El encierre de terneros a corral es 
un sistema de recría mucho más re-
ciente cuyo desarrollo comenzó hace 
aproximadamente diez años. Alrede-
dor del 2001, a partir de los resulta-
dos de las excelentes eficiencias de 
conversión obtenidas en el engorde 
de los terneros livianos para consumo 
interno, se analizó la posibilidad de re-
criar a corral animales jóvenes deste-
tados con distintos pesos y/o edades 
y luego engordados en pasturas en 
lugar de engordarlos en corral hasta 
terminación como terneros livianos. 
Fue así que en el oeste de Buenos Ai-
res se realizó un ensayo de encierre 
de terneros comparándolos con la su-
plementación y terminación a pasto o 
bien con los encierros de terminación. 
El ensayo fue subvencionado por la 

Asociación Braford Argentina y sus re-
sultados se publicaron en el Congreso 
de la raza realizado en nuestro país en 
el año 2003 (Elizalde, 2003).

La estrategia de recriar terneros 
(de destete convencional) a corral, se 
denominó “Encierre Estratégico de 
Terneros”  fundamentalmente porque 
todo encierre debe ser explicado o 
justificado por alguna estrategia del 
sistema en particular. Después de que 
se difundió la práctica del “Encierre 
Estratégico de Terneros”, el término,         
“ Corrales de inicio” fue parcialmente 
adoptado como sinónimo, si bien el 
mismo es un tanto ambiguo, ya que si 
el ternero queda dentro del corral y se 
termina en confinamiento, el “Corral 
de inicio” representa en realidad, un 
corral de terminación. 

Las principales ventajas del “Encie-
rre Estratégico de Terneros” radican 
en aprovechar la elevada eficiencia de 
conversión y potencial de crecimiento 
del ternero así como lograr kilogramos 
de inverno difíciles de alcanzar a pasto 
en la época en que los terneros están 
encerrados (generalmente otoño-in-
vierno). Estos kilos logrados permi-
ten eliminar o disminuir el encierre al 
final, cuando el novillo tiene mayores 
requerimientos de alimento y peor efi-

ciencia de conversión. Esto se traduce 
en poder programar mejor la ganancia 
de peso de los animales en momen-
tos en que las mismas son variables e 
impredecibles en condiciones de pas-
toreo. Si esto a su vez se acompaña 
con excelentes condiciones de consu-
mo y ganancia de peso a la salida del 
corral, la ganancia de peso durante el 
ciclo debería mejorar sustancialmen-
te y por ende la producción de carne. 
El aumento de la carga potencial del 
sistema en primavera producto del en-
cierro estratégico invernal es otro ele-
mento que también puede contribuir 
a elevar la producción de carne del 
sistema.

El “Encierre Estratégico de Terne-
ros” permitió modular en forma más 
precisa el ritmo y evolución programa-
da de la recría, aspecto clave para lo-
grar sistemas de engorde predecibles. 
El encierre permite asegurar el resul-
tado óptimo de la utilización del grano 
respecto de las suplementaciones en 
pastoreo dado que el resultado neto 
de estas últimas en términos de efi-
ciencia de conversión del grano a car-
ne depende, entre otros factores, de 
la calidad y disponibilidad del forraje 
base. Cabe destacar que, para realizar 
Encierres Estratégicos de Terneros, es 



45

necesario tener un plan de producción 
dado que se diferencia sustancialmente 
de los encierres de terneros para termi-
nación y de los encierres de novillos. 

Como se mencionó el primer en-
sayo de encierre de terneros se llevó 
a cabo en la Estancia Nueva Castilla 
en el partido de Trenque Lauquen, en 
ocasión del Congreso Mundial de Bra-
ford realizado en Argentina en el año 
2003. El objetivo principal de este  pri-
mer ensayo fue evaluar distintos siste-
mas de alimentación sobre el engorde 
y la calidad de carne de novillos Bra-
ford con destino al consumo interno.

 Se evaluaron tres tratamientos:
T1:   Terneros cola que tuvieron un 

período de recría a corral donde con-
sumieron en promedio de 684 kg de 
materia seca (MS) de ración por ani-
mal. Luego de la etapa de recría, los 
animales fueron engordados a pasto 
hasta terminación. 

T2: Novillitos (terneros cuerpo) 
que fueron recriados a pasto con su-
plementación, consumiendo, en pro-

medio, 336 kg de MS de una ración 
compuesta por 90% grano de maíz y 
10% silaje de maíz. Luego de la etapa 
de recría, los animales continuaron en 
pastoreo aunque sin suplementación 
hasta terminación. Así, la alimentación 
durante la etapa de engorde y termi-
nación fue similar para T1 y T2. 

T3:  Novillitos (terneros cuerpo) que 
fueron recriados a pasto con suple-
mentación, consumiendo, en prome-
dio, 336 kg de materia seca (MS) de 
una ración compuesta por 90% grano 
de maíz y 10% silaje de maíz. Luego de 

la etapa de recría, los animales comen-
zaron una fase de engorde a pasto sin 
suplementación. Así, la alimentación 
durante las etapas de recría y engorde 
fue similar para T2 y T3.  Finalmente, 
los animales se encerraron a corral 
hasta terminación consumiendo, en 
promedio, 641 kg de MS de ración de 
terminación. 

Como se observa en la Figura 1, la 
ganancia de peso durante la fase de 
recría fue mayor en los animales más li-
vianos encerrados a corral (T1, 1,11 kg/d) 
respecto  de los más pesados recria-
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dos a pasto con suplementación (T2 
y T3 0.79 kg/d), lo cual permitió alcan-
zar el mismo peso en los tres grupos 
al final de la recría. Luego, y como se 
describió anteriormente, los tres trata-
mientos incluyeron una fase de pasto-
reo terminándose los T1 (corral de re-
cría) y los T2 (suplementados a campo) 
o a corral los T3. La eficiencia de con-
versión del encierre de terneros (T1) 

ros livianos (100 a 150 kg), recriar a 
ganancias de peso moderadas (700 a 
950 gr/an/día), minimizar la incidencia 
del coral (menos del 25-30% del total 
de los kg producidos), lograr un ciclo 
anual y con una peso final de aproxi-
madamente 400 kg aunque esto impli-
que no llegar a terminar a pasto todos 
los terneros ingresados necesitando 
la terminación a corral en algunos ca-

mientras sean moderadas (no más 
del 20 - 25% del consumo potencial) 
disminuyen la ganancia de peso y la 
tasa de engrasamiento, pero pueden 
mejorar la eficiencia de conversión en 
el corral de recría (Albornoz y otros, 
2009) como así también maximizar la 
ganancia durante la etapa posterior 
a pasto (Ceconi y otros, 2010). Esto 
sugiere que el plano de alimentación 
durante en la recría afecta la eficien-
cia de conversión y condiciona la tasa 
de engrasamiento (y el peso final de 
terminación) a través de estímulos hor-
monales (Ceconi y otros 2011). 

Utilización de encierres estratégi-
cos en Uruguay

a. Encierre de terneros de des-
tete a pesos convencionales

La utilización de encierres estraté-
gicos de terneros también se evaluó 
en Uruguay (conjuntamente con el Ing. 
Agr. Álvaro Simeone y la Ing. Agr. Virgi-
nia Beretta, en la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de la República, 
E.E.M.A.C., Paysandú) a partir de los 
ensayos realizados en Argentina. Va-
rios de los experimentos presentados 
a continuación pueden ser consulta-
dos en la página web de la Unidad de 
Producción Intensiva de Carne (UPIC) 
de la misma Facultad (www.upic.org.uy). 

El objetivo fue lograr que, a la sali-
da del invierno los terneros recriados 
a corral sean más pesados que los 
recriados a campo para luego maximi-
zar el aprovechamiento del forraje de 
primavera y verano y finalmente ser 
terminados a pasto o bien a corral en 
el otoño-invierno siguiente. Es válido 
aclarar que el peso de faena es más 
elevado en Uruguay que en Argentina. 
Como el desempeño de los terneros 
recriados a corral en el corral fue mu-
cho mejor que el de los terneros recria-
dos a campo, la técnica se denominó: 
Alimentación Diferencial del Ternero 
(ADT). Los primeros ensayos comen-
zaron en el 2004 donde se evaluó:

Coeficientes técnicos (consumo, 
eficiencia de conversión ,etc.) obteni-
dos en encierres de terneros alimen-
tados con dietas secas altas en grano 
y con bajas concentración fibra. En el 

fue mejor (5,1 kg MS por kg producido) 
que la obtenida con el encierre de ter-
minación cuando novillos (T3: 8,32 kg/
kg), Además, como ventaja adicional, 
la ración de corral utilizada en el en-
cierre de terneros es menos concen-
trada en términos de energía respecto 
de la que requieren los novillos, lo cual 
disminuye el costo de la ración. Bajo 
esta óptica, el encierre de terneros es 
más aconsejable que el encierre final 
de novillos (corral de terminación), ya 
que este último no permite lograr las 
mismas eficiencias en el uso del grano 
que se obtienen encerrando terneros, 
a la vez que disminuye la participación 
del forraje en el ciclo de engorde. Una 
alternativa intermedia es la realización 
de un corral recría y otro de termina-
ción separado por una etapa de en-
gorde a pasto.

El encierre de terneros fue utilizado 
por primera vez en campos de pro-
ductores de varias zonas en los años 
2002 y 2003. La información de estos 
encierres donde se midieron el consu-
mo, la ganancia de peso, la eficiencia 
de conversión fueron resumidos por 
(Ceconi y Elizalde, 2008) En función 
de los resultados de estos encierres 
se concluyó que, a los fines de maxi-
mizar el margen bruto por hectárea 
ganadera, lo ideal era encerrar terne-

sos (Ceconi y Elizalde, 2008; Ceconi y 
otros, 2010). Paradójicamente los me-
jores márgenes por hectárea se ob-
tienen minimizando la incidencia del 
corral (pocos kg a corral, pero buena 
eficiencia de conversión) maximizan-
do lo más posible (asumiendo un ciclo 
anual) la etapa de pasto tanto en tiem-
po como en ganancia de peso. Estos 
relevamientos de encierres de terne-
ros también permitieron establecer 
que la ganancia de peso en el corral 
debe ser moderada a los fines de opti-
mizar la ganancia en pastoreo (Ceconi 
y Elizalde, 2008).

La utilización de diferentes dietas 
(desde raciones secas sin fibra hasta 
dietas basadas íntegramente en forra-
jes) llevó a realizar consideraciones de 
ajustes de consumo en función de la 
concentración energética del alimen-
to y del objetivo de ganancia de peso 
a lograr. Se estudiaron determinadas 
restricciones en dietas que contenían 
niveles moderados de grano sobre la 
ganancia de peso y eficiencia de con-
versión en el corral, así como el des-
empeño posterior en la ganancia de 
peso a campo. Estos ensayos fueron 
realizados por Ceconi y colaboradores 
en la Estación Experimental General 
Villegas del INTA. Allí se pudo obser-
var que las restricciones nutricionales 
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Cuadro 1 se resumen los resultados ob-
tenidos en los ensayos de encierres de 
terneros en la UPIC entre  2007 y 2011.

Los consumos de materia seca 
son similares a los observados con el 
mismo tipo de ración en Argentina y 
se corresponden con dietas de recría 
a alta concentración energética. Sin 
embargo, para los pesos de encierres 
de 140 a 160, se registraron altas ga-
nancias de peso extremas (1,55 kg/d) 
y excelentes conversiones (4,8 kg/kg). 
En otros experimentos se verificó que 
la mayor ganancia de peso del corral 
o el mayor engrasamiento a la salida 
del corral no afectó el desempeño 
posterior en pastoreo a diferencia de 
los resultados obtenidos en Argentina 
(Ceconi y otros, 2010) atribuidas pro-
bablemente a diferencias en el frame 
de los terneros. 

Ensayos posteriores en Uruguay 
también demostraron que es posi-
ble encerrar terneros durante el in-
vierno permitiendo obtener elevadas 
ganancias de peso tanto en el corral 
de recría como en la continuación de 
la misma a pasto. Las claves para lo-
grar estos altos índices se basaron en 
manejar raciones de 2,5 a 2,7 Mcal de 
energía metabolizable, con no más de 
13% de proteína y no excediendo el 
20% de fibra. Estas raciones son mu-
cho más energéticas que las que se 
utilizan en Argentina, lo cual es lógico, 
teniendo en cuenta el mayor frame y 
peso de faena.

1. Factibilidad de utilizar raciones sin 

fibra larga utilizando otros subpro-
ductos tales como la cáscara de 
arroz o la viruta de madera pro-
veniente de la planta de pasta de 
papel de Fray Bentos. Los resulta-
dos fueron alentadores porque, en 
forma similar que en Argentina, se 
establecieron raciones secas sin fi-
bra larga a los fines de simplificar el 
manejo. En el Cuadro 2 se obser-
va que ofreciendo heno o fibra de 
menor calidad y no “larga”, no se 
afectó el consumo, la ganancia de 
peso o la eficiencia de conversión 
(Beretta et al., 2010).

2. Una vez determinadas las raciones 
secas y sin fibra más apropiadas se 
evaluó la posibilidad de ofrecer las 
raciones en forma de autoconsumo 
versus el suministro diario (Cua-
dro 3). El consumo, pero no así la 
ganancia de peso fue mayor en el 
suministro diario. Por lo tanto, la efi-
ciencia de conversión tendió a ser 
mejor en el suministro como auto-
consumo (valor más bajo). Esta me-
jora en la eficiencia de conversión 
se explica por un consumo más 
pausado de los terneros en auto-
consumo, que haya causado una 
menor tasa de pasaje del alimento 
y posiblemente, mayor digestibilidad 
en el suministro con autoconsumo

3. La posibilidad de diseñar sistemas 
de producción que conlleven a in-
sertar la técnica del encierre del 
ternero de 140 kg y 6 meses de 
edad dentro de un sistema produc-
tivo destinado a terminar novillos 

con alto peso final (mayor a 480 kg) 
en no más de 27 meses. Esto con-
lleva a una inclusión muy alta de 
grano aspirando a lograr elevadas 
ganancias de peso (alrededor de 1, 
2 a 1,5 kg/día en terneros de 180 kg 
de peso inicial. 

4. Iniciar la etapa de encierre estra-
tégico desde el destete precoz 
recriando a corral hasta los 160 kg, 
continuar con una etapa a pasto 
hasta los 200 kg seguida por una 
etapa a corral hasta los 280 -300 
kg, continuar con otra etapa de 
pastoreo de recursos forrajeros de 
primavera – verano y finalmente 
terminar los animales a corral. Esta 
secuencia de etapas permitió di-
señar un modelo de tres encierres 
(encierre de terneros de destete 
precoz – encierre de novillitos y por 
último encierre de terminación) y 
dos períodos de pastoreo (entre el 
destete precoz y el encierre estra-
tégico) y entre el encierre estratégi-
co invernal y el encierre para termi-
nación. Al sistema desarrollado se 
lo llamó ICACE (invierno de carga 
cero) en referencia a que el campo 
está vacío durante el invierno

b.Encierre de terneros de des-
tete precoz

El encierre de terneros de destete 
precoz se desarrolló como una estra-
tegia productiva para aumentar la efi-
ciencia y los márgenes económicos 
de la producción de carne en el Oeste 
de Buenos Aires. Estos terneros ingre-
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san livianos, pero en lugar de salir al 
campo después de la adaptación a 
dieta sólida (15 días post destete), se 
recrían a corral durante un lapso va-
riable de tiempo (generalmente hasta 
180 kg), permitiendo de esta forma 
ingresar terneros de diferente peso a 
las pasturas. En general, los terneros 
de destete precoz recriados a corral 
fueron siempre más pesados que los 
de destete precoz recriados en forma 
convencional a pasto o los destetados 
al pie de la madre a la misma edad 
(destete convencional  Simeone y 
otros, 2012). Esto permitió el desarrollo 
de nuevos modelos de producción de 
carne con encierre al inicio generado 
por el destete precoz y continuación 
con encierres posteriores tal como se 
comentó en el caso del novillo  ICACE 
. Algunos coeficientes técnicos obteni-
dos se presentan en el Cuadro 4.

Encierre de terneros de recría con 
terminación a corral

La alimentación utilizada en los co-
rrales de encierre de terneros fue in-
corporando otras alternativas produc-
tivas. En general, se fue consolidando 
la utilización de silajes de sorgo o maíz 
según conveniencia. Esto permitió 
poder incorporar un alimento de gran 
producción por hectárea lo cual per-
mite la recría de una gran cantidad de 
terneros por unidad de superficie. Ce-
coni y otros (2011 b y c)   presentaron 
los resultados de un ensayo donde la 
recría - engorde y terminación se reali-
zaron a enteramente a corral con die-
tas a base de silaje de maíz de planta 
entera y sin el agregado de grano de 
maíz. El ensayo reportó más de 1900 
kg de carne por hectárea, ganancias 
superiores a los 800 gr, eficiencias de 
conversión de 8:1 y pesos de termina-
ción de 375 kg. Dichos resultados de-
mostraron que la excelente eficiencia 
de conversión de los terneros duran-
te la recría es también funcional para 
utilizar alimento fibroso y maximizar 
la producción de carne por unidad de 
superficie. En este caso, a diferencia 
de solucionar un problema de falta 
de fibra como en Uruguay, el encierre 
del ternero permite capitalizar a través 

de la recría (y no tanto a través de la 
terminación) la maximización en la 
producción de Energía Metabolizable 
por hectárea a través del ensilaje de 
planta entera.

Conclusiones
El desarrollo de los encierres de 

terneros con sus variantes cumplió 
diez años. Esta técnica permitió dise-
ñar nuevos sistemas de producción 
basados en un aumento de carga, 
de la ganancia de peso, modificación 
del peso final, cambio en el momento 
de terminación, etc. Es probable que 
la adaptación de la técnica continúe 
avanzando sobre todo en lo referente 
a la interacción entre la fase de corral 
y la fase pastoreo considerando que 
ambos son procesos de recría com-
plementarios. El desafío actual en esta 
línea de trabajo consiste en diseñar y 
evaluar estrategias de alimentación en 
la recría a corral y en la etapa de recría/
engorde pastoril para lograr las mayo-
res GDP a pasto para terneros que de-
berían ingresar más livianos y menos 
engrasados a la etapa de pastoreo.  

Desde el punto de vista de la ali-
mentación se ha progresado bastan-
te en las dietas y forma de suministro 
además de procesos de restricción a 
los fines de manipular la ganancia de 
peso y la eficiencia de conversión a 
corral. Pero es evidente que confor-
me se conozca más sobre calidad de 
recursos alimenticios y forma de pro-
cesamiento de los granos (granos hú-
medos) o de los silajes (crackers) será 
necesario seguir evaluando las dietas 

más adecuadas para los encierres. 
También resta mucho por investigar 
en aspectos relacionados de la inte-
racción entre aspectos genéticos y de 
manejo del animal durante la recría a 
corral y subsiguientes etapas.

 Las mayores ganancias de peso 
observadas en los ensayos realizados 
en Uruguay respecto de las obser-
vadas en los ensayos realizados en 
Argentina indican la presencia a las 
interacciones. El objetivo del corral de 
recría sigue siendo la maximización del 
crecimiento y hasta de un leve engra-
samiento mejorando lo más posible la 
eficiencia de conversión y reduciendo 
el costo por kg producido en el corral 
de acuerdo a cada tipo de dieta utiliza-
da según objetivos (dietas de alta con-
centración energética ofrecidas a res-
tricción, dietas voluminosas ofrecidas 
a voluntad o restringidas, etc.). Por otra 
parte, con estos conceptos estableci-
dos en el corral, se deberá maximizar 
la producción de carne a pasto dado 
que es el objetivo final del encierre de 
los terneros.
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que permite liberar área para esas 
actividades y a su vez mantener 
el rubro ganadero en las empre-
sas, mejorando la diversificación 
productiva. La aplicación de la ali-
mentación a corral no solo refiere 
al engorde de animales en confi-
namiento, sino también al uso es-
tratégico del sistema de encierre 
de terneros destetados a los seis 
meses de edad (Alimentación Di-
ferencial del Ternero) en sistemas 
de recría/invernada, y del deste-
te precoz a corral en sistemas de 
cría. Ciertamente, esas alternativas 
tecnológicas, en general, implican 
incrementar el peso relativo de la 
alimentación en la estructura de 
costos del negocio ganadero. Esto 
lleva a la necesidad de realizar un 
ajuste de precisión de la dieta, en 
términos del aporte de minerales, 
energía y proteína, que asegure, 
por un lado, un uso eficiente de los 
recursos del punto de vista bioe-
conómico, y que simultáneamente, 
permita desarrollar estrategias de 
alimentación amigables ecológi-
camente, tendientes a disminuir la 
excreción de nutrientes y mitigar 
eventuales impactos ambientales 
negativos de ese proceso de inten-
sificación productiva. Para ello es 
necesario utilizar los conocimien-
tos más avanzados sobre nutrición 
aplicada en ganado de carne; y es 
precisamente bajo este enfoque 
que el ajuste de uno de los nutrien-
tes de la dieta del ganado de carne, 
la proteína, adquiere especial rele-
vancia. La importancia del ajuste de 
la proteína en dietas de corral para 
ganado de carne está dada funda-
mentalmente por dos motivos: a) la 
posibilidad de utilizar en todo su 

Introducción
Los sistemas de producción ga-

naderos en Uruguay y los países de 
la región están experimentando, a 
raíz del crecimiento de otros ru-
bros alternativos competidores de 
la ganadería por el recurso tierra 
como la agricultura y la forestación, 
importantes transformaciones. Ese 
proceso de cambio técnico está 
pautado en gran medida, por la in-
corporación de la alimentación a 
corral en sistemas ganaderos, lo 

potencial a la población microbiana 
para la síntesis de proteína a nivel 
ruminal, disminuyendo la necesi-
dad de aporte de proteína dietaria, 
y b) la necesidad de minimizar la 
excreción de nitrógeno en heces 
y orina disminuyendo entonces los 
problemas de contaminación am-
biental. Bajo esta óptica, el presen-
te trabajo tiene como objetivo rese-
ñar los principales criterios a tener 
en cuenta para realizar el ajuste de 
la proteína cuando se formula una 
dieta para ganado de carne alimen-
tado a corral, utilizando los últimos 
avances en nutrición de rumiantes.

El aporte dietario de proteína y 
la síntesis de proteína microbia-
na en rumen

Actualmente, tal como lo descri-
be CSIRO (2007), el abordaje de la 
nutrición proteica de los rumiantes 
en general, y del ganado de carne 
en particular, debe considerar tres 
aspectos fundamentales: 1) el su-
ministro al rumen de las diferentes 
fuentes de N en cantidad suficien-
te para promover tasas óptimas de 
fermentación y crecimiento micro-
biano; 2) el suministro de proteína 
dietaria no degradable en rumen 
para aumentar la proteína metabo-
lizable a nivel intestinal junto la de 
origen microbiano; 3) interacciones 
entre la disponibilidad de aminoáci-
dos a nivel de tejido y otros nutrien-
tes que pueden afectar la eficiencia 
de utilización de los aminoácidos 
absorbidos. Bajo este enfoque, las 
últimas ediciones de las normas de 
los diferentes sistemas de alimen-
tación a nivel mundial (AFRC, 1993; 
NRC, 2000; CSIRO, 1990; 2007, 
NRBC, 2016), incorporan el concep-



53

to de proteína metabolizable, como 
un avance significativo con relación 
al abordaje clásico de expresar el 
aporte de proteína de una dieta 
como la concentración de proteína 
bruta (PB) de la dieta (expresada 
en porcentaje o en g/ kg de mate-
ria seca de alimento). Parte de la 
proteína consumida es degradada 
en el rumen a través de las enzimas 
proteolíticas, constituyendo esta 
fracción la proteína degradable en 
rumen (PDR) y la restante corres-
ponde a la proteína no degrada-
ble en rumen (PNDR). Dentro de la 
PDR se identifican dos fracciones: 
una fracción rápidamente disponi-
ble (QDP) y una fracción potencial-
mente degradable en rumen (SDP), 
disponible a una tasa de degrada-
ción “kd”, variable entre alimentos. 
Asimismo, la proporción de la SDP 
que es efectivamente degradada 
será función de no solo del kd sino 
de la tasa de pasaje “kp”, variable 
entre diferentes dietas asociado a 
factores como nivel de consumo, 

entre otros. Esto resulta de funda-
mental importancia en dietas de 
corral, donde el control del consu-
mo a través de la oferta de alimen-
to constituye una de las principales 
prácticas de manejo para mejorar 
la eficiencia de conversión del ali-
mento. AFRC (1993), establece una 
relación cuantitativa entre SDP y kp, 
a través de la siguiente ecuación: 

SDP (g/kg) = [(b x kd) / (c + kp)] x 
[PC, g/kg MS]

De esta manera, al aumentar el 
consumo de alimento, aumenta la 
tasa de pasaje y esto tiene un efec-
to de reducir la SDP. La mayor parte 
de la PDR es degradada a amonio y 
utilizada por los microorganismos. 
Sin embargo, un uso eficiente del 
nitrógeno aportado por la dieta 
será función del aporte de energía 
metabolizable fermentable (EMF) y 
del ajuste entre las tasas de libe-
ración de la energía y el nitrógeno. 
La síntesis biomasa microbiana a 

partir de la EMF es lo que se co-
noce como rendimiento microbiano 
“y” (gramos/ Mcal EMF), y al igual 
que la proteína efectivamente de-
gradable en rumen, también varía 
dependiendo de la tasa de pasaje 
del alimento. La síntesis de pro-
teína microbiana (MCP), por tanto, 
dependerá del primer factor limi-
tante a nivel del rumen (energía o 
proteína); si la energía es limitante 
con relación a la disponibilidad de 
nitrógeno la eficiencia de uso de 
este último será baja. Esto cobra 
singular importancia para el caso 
de dietas de alimentación a co-
rral, particularmente para el caso 
de animales en engorde, donde 
el peso relativo de los granos de 
cereales es muy alto, generando 
una dieta con una alta proporción 
de energía metabólica fermenta-
ble. En la mayoría de las dietas de 
corral, con alta proporción de gra-
nos de cereales, considerando el 
nutriente limitante a nivel ruminal, 
es precisamente la PDR, la que fre-
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cuentemente aparece deficitaria, lo 
que abre un muy interesante cami-
no de ajuste nutricional, utilizando 
fuentes de nitrógeno no proteico 
(NNP), lo que permite bajar signifi-
cativamente el costo de la dieta. 

Para estimar la síntesis de MCP 
a partir de la proteína suministrada 
por la dieta será necesario, por tan-
to, disponer de la caracterización 
de la proteína aportada por cada 
ingrediente, en términos de su can-
tidad y degradabilidad, y cuantificar 
la cantidad de EMF consumida por 
el animal. La proteína metaboliza-
ble (PM) que llega al intestino del-
gado será la suma de la proteína 
verdadera digestible aportada por 
la MCP y la PNDR digestible. Es 
sobre la base de estos conceptos, 
que la manipulación del suministro 
de las diferentes fuentes de proteí-
na al rumen para promover óptima 
fermentación y síntesis de biomasa 
microbiana impactará directamente 
sobre la eficiencia de uso de nitró-
geno. Esto resulta de fundamental 
importancia, ya que la eliminación 
del nitrógeno excedentario bajo la 
forma de amonio, es realizada a 
través de la orina bajo la forma de 
urea, generando un costo energé-
tico adicional identificado en algu-
nos sistemas de alimentación como 
“costo de urea”.

 
Más allá del porcentaje de pro-
teína cruda: las exigencias nutri-
cionales en ganado de carne, ex-
presadas en términos de proteína 
metabolizable

Es frecuente expresar las exi-
gencias de proteína en términos de 
porcentaje de la materia seca del 
alimento consumido. Sin embargo, 
esta forma de expresión no refle-
ja el avance en términos del me-
tabolismo proteico, que ha estado 
orientado a expresar las exigencias 
animales y el aporte dietario en tér-
minos de proteína metabolizable, a 
los efectos de hacer un balance en 
la misma unidad. En tal sentido, las 
exigencias de proteína del ganado 
de carne, expresadas como gramos 

diarios de proteína metabolizable 
que el animal debe ingerir, serán 
función de las necesidades de man-
tenimiento del animal, del estado fi-
siológico, y del nivel de producción, 
más específicamente de la tasa de 
ganancia de peso vivo esperada en 
el caso de ganando en crecimien-
to y terminación. Asimismo, para 
un mismo nivel de ganancia, facto-
res tales como la edad del animal, 
el biotipo y el sexo, que afectan a 
la composición de la ganancia en 
términos de la cantidad relativa de 
músculo y grasa depositados, inci-
den sobre las exigencias. A modo 

balance entre el aporte dietario de 
PM y la demanda de PM para man-
tenimiento.

Un ejemplo de las diferencias en 
término de exigencias nutricionales 
de proteína metabolizable, entre 
animales de diferentes biotipos y 
sexo, alimentados a corral para te-
ner ganancia de 1,3 kg/día, se pre-
sentan en el Cuadro 1.

Las diferencias observadas es-
tán asociadas al peso y a la compo-
sición de la ganancia en términos 
de relación músculo/grasa, dada 
por las diferencias en el biotipo y 
el sexo. Tomando como referencia 

de ejemplo, vacunos machos ente-
ros, jóvenes, de biotipos de madu-
ración tardía (razas continentales) 
tendrán mayor requerimiento de 
PM que vaquillonas en terminación 
de una raza de maduración precoz 
(razas británicas). Los diferentes 
sistemas de alimentación para ga-
nado de carne (AFRC, 1993; NRC, 
2000, CSIRO, 2007) aportan ecua-
ciones para la predicción de los 
requerimientos de PM para mante-
nimiento y producción incorporan-
do estas fuentes de variación a la 
cuantificación de las exigencias. A 
partir de ello, la predicción del po-
tencial de ganancia de peso vivo 
a partir de una determinada dieta 
dependerá del excedente disponi-
ble para crecimiento, resultante del 

al novillo británico (base 100%), los 
valores extremos de requerimien-
tos de proteína metabolizable, os-
cilan entre un máximo de 112% para 
el toro continental y un 94% para 
una vaquillona británica. Estas dife-
rencias deben ser consideradas a 
la hora de formular la dieta, no en 
términos de porcentaje de proteína 
cruda de la misma, sino en relación 
al aporte dietario de proteína me-
tabolizable, considerando las re-
laciones entre energía metabólica 
fermentable y proteína degradable 
en rumen, ya que el animal requie-
re aminoácidos a nivel del intestino 
delgado para satisfacer las exigen-
cias de mantenimiento y ganancia 
de peso vivo.
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Bajando el costo de la dieta del co-
rral: ¿proteína verdadera o NNP?

La proteína microbiana es de 
alto valor biológico en términos 
de su contribución aminoacidíca 

Figura 1. Vista parcial de experimentos realizados en la UPIC evaluando diferentes fuentes de 
proteína en terneros (izquierda) y novillos (derecha). La importancia de la categoría animal en la 
nutrición proteica ha llevado a realizar experimentos considerando el efecto del peso y la edad 
del animal. Los experimentos realizados en la UPIC se basan en un diseño estadístico donde el 
animal es la unidad experimental, por lo que cada animal es alimentado individualmente.

al proceso de crecimiento o ga-
nancia de peso vivo. Por tanto, en 
términos generales, la proporción 
relativa de la PM absorbida a nivel 
intestinal que es de origen micro-

biano o dietario, no representa ma-
yor relevancia para la mayoría de la 
situación de producción de ganado 
de carne.  No obstante, el aporte 
de proteína verdadera no degrada-
ble en rumen puede ser necesario 
cuando la síntesis de MCP no es 
suficiente para cubrir las exigen-
cias de PM. Esta necesidad deberá 
ser establecida para cada dieta en 
función de las características de la 
proteína que aporta cada ingredien-
te, del potencial de síntesis de MCP 
y de las exigencias de la categoría 
animal en cuestión.

¿Hasta qué punto, entonces, 
puede sustituirse a la proteína ver-
dadera por nitrógeno no proteico, 
más específicamente por urea? 
Esta interrogante surge cuando 
ante determinadas situaciones la 
sustitución parcial o total de la pro-
teína verdadera por NNP puede 
reducir el costo de la ración. El ru-
miante tiene la capacidad de apro-
vechar el NNP dietario (por ejem-
plo, la urea) a partir de la utilización 
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del mismo por los microorganismos 
del rumen. Sin embargo, esta capa-
cidad podrá verse limitada depen-
diendo de la presencia de factores 
de crecimiento para la microflora y 
de la fuente de energía disponible. 
El NNP presenta una muy alta tasa 
de degradabilidad ruminal lo que 
determina que parte del mismo se 
pueda perder si no existe suficien-
te energía fermentable en rumen 
que asegure su incorporación a la 
formación de biomasa microbiana. 
Las recomendaciones más clásicas 
sobre niveles de inclusión de la 
urea en dietas para ganado de car-
ne reportan niveles máximos equi-
valentes a 1/3 del total de la proteí-
na requerida, o 1% de la dieta (Reid, 
1953; Chalupa, 1968), 30 g/100 kg 
de peso vivo o no  más de 180 g/
día por animal “grande”. Burroughs 
et al (1975) proponen el manejo 
del concepto del potencial de fer-
mentación de la urea (UFP) a partir 
del cual establecer límite superior 
de uso de NNP. Más recientemen-
te, algunos trabajos comenzaron a 
evaluar la viabilidad de uso de ni-
veles de inclusión de urea superio-
res a los más tradicionalmente usa-
dos, fundamentalmente asociado a 
dietas altamente concentradas. En 
estas evaluaciones, la inclusión de 

la urea en niveles superiores a los 
recomendados de acuerdo al UFP, 
no afectaron el consumo de mate-
ria seca ni la performance animal 
(Rennó et al, 2005; Magalhaes et 
al, 2006), o bien tuvieron un efecto 
benéfico (Zinn et al, 2003). Asimis-
mo, en novillos en confinamiento 
con dietas a base de ensilaje de 
maíz, la sustitución de harina de 
algodón por niveles crecientes de 
urea (0 a 1.95%) no afectó a la perfor-
mance animal (Chizzotti et al, 2008). 

A modo de interpretación sobre 
las interacciones entre cantidad y 
tipo de carbohidrato y la respuesta 
animal ante variaciones en la fuen-
te y cantidad proteica, Cole y Todd 
(2008) analizando la importancia 
de la sincronización energía- pro-
teína en rumen en dietas para ga-
nando de carne altamente concen-
tradas, concluyen que, aun cuando 
la sincronización ruminal de los 
nutrientes es en teoría un principio 
adecuado, el reciclaje de nitrógeno 
y otras adaptaciones fisiológicas 
del animal ejercerían un efecto bu-
ffer sobre la sincronía carbohidrato 
–N en rumen. Variables de manejo 
como la frecuencia de suministro 
podrían estar modulando los efec-
tos de esta sincronización sobre 
la utilización del nitrógeno, lo que 

podría implicar una significativa re-
ducción en el costo total de la dieta.

 
Sustitución total de la proteína 
verdadera por NNP de lenta libe-
ración en rumen

El surgimiento en el mercado de 
otras fuentes de nitrógeno no pro-
teico, tales como el suplementos a 
base de urea, pero de lenta libe-
ración, permiten también pensar 
en su inclusión en las dietas para 
ganado de carne como fuente al-
ternativa a la proteína verdadera. 
En dietas de feedlot altamente con-
centradas, la alta disponibilidad de 
energía a nivel ruminal y la adecua-
da sincronización entre ambas per-
mite hipotetizar que la síntesis de 
proteína microbiana sería suficiente 
para sustituir totalmente a la fuente 
de proteína verdadera derivada del 
suplemento proteico comúnmente 
utilizado. En el cuadro 2 se presen-
tan los resultados de performance 
en condiciones de confinamiento 
obtenidos con terneros y novillos 
consumiendo una dieta a base de 
grano de sorgo, incluyendo como 
suplemento proteico expeler de gi-
rasol o urea de liberación lenta en 
sustitución total del expeler (dietas 
isoproteicas y exoenergéticas) (Si-
meone et al, 2009). En dicho tra-
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bajo no se observaron diferencias 
en performance o eficiencia de 
conversión asociadas a la fuente 
de proteína utilizada, siendo este 
efecto independiente de la catego-
ría animal.

El caso particular del ternero de 
destete precoz alimentado a co-
rral: una consideración necesaria 
para una categoría muy especial

Los requerimientos de proteí-
na para la síntesis de tejido magro 

en ganado de carne son máximos 
en etapas tempranas de desarro-
llo disminuyendo a medida que el 
animal se aproxima a su masa cor-
poral magra objetivo. En tal sentido 
el ternero destetado precozmente 
(entre 60 y 90 días de edad y 70 a 
100 kg de peso vivo, aproximada-
mente) es una categoría exigente 
en cuanto al aporte proteico de la 
dieta. En categorías con alta de-
manda proteica y bajo consumo 
diario de materia seca como lo son 
los terneros destetados precoz-
mente el aporte de PM a partir de 
la proteína microbiana puede resul-
tar insuficiente para satisfacer las 
exigencias del animal. En tal caso, 
el aporte de fuentes proteicas que 
contribuyan con un mayor aporte 
dietario de PNDR podría mejorar la 
performance de terneros desteta-
dos precozmente.

Los trabajos evaluando el mane-
jo nutricional de terneros desteta-
dos precozmente sobre pasturas, 
muestran que existe una importan-

Figura 2. Vista parcial del experimento realizado en la Unidad de Producción Intensiva de 
Carne (UPIC) en el año 2008 evaluando diferentes fuentes de proteína en terneros y novillos. 
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Figura 3. Vista parcial de un experimento en la UPIC con terneros de destete precoz en vera-
no. La línea de trabajo sobre estrategias de alimentación en terneros de destete precoz constituye 
una de las áreas de investigación prioritarias en la UPIC. En tal sentido se han desarrollados varios 
experimentos evaluando fuentes de proteína de diferente degradabilidad ruminal en terneros 
destetados precozmente y alimentados a corral.

te respuesta a la suplementación 
energético-proteica durante el ve-
rano, ya sea sobre campo natural 
como sobre praderas (Simeone y 
Beretta, 2002). En esos casos los 
concentrados que se utilizan tie-
nen un nivel de proteína entre 18% 
y 21%, variable según las carac-
terísticas de las pasturas. En es-
tas condiciones, es generalmente 
aceptado, debido a las altas exi-
gencias nutricionales de los ter-
neros sumados al perfil nutricional 
de las pasturas durante el verano, 
que el concentrado usado como 
suplemento debería tener un com-
ponente PNDR del orden del 50% 
a 60%. Sin embargo, un escenario 
de alimentación a corral para esta 
categoría supone la posibilidad de 
manejar una dieta global o ración 
totalmente mezclada de forma más 
ajustada a las exigencias del ani-
mal, y de esta forma apuntar al lo-
gro de mayores ganancias de peso 
vivo y obtener así terneros más 
pesados a los seis meses de edad. 
En esta línea de razonamiento, 
podría especularse que un mayor 

aporte de PNDR ofrecería también 
la posibilidad de ajustar de forma 
más precisa los requerimientos de 
algunos aminoácidos metaboliza-
bles indispensables, lo cual podría 
mejorar la ganancia de peso y/ o la 
eficiencia de conversión en estas 
categorías altamente exigentes. 
Algunos antecedentes muestran, 
que en dietas iso-nitrogenadas, 
el suministro de niveles crecien-
tes de harina de pescado (+80% 
PNDR; NRC, 1996) a novillos cruza 
de frame medio confinados (231 kg) 
aumentó la absorción de aminoá-

cidos a nivel duodenal y modificó 
el perfil de aminoácidos en plasma 
con relación al uso de urea como 
fuente suplementar (Zinn y Shen, 
1998), mejorando la eficiencia ener-
gética y el aporte de energía neta 
del alimento. Simeone et al (2011), 
llevaron a cabo un trabajo experi-
mental dirigido a evaluar el efecto 
de diferentes fuentes proteicas di-
firiendo en la degradabilidad rumi-
nal de la proteína aportada, como 
ingredientes de raciones para ter-
neros de destete precoz. En dicho 
experimento se trabajó con urea, 
harina de soja o harina de pesca-
do, haciendo variar el contenido de 
proteína no degradable en rumen 
como porcentaje de la proteína to-
tal del concentrado (20.8%, 40.9% 
y 58.1%), respectivamente. Los re-
sultados de dicho experimento se 
presentan en el Cuadro 3.

La fuente de proteína utilizada 
afectó significativamente a la ga-
nancia diaria de peso vivo de los 
terneros (P<0.05) observándose 
una menor ganancia en terneros 
que recibían nitrógeno no proteico 
como fuente suplementar de pro-
teína (0.859 kg/día) con relación 
a aquellos que recibían harina de 
soja (0.990 kg/día) o harina de pes-
cado (0.995 kg/día), los cuales no 
diferían entre sí (P>0.05). El consu-
mo de materia seca de la dieta no 
varió entre tratamientos, lo cual era 
de esperar dado que se trabajó con 
ofertas fijas de alimento (2,5% del 
peso vivo). Como consecuencia de 
ello, la eficiencia de conversión (kg 
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MS de alimento consumida/ kg de 
peso vivo ganado) tendió (P=0.070) 
a ser mejor para los tratamientos 
con harina de soja o pescado de 
pescado en comparación con el 
tratamiento recibiendo urea.  En 
promedio, los terneros recibien-
do urea requirieron 13.4% y 15.8% 
más alimento por cada kg de peso 
vivo ganado cuando se compara 
con la harina de soja y de pescado, 
respectivamente. Los valores de 
eficiencia de conversión son muy 
buenos y se encuentran dentro de 
los rangos esperados para una ca-
tegoría altamente eficiente dado 
la etapa de crecimiento en la que 
se encuentra.  Un mayor aporte de 
PNDR podría explicar esa mejora 
en la eficiencia de conversión, a 
través del aporte de aminoácidos 
esenciales cuya disponibilidad po-
dría limitar la ganancia o bien perju-
dicar a la eficiencia de conversión. 

Aún con valores menores de 
performance animal en relación al 
uso de fuentes de proteína verdade-

ra, el uso de nitrógeno no proteico 
combinando fuentes de rápida y 
lenta liberación de urea, permitiría 
obtener valores de ganancia de 
peso y eficiencia de conversión 
aceptables comercialmente. La de-
cisión final sobre la conveniencia 
de su uso dependerá de analizar la 
eficiencia bioeconómica, conforme 
estos resultados obtenidos, en fun-
ción de las relaciones de precios 
entre las fuentes de proteína y el 
precio del ternero.

Consideraciones finales 
El ajuste de la dieta utilizando 

el sistema proteína metabolizable, 
permite optimizar el funcionamien-
to ruminal de tal manera de hacer 
un uso eficiente de la proteína die-
taria, minimizando la excreción de 
nitrógeno. 

En dietas altamente concentra-
das, parecería existir un importan-
te margen de acción para bajar el 
costo de la dieta en ganado de car-
ne, utilizando urea como fuente de 
proteína sustituyendo a la proteína 

verdadera.
Los resultados obtenidos eva-

luando fuentes de proteína sugie-
ren que existe respuesta en perfor-
mance animal -medida en términos 
de ganancia de peso y eficiencia 
de conversión del alimento- al in-
cremento del nivel de PNDR de la 
dieta en terneros destetados pre-
cozmente alimentados a corral du-
rante el verano.  

Más información debería ser ge-
nerada abordando el estudio de 
las interacciones de las diferentes 
fuentes proteicas con el tipo de 
concentrado energético y cantidad 
de fibra en la dieta, así como el ma-
nejo y forma de suministro del ali-
mento en condiciones de estabula-
ción. El avance en el conocimiento 
de estas relaciones permitiría me-
jorar significativamente la eficien-
cia de uso del nitrógeno en ganado 
de carne y lograr una reducción del 
costo de la dieta en sistemas de ali-
mentación a corral.    
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Fuerte posicionamiento en la
prevención de enfermedades

Potencia mundial
en tecnología de vacunas

Alta capacidad de producción
de vacunas licenciadas

Soluciones de vacunas autógenas

Amplio portafolio de productos
antiparasitarios y terapéuticos.

Empresa Multinacional 
de Sanidad Animal

Sede mundial en 
los Países Bajos

Especializado en animales 
de producción

Operaciones
   globales

plataformas 
de producción 
globales

regionales 
comerciales 
del mundo

Centros de 
Investigación 
y Diagnóstico

Somos soluciones y conanza
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Campo 9.
Asesor privado en nutrición de: 

bovinos de carne y leche, caballos 
de alto rendimiento y 

monogástricos

y para novillos y hembras supe-
riores a 1,2 kg. 
Sin embargo, para poder llegar 

a estas metas es importante enten-
der primero los requerimientos de 
los animales en general y específi-
camente para cada categoría. 

Los bovinos modernos son se-
leccionados y mejorados genéti-
camente para alta producción de 
carne. Los genetistas cada vez son 
más estrictos con los parámetros 
productivos: Ganancia Diaria de 
Peso (GDP), Conversión Alimenticia 
(CA), Porcentaje de parición y de 
destete, precocidad, etc., son me-
didas que están siendo evaluados 
en el mejoramiento de las razas. Y 
los sanitaristas y nutricionistas so-
mos desafiados a suplir todos los 
requerimientos de estos animales, 
conforme podemos observar en el 
“triángulo de las tecnologías bási-
cas” de la figura 2, el cual trae en el 
ápice la genética en la base, Salud 
y Nutrición para que esta genética 
se exprese y en el centro el “Ma-
nejo”, que significa “hacer con las 
manos”, y está relacionado con las 
tres tecnologías básicas: Manejo 
sanitario, manejo nutricional y ma-
nejo genético o reproductivo. 

Introducción:
¿Qué se entiende como una die-

ta de “alto rendimiento”? Para este 
artículo, definimos algunas metas 
para cada fase o categoría del ciclo 
ganadero: Cría, Recría y Engorda. 

• Para la Cría, son dietas que per-
mitan que al menos 80% de las 
vacas vuelvan a preñarse en 90 
días post parto y que puedan 
destetar un buen ternero. 

• Para la Recría, son dietas que 
permitan a los desmamantes te-
ner una Ganancia Diaria de Peso 
(GDP) de por lo menos 700 gra-
mos durante el primer invierno.

• Para el Engorde son dietas para 
confinamiento, con GDP en ma-
chos enteros superiores a 1,5 kg 

Requerimientos para la cría:
Podemos observar en la tabla 1, 

que 60% del área destinada a pas-
toreo del país, cerca de 10 MM de 
hectáreas (ha), es compuesta por 
pastos naturales tropicales que, 
en general, son muy pobres en nu-
trientes y producen poca materia 
seca (MS) por hectárea/año, que es 
donde se encuentran predominan-
temente nuestro hato de cría. 

Los datos obtenidos por las in-
vestigaciones de Pizzio y Berden-
zky, “Manejo de campo natural”, del 
INTA Corrientes/Ar (2016), limítro-
fes con nuestro país, nos muestran 
la limitada producción de MS de los 
pastos naturales, que se sitúa entre 
2.796 a 5.906 kg/MS/ha/año. Ade-
más, señalan su baja digestibilidad 
(40 a 53%) y pobre proteína (por 9 
meses entre 3 y 5%).

Con estos datos podemos con-
cluir que los campos naturales o 
“pastizales” del trópico son muy 
deficientes para animales de alta 
genética y altos requerimientos 
como son los bovinos de carne 
modernos y muy probablemente 
solo sean aptos para los herbívoros 
nativos de lento crecimiento como 
son el Mborevi (Tapirus terrestres), 
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el Venado “guasu” (Ozotoceros 
bezoarticus leucogaster) o el Tatú 
(Dasypus novemcinctus) plenamen-
te adaptados a este ambiente.

Esta tentativa de adaptar los 
animales al ambiente usada en 
la ganadería de carne paraguaya 
causa una enorme contradicción 
técnica: por un lado, los genetistas 
están seleccionando los animales 
y las razas para factores producti-
vos como mayor ganancia de peso, 
precocidad y mayor fertilidad y, por 
otro lado, los productores que ad-
quieren esta “mejor” genética (re-
presentada en los concursos racia-

les de las expo-ferias) intentan que 
ella se adapte a sus condiciones 
de clima y campo natural, que solo 
pueden mantener en buenas con-
diciones la fauna herbívora autóc-
tona, seleccionada por el ambiente 
en miles de años o quizá apenas 
para mantener una vaca de cría de 
“frame” chico que produzca un ter-
nero a cada 2 o 3 años.   

Probablemente por no conocer 
estos factores es que tenemos un 
índice de procreo tan bajo (cerca-
no al 50%). Además, también expo-
ne porque es tan difícil preñar una 
vaca en campo natural sin hacer 

destete precoz o sin suplementar 
generosamente estos animales. Y, 
para que esta suplementación ten-
ga éxito, debe ser completa y equi-
librada, tanto en energía, proteína 
como minerales, especialmente 
para las vaquillas de primer parto, 
que además de producir leche a su 
ternero, deben seguir creciendo y 
terminar su desarrollo, por lo que 
tienen doble requerimiento. 

Pero, la buena noticia es que ya 
muchos productores se están dan-
do cuenta de las limitaciones del 
campo natural y están sembrando 
pasturas mejoradas en el restante 
40% del área de pastoreo, o sea, 
en 14 años aumentamos 50% el 
área de pasturas tropicales africa-
nas, megatermicas, de 4,5 a  6,7 
MM/ha, que producen entre 10 y 30 
t/MS/ha/año, mucho más digesti-
bles, especialmente en la estación 
de lluvias (verano) y, que en aquel 
continente, mantienen animales de 
porte grande cómo elefantes, jira-
fas, cebras y ñus y que nos permi-
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tieron aumentar la carga animal en 
14 años en un 34% (de 0,59 a 0,79).

Pero, hay que registrar que estas 
pasturas más productivas también 
tienen una limitante en nuestro 
medio, ya que en la mayoría de los 
años tenemos heladas ocasionales 
que las destruyen, especialmente 
después de una llovizna, cuando 
no queda nada. Y, por otro lado, 
tenemos muchas limitaciones para 
hacer verdeos de invierno (acevén 
y alfalfa) pues nuestro invierno es cá-

en noviembre o diciembre tengan el 
mismo peso o menos que en el des-
tete, conforme ilustra la figura 3.

Además, debemos considerar 
que la suplementación para esta 
categoría debe ser de muy buena 
digestibilidad, pues estos animales 
todavía tienen un rumen pequeño 
y, por lo tanto, los fardos fibrosos 
no están indicados para estos ani-
males.  Y, cómo tenemos enormes 
limitaciones para hacer verdeos de 
invierno la única opción que nos 
queda es guardar forrajes de verano 
para nuestra estación seca y fría, o 
sea, ensilajes de maíz o sorgo, que 
con sus granos aportan suficiente 
energía para una buena recría. 

Requerimientos para engorde 
En general, las dietas para con-

finamiento en Paraguay son muy 
sencillas, las cuales normalmente 
utilizan una fuente de fibra (ensilaje 
de maíz y/o sorgo y/o camerún), una 
o más fuentes de energía (especial-
mente maíz molido o grano húme-
do de maíz), una o más fuentes de 
proteína (harina de soja o burlanda 
de maíz como proteína verdadera 
y urea cómo nitrógeno no proteico) 
y un núcleo mineral/vitamínico alto 
en calcio con un promotor de creci-
miento (normalmente monensina). 

Para animales en terminación, 
con 400 a 450 kg que saldrán a 
frigorífico entre 500 y 550 kg, una 
dieta con alta energía (77 a 82% de 
NDT – Nutrientes Digestibles To-
tales o 3.000 Kcal EM) y baja pro-
teína (10 a 12%) trabaja muy bien. 
Pero, normalmente disponemos 
para el encierre de animales chi-
cos, con peso de entrada bajo, en-
tre 280 a 340 kg de promedio (a 
veces con 240 kg), que necesitan 
primero crecer y desarrollarse para 
después terminarse. Casi siempre, 
estos animales vienen de pasturas 
muy pobres y/o deficientes de oto-
ño/invierno y muy “oreados”. Casi 
siempre son machos enteros y por 
eso, tienen muy buena ganancia 
compensatoria en el corral (entre 
60 a 90 kg en el primer mes) y esto 

lido la mayoría de los días, lo que nos 
obliga a hacer reservas en verano 
(fardos o ensilajes) para el invierno.

Requerimientos para recría: 
El principal problema de la recría 

es el primer invierno en la vida de 
los desmamantes. En abril o mayo, 
le quitamos la nutritiva leche de su 
madre y le ofrecemos el peor pas-
to, seco, semillado, lleno de lignina, 
poco digestible y muy pobre en pro-
teínas y minerales, lo que hace que 
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significa que inicialmente requie-
ren desarrollarse (hacer “hueso 
y carne”) y por lo tanto, debemos 
suministrarles más minerales y más 
proteína, antes de pasarlos a la die-
ta de terminación. Caso contrario, 
se hacen “bolitas” y se “terminan” 
antes del tiempo con bajo peso.  

Otro punto para considerar es 
que Paraguay se encuentra en una 
posición geográfica muy difícil y 
complicada con predominante cli-
ma tropical, pero con semanas de 
clima templado y además, usamos 
razas híbridas, pero no definidas. 
Y esto complica para escoger que 
tablas de requerimiento para for-
mular: Las brasileiras de Cebú (con 
ganancia compensatoria) o las 
americanas de Angus. 

Alternativas nutricionales en para-
guay:
1.Fuentes de Fibra 
1. Ensilajes con granos. La prin-

cipal fuente de fibra utilizada 
en nuestros confinamientos es 

el ensilaje de planta entera de 
maíz. Y su porcentaje de fibra 
y energía cambia mucho, pues 
depende enormemente de su 
punto de cosecha y del tamaño 
de la espiga (cantidad de gra-
nos). Siempre recuerdo que, en 
un confinamiento, el día más im-
portante del año es el día de la 
cosecha del fibroso, pues este 
día impacta por muchos meses 
la producción. Y, por lo tanto, 

debemos vigilar muy de cerca 
el punto de corta, pues si el silo 
es de baja calidad, hay que usar 
más granos (balanceados) y la 
dieta va a salir más cara. Tam-
bién debemos cuidar el tamaño 
de corte y el correcto uso del 
cracker. Como tenemos parce-
las pequeñas normalmente no 
tenemos máquinas propias y de-
pendemos del contratista, que 
no siempre, o mejor, casi nunca, 

www.banman.com.py
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llega en el día exacto del punto 
óptimo de cosecha. Por lo tanto, 
cuando los productores me pre-
guntan el % ideal de humedad 
para la cosecha de un silo de 
maíz, siempre contesto “es el día 
que llega la máquina”. Este día 
no depende solo de nosotros, 
pero podemos, eso sí, exigir que 
se regule la máquina, para me-
jorar el producto que estamos 
cosechando. El punto ideal para 
corte de un silo en nuestro país 
es entre 30 y 35% de materia 
seca (MS). Pero debemos con-
siderar que cuando llega la má-
quina las plantas están más se-
cas, hay que picar más fino, sino 

no compacta bien, no fermenta 
bien y se llena de hongos. 

2. Ensilajes sin granos. Algunos 
productores utilizan el Came-
rún, el Capiazú o el Gatton para 
hacer ensilaje. Son buena fuen-
te de fibra, pero normalmente 
tienen poca MS, o sea, mucha 
agua, lo cual aumenta su costo 
por kg de MS.

3. Fardos, Bagazo de caña y Perilla 
algodón. Cada vez más se bus-
can alternativas para el ensilaje 
de maíz, que es muy extractivo 
en nutrientes del suelo y ade-
más produce compactación por 
el gran uso de máquinas en su 
cosecha. Y como la fibra tiene 

una participación pequeña en la 
dieta (10 al 20%) se están utili-
zando otras opciones, que en 
general dependen de la zona y 
época del año. Los cuidados ma-
yores con el tamaño del picado 
(para que no haya selección del 
mismo por los animales) y la pre-
sencia de hongos y micotoxinas. 

2.Fuentes de Energía
Si observamos las estadísticas 

de la Tabla 1, vamos a percibir que 
más del 90% de la disponibilidad 
de granos para la alimentación 
animal viene del maíz (66,7% entre 
maíz grano y burlanda) y de la soja 
(25,9% entre soja grano, harina de 
soja y cascarilla). Y, debemos regis-
trar que nuestro maíz y soja son de 
primera calidad, los cuales exporta-
mos para que otros países produz-
can proteína animal. Es decir, tie-
nen muy buen precio localmente, 
los podemos acceder sin fletes ni 
procesos costosos de exportación. 
1. Maíz. Sembramos anualmente 

cerca de 1 millón de hectáreas, 
de las cuales cosechamos unas 
5.000 M/t. De estas usamos 1,5 
M/t para producir proteína ani-
mal (balanceados principalmen-
te), usamos 1,2 M/t para producir 
etanol y exportamos el restan-
te 2,3 MM/t. Con esta premisa, 
podemos hasta triplicar nuestra 
producción de carne, sin consu-
mir todo el grano producido. 

2. Afrecho trigo, Cascarilla de soja 
y Afrecho de arroz. Estas tres 
fuentes alternativas energéticas 
para nutrición animal son origi-
narias de los granos más sem-
brados en el país contó con el 
maíz: Soja (cascarilla) y Arroz y 
Trigo (afrechos). La cascarilla y el 
afrecho de trigo tienen limitada 
su disponibilidad por la molien-
da de soja y trigo. Y el afrecho 
de arroz tiene su uso limitado 
por lo fácil de adulterarlo con 
cáscara de arroz molida, total-
mente indigestible y/o calcáreo. 
Cada carga debe ser analizada 
antes de poder usarlo. 
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3.Fuentes de Proteína
1. Harina de soja. Tenemos va-

rios proveedores confiables 
de harina de soja, que en 
promedio tiene 51 a 52% de 
Proteína Bruta (PB) en mate-
ria seca. Casi siempre con un 
precio competitivo, compara-
do al mercado internacional.

2. DDGS. Conocidos por bur-
landa en el país, los Granos 
Secos de Destilaría con So-
lubles (por su nombre en 
inglés) son una muy buena 
fuente de proteína para ru-
miantes, con alta energía. 
Pero actualmente solo tene-
mos una fábrica en el país 
que los produce. Infelizmen-
te las otras solo producen 
DDG (sin solubles), que nutri-
cionalmente tienen un 30% 
menos de valor energético 
biológico.

Otros subproductos:
Subproductos del Algodón, de la 

Caña de azúcar, de la Colza, del 
Girasol, de la Mandioca, del Sé-
samo y de otros productos agrí-
colas también son usados en los 
confinamientos. Pero todos tie-
nen una variabilidad nutricional 
enorme y, por eso, son difíciles 
de comentar sin un análisis pre-
vio y preciso de un laboratorio 
confiable. 

Fuentes de Minerales, Vitaminas y 
Aditivos. 

Este es un tema muy amplio, 
pero con impacto limitado. Por 
mucho, el mayor problema es 
energético. Pero en minerales 
debemos registrar el desequili-
brio de Calcio cuando suminis-
tramos granos ricos en fósforo 
y el faltante de sodio en la ma-
yoría de los encierros. Y en adi-
tivos el uso de ionóforos como 
estabilizadores de la fermenta-
ción ruminal. 
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SALIDA DE CAMPO AFRA
REDISEÑANDO UN ESTABLECIMIENTO GANADERO PARA 

MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE KILOS A PASTO
Introducción

En la empresa AFRA, somos una 
empresa agropecuaria que brinda 
atención, calidad y satisfacción a 
sus clientes por medio de la gana-
dería de precisión. Tenemos un ca-
pital humano que se enfoca en la 
eficiencia de la producción, repro-
ducción bovina, manejo de pastu-
ras y conservación de los recursos 
naturales.

Nuestra visión es ser referentes 
en la región implementando gana-
dería de precisión, produciendo en 
armonía con el medio ambiente; y 
nuestra misión es producir gana-
do vacuno mediante ganadería de 
precisión. Implementando de forma 
eficaz el pastoreo racional rotativo 
intensivo y la reproducción con cri-
terios de mejoramiento genético. 
Para ello, se tienen en cuenta los 
aspectos necesarios para obtener 
eficiencia en la nutrición, sanidad 
y bienestar animal. Se da especial 
importancia al equilibrio entre las 
áreas productivas, financieras, hu-
manas y comerciales. Los trabajos 
se realizan planificando, organizan-
do, ejecutando y analizando.

Para nosotros, la ganadería es 
una forma de vida, porque lo hice 
toda la vida, también significa estar 
con la familia, estar entre los her-
manos, crecer en conjunto y luchar 
por un fin común como es el campo, 
pero por el otro lado significa nego-
cio, reconozco que en ese sentido 
tenemos que ser muy finos en los 
aspectos productivos y financie-
ros para poder ser sostenibles en 
el tiempo, es un negocio que tiene 
que ser manejado de manera em-
presarial, si bien somos la quinta 
generación de ganaderos con una 
tradición familiar, pero a esta ge-
neración creo que ya nos tocó esa 
transición de que tenemos que ser 

eficientes, de que el negocio tiene 
que ser rentable, tiene que ser pro-
ductivo. Todo eso igual acompaña 
lo que es la unión familiar en nues-
tro caso realmente, también quere-
mos transmitir a nuestras siguien-
tes generaciones, valorarlo que 
uno tiene y cuidar lo que uno tiene. 

La estancia nace en el año 1989, 
cuando mi padre se hace cargo, y 
a partir de esa época se fue desa-
rrollando el campo. Desde niños, 
con mis hermanos, hemos venido 
al sitio todos los veranos. En ese 
momento trabajábamos tropeando 
el ganado por cuatro o cinco horas, 
y teníamos personal para traer el 
ganado al corral. En 1993 llegó la 
luz, eran totalmente otras épocas, 
con otros problemas y otra forma 
de vida, y por todo esto hemos pa-
sado. Es por eso que a los herma-
nos nos ha quedado un cariño por 
este lugar. Haber venido aquí todos 
los veranos con nuestros padres ha 
generado que, cuando nos quedó a 
nosotros, quisiéramos seguir desa-
rrollando este lugar. Eso es lo que 
nos ha llevado hoy a este campo, 
a tener el cariño de los hermanos.

El inicio de afra s.a.
Realmente todo inicia cuando fa-

lleció mi papá en el 2010. Después 
entramos en una sucesión, que cul-
minamos en el 2016. Posterior a esa 
sucesión, decidimos formar una so-
ciedad entre los cuatro miembros: 
mi mamá y los tres hermanos. En 
ese momento, cuando estábamos 
por culminar la sucesión, defini-
mos que íbamos a continuar juntos. 
Como en toda sucesión, en algún 
momento uno se replantea sepa-
rarse o continuar solo y no es fácil 
tomar esa decisión de trabajar jun-
tos. Un rol muy importante en todo 
esto fue la crianza que nos dio mi 

mamá, quien insistió en la unión de 
los hermanos, en que juntos somos 
más fuertes. Cada uno tiene su for-
taleza y sus debilidades, pero jun-
tos formamos un mejor equipo.

Ahí empezó la búsqueda del 
nombre, hasta que llegamos a uno 
que nos gustaba a todos y que re-
presenta fortaleza y abundancia: 
AFRA. Afra es un nombre elegido 
por mi mamá y significa el árbol de 
la abundancia.

Hoy en día, nos incorporamos a 
lo que es el CREA regenerativo, con 
el objetivo de mejorar la gestión y 
transformarnos de una empresa 
familiar a una familia empresaria, 
es por eso que nos planteamos 
las siguientes incógnitas: ¿Qué es 
lo que queremos hacer? ¿Qué tipo 
de ganadería queremos hacer? Ahí 
fuimos y dijimos: "AFRA, ganadería 
de precisión". Así queremos que se 
nos reconozca en el futuro.

Ubicación
 La estancia está ubicada en el 

departamento de San Pedro, detrás 
de la Colonia de Río Verde. Estamos 
a un promedio de 230 metros so-
bre el nivel del mar, y se encuentra 
dentro de un sector transicional en-
tre las ecorregiones del Cerrado y 
de la Selva Central. Sus suelos son 
de textura arenosa y arenosa-limo-
sas, con más de 80% de arena.

Esquema de trabajo
El modelo de negocio actual-

mente es el de recría a pasto y ter-
minación en un módulo de confina-
miento que ha sido formado hace 
dos meses.

En esta salida de campo nos va-
mos a centrar en el desarrollo del 
diseño de los potreros Entrada y 
Clementina, y un análisis compara-
tivo entre ambos sistemas.
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Como este campo está toda-
vía en desarrollo, el stock inicial el 
30 de junio de 2023 era de 1.122 
cabezas, y para el 30 de junio de 
2024 aumentó a 1.716 cabezas. La 
producción en este periodo se cen-
tró netamente en los módulos de 
Entrada, Clementina, Frente y Na-
ciente, que abarcan en total 503 
hectáreas.

Composición de la superficie 
ganadera

Estructura de los potreros
Lo que hicimos fue armar un es-

quema móvil, haciendo un corralón 
con varillas y eléctricos móviles, y 
montamos un corralón alrededor 
del salero y del agua.

Lo bueno fue que en unos días 
de este manejo ya nos convenci-
mos de que el manejo era mucho 
mejor, cosechábamos mucho mejor 
el pasto y podíamos prever para 
cuántos días este potrero nos iba a 
rendir, cosa que antes no podíamos 
prever. 

Armamos un esqueleto fijo eléc-
trico a través del cual podíamos 
movernos de manera sencilla y 
fácil. Lo que hicimos al rediseñar 
este potrero fue utilizar el mismo 
reservorio que ya teníamos, utilizar 

los brazos que también teníamos, 
pero lo ampliamos para que haya 
un bebedero en cada callejón, en-
tonces que el acceso al agua sea 
más cercano.
• Potrero entrada: tenemos acá 

manzanas de 8 hectáreas, cada 
una de ellas mide 400 metros de 
largo por 200 metros de ancho. 
La idea es que cada manzana 
tenga eléctrico fijo y en los 400 
metros de largo cada 100 metros 
está un poste común que le indi-

ca a las personas que trabajan 
acá que desde ese poste esti-
rando un alambrado móvil, 200 
metros ellos arman directamen-
te un potrero de 2 hectáreas. En 
este módulo también ellos tie-
nen bebederos fijos, hay 6 bebe-
deros fijos donde el animal se le 
sube el alambrado eléctrico fijo, 
y ellos tienen acceso al agua y a 
la sal mineral en el callejón. Lo 
bueno de este sistema es que es 
un poco más práctico manejar 
porque son 2 hectáreas por día 
que las personas que trabajan 
acá no tienen mucho problema 
en cuanto a la medición, ya que 
existe un poste indicador. 
    Tenemos 400 metros de largo 

en estas manzanas, en las mismas 

cada 100 metros existe un poste 
fijo, entre el medio sí se colocaron 
varillas cada 25 metros que son va-
rillas fijas en este caso para separar 
del callejón, se colocaban varillas, 
para que las personas que estén 
acá sepan que el poste te indica de 
dónde vos tenes que armar para te-
ner 2 hectáreas al unir otra vez con 
el poste que está derecho. Una de 
las limitantes de este diseño es que 
cada parcela está diseñada para 
rotar cada 2 hectáreas únicamente, 
y en el caso que existan más o me-
nos animales, van a tener que me-
dir con metros, entonces no vamos 
a tener un mejor aprovechamiento 
del pasto y ya va a empezar a ver 
pasto pasado.
• En este diseño de estas parce-

las, el alambre perimetral que 
divide la parcela donde ellos es-
tán pastoreando es fijo y tene-
mos que levantar con una vela 
como para que el animal pueda 
acceder al callejón y acceder al 
agua y a las bateas de sal.

• Potrero Clementina: toda la ex-
periencia que tuvimos en el 
potrero ‘‘entrada’’ tuvimos en 
cuenta para diseñar este potre-
ro en donde cada potrero mó-
vil fue realizado buscando que 
puedan tener una hectárea cada 
armado de eléctrico móvil, bus-
cando la mayor eficiencia en el 
aprovechamiento de pasto con 
las hectáreas requeridas por la 
cantidad de animales.

En este diseño de estas par-
celas, las bateas y los beberos se 
encuentran en la parcela que ellas 
están pastoreando.

En este potrero tenemos líneas 
eléctricas fijas, con postes fijos 
cada 25 metros, formando man-
zanas de 25 hectáreas, Dentro de 
la manzana hay postes cada 100 
metros que delimitan un cuadrado 
y arman una hectárea. Las líneas 
eléctricas son de dos hilos como en 
todo el campo.

Con respecto al esquema de 
agua, tuvimos en cuenta que noso-
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tros queríamos llevar el agua a los 
animales y dar eso en la parcela, 
porque la distribución de bostas de 
esa manera queda en la parcela y 
de esa manera también evitamos 
erosión alrededor de los beberos. 
La línea de agua viene a lo largo de 
todo el callejón y pusimos bocas o 
tomas cada 200 metros, en cada 
unión vamos a poner una toma de 
agua para hacerlo sencillo y de esa 
manera podemos brindar el agua 
en la parcela que ellos están pas-

toreando, los caños que vienen por 
los callejones y a eso se les aco-
plan mangueras móviles, que son 
las que recargan el bebedero mó-
vil. A diferencia del potrero entra-
da, los animales no salen al callejón 
a tomar agua y a consumir su su-
plementación, todo es dentro de la 
parcela y los callejones se utilizan 
para pastoreo.

El valor aforo
Lo que hacemos es identificar si 

la cantidad de pasto existente va 
a poder ser suficiente para que el 
lote que va a entrar pueda realizar 
la recría a pasto en esa parcela.

Nosotros venimos semanalmen-
te a medir la cantidad de pasto 
existente y la altura de entrada a 
la que van a ingresar los bovinos. 
Lo que buscamos es que los pun-
tos de menor altura, en el caso de 
brachiarias, sean de 30 centíme-
tros, porque no queremos comer 
muy bajo y que la salida sea de 
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Figura 2. Mapa del potrero “Entrada’’

20 centímetros.
Para medir el valor de aforo, 

nos ayudamos de un cuadrado de 
50x50 cm y vamos buscando los 
lugares donde cortaremos el pas-
to. Al tirar este implemento, usa-
mos un machete y metemos todo 
el pasto dentro de este cuadrado, 
lo cortamos y lo guardamos en una 
bolsa para tomar muestras. Lo que 
pedimos a las personas que traba-
jan aquí cuando no estamos, es que 
midan en cuatro lugares distintos, 
hacemos esto para que el pasto re-
colectado sea de 0,25 metros cua-
drados, y la sumatoria de los cuatro 
puntos de un metro cuadrado.

Una vez que sacamos las cuatro 
muestras, colocamos una hoja con 
las cuatro muestras y los pesos ob-
tenidos, cada muestra, al provenir 
de un cuadrado de 50x50 centí-
metros, corresponde a 0,25 me-
tros cuadrados. Al sumar las cuatro 
muestras, obtenemos la medición 
de un metro cuadrado en total.

Es importante mencionar que 
aquí no solo buscamos cantidad 
en cuanto a materia seca, sino tam-
bién calidad. Por esto, la altura de 
entrada entre 30 y 35 centímetros 
asegura que la proteína bruta de 
este pasto sea superior al 10%, tam-

bién importante medir a la salida de 
los animales porque puede ocurrir 
que hayamos comido muy bajo o 
que nos haya quedado mucho pas-
to sin comer, que en la siguiente ro-
tación va a quedar bastante pasto 
lignificado con una menor calidad 
en cuanto a proteína bruta.

Cuando hacemos esta medición 
consideramos a ojo también y va-
mos midiendo qué porcentaje te-
nemos de peladares, es por ello, 

que cuando hacemos la medición, 
no realizamos la multiplicación del 
pesaje de un metro cuadrado por 
10,000, sino que lo hacemos por 
8,000 para ajustar al 80% y no te-
ner inconvenientes en cuantificar 
de más la producción de materia 
verde y que después le falte pasto 
al ganado.

Los costos de los sistemas de 
electrificación y agua

La diferencia de costos de elec-
trificación entre el sistema de po-
trero ‘‘entrada’’ y ‘‘clementina’’, 
es de 15 dólares por hectárea, ya 
que, en ‘‘entrada’’, que son 8 hec-
táreas, tuvimos alambrados fijos de 
113 metros por hectárea; y en ‘‘cle-
mentina’’, que son 20 hectáreas, 
disminuyó la cantidad de alambra-
dos fijos en 75 metros. Cada metro 
tiene un costo de 0,39 centavos de 
dólar, entre los postes, alambrados, 
mano de obra e insumos y mate-
riales, que, al multiplicar por los 38 
metros de diferencia, nos da la re-
sultante de esos 15 dólares.

En cuanto al sistema de distribu-
ción de agua se encontró una dife-
rencia de 30 dólares por hectárea. 
El motivo fue que, en el diseño con 
bebederos fijos, el costo de insta-
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Figura 3. Mapa del potrero ‘‘Clementina’’

lación de 8 bebederos al final fue 
de 40 dólares por hectárea. Y en el 
sistema de bebederos móviles, el 
costo de los bebederos, teniendo 2 
bebederos fijos, pero un bebedero 
móvil, fue de 10 dólares por hectárea.

Eso sin contar, lógicamente, la 
distribución de cañerías, en donde 
no hubo diferencia entre ambos di-
seños porque las cañerías se nece-
sitan en ambos sistemas. 

Al final, la diferencia entre am-
bos diseños fue de 45 dólares. En 
el sistema de potrero ‘‘entrada’’, 
fue de 168 dólares por hectárea y 
en el potrero ‘‘clementina’’ fue de 
123 dólares. La composición del 
costeo de ambos módulos se inclu-
ye como material anexo al final.

Indicadores fisicos de la zafra 23/24
Los indicadores físicos del pe-

riodo 23-24 fueron de 503 hectá-
reas ganaderas útiles con 1.243 
cabezas promedio de existencia 
mensuales, con una carga media 

anual en kilos de 339.390 kilos y en 
unidad ganadera de 400 kilos fue 
de 870 unidad ganadera promedio 
a lo largo del año. En cuanto a ca-
bezas por hectárea fue de 2.5. La 
carga media durante los 12 meses 

fue un promedio de 675 kilos y la 
carga media en unidad ganadera 
por hectárea de 1.7.

Los kilos producidos en el perio-
do 23-24 fue en total de 85.570 ki-
los. Esto se compone del inventario 
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inicial de un poco más de 300.000 
kilos, un inventario final de un poco 
más de 400.000 kilos y el total de 
salidas por la venta de hacienda y 
el total de entradas por la compra 
de ganado para engorde.

La eficiencia de stock alcanza-
mos una eficiencia de stock del 
23%. Los potreros, entrada y cle-
mentina que fueron utilizados para 
la salida de campo tienen un costo 
de oportunidad agrícola. Es por ello 
que constantemente medimos el 
margen bruto por hectárea de cada 
periodo productivo.

En este período productivo se 
obtuvo un margen bruto de 80 dó-
lares por hectárea. Es importante 
recordar que el margen bruto in-
cluyó el ingreso bruto y los cos-
tos directos. No fueron tenidos en 
cuenta los gastos indirectos como 
ser los gastos administrativos de 
estructura e intereses.

Conclusión
AFRA es una empresa familiar 

que busca una ganadería de pre-
cisión, analizando las variables de 
producción y buscando la eficien-
cia en cada aspecto, para lograr 
ser sostenibles a lo largo del tiem-
po y que perdure a lo largo de las 
siguientes generaciones.

Les agradecemos a todos por 
acompañarnos, también agradece-
mos al CEA por esta oportunidad 
de mostrar un poquito de lo que 
hacemos. Para nosotros es súper 
importante aportar nuestro granito 
de arena al desarrollo del país y al 
desarrollo más eficiente. Las puer-
tas están abiertas siempre para 
cualquier consulta, para transferen-
cia de tecnología, para todo.

Muchas gracias.

Figura 5. Indicadores físicos

Figura 4. Comparativo de los costos entre ambos sistemas.

Anibal, Claudia y Raúl Ruiz - Socios gerentes AFRA S.A
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Figura 6. Kilos producidos
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Figura 7. Indicadores de gestión de la zafra 23/24
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Valor 

unitario
Valor 
Total

Vida útil 
(años)

Depreciación 
anual

Reservorios de Agua metros cúbicos 400 7.300 2.920.000

Pozos artesianos metros 15 230.000 3.450.000

Caños de 6 kg de presion y 2 pulgadas metros 2.900 10.207 29.599.825 15 1.973.322
Te Rosc  90X2 unidad 10 21.300 213.000 15 14.200
Codo Rosc 90X2 unidad 6 20.364 122.184 15 8.146
Union universal Rosc 2 - Union doble unidad 20 31.200 624.000 15 41.600
Union sencilla rosc  2 unidad 18 10.200 183.600 15 12.240
Tubo rosc 2`` unidad 3 24.600 73.800 15 4.920
Abrazadera 57 x 67 cm. unidad 3 3.200 9.600 15 640
Cinta sella rosca 3/4 18 mm X25m unidad 1 4.700 4.700 15 313
Valvula vertical 2 pulgadas unidad 1 129.300 129.300 15 8.620
Tapon macho rosc 3/4 unidad 2 750 1.500 15 100
Adaptador estria rosc. 2 unidad 3 5.000 15.000 15 1.000
Manguera succion de  2 unidad 10 27.500 275.000 15 18.333
Bebederos fijos de 1.200 litros unidades 7 2.000.000 14.000.000 15 933.333
Bulon inox bex 6-100 x40 unidades 50 1.410 70.500 15 4.700
Tuerca exao tmx 6-100 unidades 50 328 16.400 15 1.093
Arandela ciser alx 1/4 x 100 cajas 1 15.900 15.900 15 1.060
Registro esfera rosca krona 553 1´́ unidades 7 13.100 91.700 15 6.113
 Flotador bronce Deca 2´́  DN50 unidades 7 355.000 2.485.000 15 165.667
Maquina enterradora de caños - alquiler horas 55 280.000 15.400.000 15 1.026.667
Llave esfera  2´́ unidades 7 64.200 449.400 15 29.960
Adaptador con brida C/A 25x3/4´́ unidades 5 24.400 122.000 15 8.133
Cinta sella rosca 3/4 18MMX50M unidades 12 8.100 97.200 15 6.480
Niple rosc. 2´́ unidades 10 8.400 84.000 15 5.600
Codo Rosc 90X2 unidades 10 19.300 193.000 15 12.867
Union universal Rosc 2 - Union doble unidades 10 31.200 312.000 15 20.800
Tirantes de 3 metros de largo  4´́  X 2´́  1.200 G./pulgada unidades 16 28.800 460.800 15 30.720
Tirantes de 2 metros de largo  4´́  X 2´́  (1200 G./Pulgada) unidades 7 19.200 134.400 15 8.960
Colocación de bebederos unidades 7 350.000 2.450.000 15 163.333
Cañería distribuida y conectada (mano de obra) metros 2.900 1.405 4.074.500 15 271.633

Bomba sumergible unidades 1 1.000.000 1.000.000 5 200.000
Carpa para reservorio de agua unidades 1 12.500.000 12.500.000 8 1.562.500

91.578.309 448 6.543.054

99 7,1

Sistemas de manzanas de 8 hectáreas y bebederos fijos (ENTRADA)

Totales (U$D/Ha.)

Totales

Inversiones en activos fijos iniciales para sistema de abastecimiento de agua (Sistema de manzanas de 8 has. y bebederos fijos)
a)  Mejoras extraordinarias

b) Mejoras ordinarias

c) Maquinarias y equipos

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Valor 

unitario
Valor 
Total

Vida útil 
(años)

Depreciación 
anual

Alambre
Rollos de 1000 

metros
24 480.000 11.520.000 8 1.440.000

Mano de obra para alambrado electrico
Cuadra de 100 

metros
120 148.500 17.820.000 8 2.227.500

Mano de obra por colocacion de linea madre
Cuadra de 100 

metros
21 100.000 2.100.000 8 262.500

Varillas
Varillas de 12 

metros
45 65.550 2.949.750 8 368.719

Aisladores para varillas unidades 720 2.200 1.584.000 8 198.000

Postes
Poste común de 

2,2 metros
120 13.500 1.620.000 20 81.000

Aisladores para postes unidades 240 2.300 552.000 8 69.000
Rollo aislador manguera de 1/2 pulgada unidades 1 200.000 200.000 8 25.000
Laves de corte unidades 17 35.000 595.000 8 74.375
Rollos de cable aislado unidades 5 200.000 1.000.000 8 125.000
Catracas cuadradas uniades 150 10.500 1.575.000 8 196.875
Manija plastica para piolin unidades 30 20.000 600.000 8 75.000
Manija para conexiones unidades 120 20.000 2.400.000 8 300.000

Alambre galvanizado para linea madre
rollos de 1000 

metros
2,2 650.000 1.430.000 8 178.750

Columnas de 4 metros unidades 50 80.000 4.000.000 20 200.000
Firmes de 2,5 metros unidades 30 70.000 2.100.000 20 105.000
Colocacion de postes firmes unidades 30 70.000 2.100.000 20 105.000
Electrificador (1/2 modulo) unidades 1 10.000.000 10.000.000 10 1.000.000

64.145.750 194 7.031.719

69 7,6

Totales

Totales (U$D/Ha.)

Inversiones en activos fijos iniciales para sistema de alambrado electrico (Sistema de manzanas de 8 has. y bebederos fijos)

b) Mejoras ordinarias
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Concepto Unidad de medida Cantidad Valor 
unitario Valor Total Vida útil 

(años)
Depreciación 

anual
Reservorios de Agua metros cúbicos 400 7.300 2.920.000

Pozos artesianos metros 15 230.000 3.450.000

Caños de 6 kg de presion y 2 pulgadas metros 3.000 10.207 30.620.509 15 2.041.367
Te Rosc  90X2 unidad 14 21.300 298.200 15 19.880
Codo Rosc 90X2 unidad 14 20.364 285.096 15 19.006
Union universal Rosc 2 - Union doble unidad 14 31.200 436.800 15 29.120
Reductor de 2 a 1 pulgada unidad 14 10.000 140.000 15 9.333
Conexión rapida de 1 pulgada unidad 14 50.000 700.000 15 46.667
Valvula vertical 2 pulgadas unidad 14 129.300 1.810.200 15 120.680
Simbra unidad 10 110.000 1.100.000 15 73.333
Bebedero movil unidad 1 2.375.000 2.375.000 15 158.333
Bebederos fijos de 1.200 litros unidades 2 2.000.000 4.000.000 15 266.667
Registro esfera rosca krona 553 1´´ unidades 2 13.100 26.200 15 1.747
 Flotador bronce Deca 2´´ DN50 unidades 2 355.000 710.000 15 47.333
Llave esfera  2´´ unidades 2 64.200 128.400 15 8.560
Cinta sella rosca 3/4 18MMX50M unidades 12 8.100 97.200 15 6.480
Union universal Rosc 2 - Union doble unidades 14 31.200 436.800 15 29.120
Tirantes de 3 metros de largo  4´´ X 2´´ 

1.200 G./pulgada
unidades 4 28.800 115.200 15 7.680

Tirantes de 2 metros de largo  4´´ X 2´´ 

(1200 G./Pulgada)
unidades 3 19.200 57.600 15 3.840

Colocación de bebederos unidades 2 350.000 700.000 15 46.667
Cañería distribuida y conectada (mano 

de obra)
jornales 15 110.000 1.650.000 15 110.000

Bomba sumergible unidades 1 1.000.000 1.000.000 5 200.000

Carpa para reservorio de agua unidades 1 12.500.000 12.500.000 8 1.562.500

64.457.205 283 4.734.980

70 5,1

Sistemas de manzanas de 20 hectareas y bebederos móviles (CLEMENTINA)

Inversiones en activos fijos iniciales para sistema de abastecimiento de agua (Sistema de manzanas de 20 has. y bebederos moviles)
a)  Mejoras extraordinarias

b) Mejoras ordinarias

c) Maquinarias y equipos

Totales

Totales (U$D/Ha.)

Concepto Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor TotalV ida util Depreciacion 
anual

Alambre rollos de 1000 metros 20 480.000 9.600.000 81 .200.000

Mano de obra para alambrado eléctrico Cuadra de 100 
metros 100 148.500 14.850.000 81 .856.250

Mano de obra por colocacion de 
ganchos aisladores en postes libres 
postes libres

Postes6 47 .000 448.000 85 6.000

Aisladores u nidades 928 2.300 2.134.400 8 266.800

Postes Poste común de 2,2 
metros 464 13.500 6.264.000 20 313.200

Rollo aislador manguera de 1/2 pulgada unidades 1 200.000 200.000 82 5.000

Laves de corte unidades 8 35.000 280.000 83 5.000
Rollos de cable aisladou nidades5 200.000 1.000.000 8 125.000
Catracas cuadradasu niades 50 10.500 525.000 86 5.625
Firmes de 2,5 metros unidades 30 70.000 2.100.000 20 105.000
Colocacion de postes firmes unidades 30 70.000 2.100.000 20 105.000
Electrificador (1/2 modulo)u nidades1 10.000.000 10.000.000 10 1.000.000

49.501.400 134 5.152.875
54 5,6

Inversiones en activos fijos iniciales para sistema de alambrado electrico (Sistema de manzanas de 8 has. y bebederos fijos)

b) Mejoras ordinarias

Totales
Totales (U$D/Ha.)

CONCEPTO
Valor de inversion 

(U$D/Ha.) anual (U$D / Ha.)
Sistema de distribución de agua 70 5
Sistema de alambrado eléctrico 54 6

Valor total (U$D / Ha.) 1231 1



79
+595 21 619 00 00 | Avda Mariscal López, entre L.Fragnaud y Mariano Molas | www.automarket.com.py



80 NOVIEMBRE 2024

SALIDA DE CAMPO LOBO CUA
USO DE CORRALES DE RECRÍA PARA POTENCIAR UN

SISTEMA DE RECRÍA
y tenía reproductores importados, 
y se hacían las pastillas acá en un 
laboratorio entre las estancias y se 
inseminaban con pastillas ya en los 
años 70. 

Por las cosas del destino, la em-
presa sufre un salto de generación, 
después de mi abuelo manejando 
las estancias, ninguno de sus hijos 
se dedica de lleno a la profesión ni 
a trabajar en ganadería, y realmen-
te que llego yo, casi después de 
30 años, saltando una generación, 
y encontramos un paquete tecno-
lógico muy parecido a lo que eran 
los años 70. Se hacía inseminación, 
había servicio estacionado, había 
un destete convencional a los seis, 
siete meses, un entore de 36 me-
ses, razas  cebuinas , no había un 
paquete tecnológico muy defini-
do, y entonces empezamos con mi 
abuelo, que era una persona visio-
naria y de avanzada, realmente me 
apoyó desde el primer día, aunque 
siempre con él tuve muchas discu-
siones del lado laboral, porque evi-
dentemente teníamos una diferen-
cia generacional muy grande, pero 

nos entendíamos a la perfección, 
y empezamos a implementar un 
paquete tecnológico muy básico 
para entonces. Siendo estudiante 
en el 92, fui a una salida de cam-
po CEA, arrancaba en el Paraguay, 
los primeros pasos del destete 
precoz, en el año 92-93, me que-
do enloquecido porque muestran 
unos diferenciales de preñar, muy 
interesantes, sobre todo en  vacas 
con muy baja condición corporal, y 
vengo y le comento a mi abuelo y 
le digo, y por supuesto mi abuelo 
me dijo prácticamente que estaba 
loco, y que los terneros iban a mo-
rir, si les sacamos con dos meses 
de vida a la madre, y si los terne-
ros no mamaban de la madre iban 
a morir el 100%. Pero se suscitó una 
suerte de desafío y me permitió ha-
cer con 50, me dijo: ‘‘pero yo te avi-
so que vas a hacer con 50, y voy a 
dar como un costo, los 50 se te van 
a morir, pero vamos a hacer, no hay 
problema’’, y hacemos los 50 de 
destete precoz todos estaban con-
vencidos de que iban a morir los 
50 terneros; y bueno, hoy desde el 

Introducción
Mi tatarabuelo, Marcos Riera, 

compra estas tierras y se establece 
al otro lado del río Negro.

Él llega en carreta cerca del año 
1890 y se queda unos años del otro 
lado del río y después cruza el río y 
viene y gana esta altura y coloniza 
este lugar y hace este casco. 

Realmente que en la historia de 
Ganadera Riera, Marcos Riera es el 
fundador, el precursor de todo esto. 
Él viene y se establece y domina la 
zona. Él se encarga de afincarse en 
el lugar de ganar la posesión. 

Le toca a su hijo Manuel y a su 
hermano Jacinto básicamente rea-
lizar la estructura jurídica de la em-
presa. La sociedad data de 1918. 
Ganadera riera se da desde 1918. 
Manuel y Jacinto Riera consolidan 
la parte jurídica. Ahora le dan forma 
jurídica a la sociedad.  Y después la 
siguiente generación es la que rea-
liza la infraestructura. 

Mi abuelo se encarga realmen-
te ya con la posesión afincada, con 
la estructura jurídica realizada, con 
mensuras judiciales de los años 30 
y 40. Él se encarga de producir o 
de hacer gran parte de la infraes-
tructura que hoy tenemos. Se cana-
liza al campo, se apotrera, se hacen 
las primeras pasturas en los años 
70. Acá se empiezan las primeras 
pasturas sobre superficie de monte 
en el año 74 y 76. Y mi abuelo es 
el que se encarga de hacer toda la 
infraestructura. 

La Ganadera Riera básicamen-
te era una empresa que trabajaba 
con una tecnología de punta en los 
años 70. Creo que habrá sido una 
de las empresas que fabricaba sus 
propias pastillas de semen para 
hacer inseminación, tenía un labo-
ratorio dentro del establecimiento, 

Tabla 1. Composición de la superficie total actual del campo
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Tabla 2. Indicadores históricos del establecimiento

año 92 hasta hoy que estamos en 
el 2024, hace como 30 años noso-
tros hacemos destete precoz acá, 
es una técnica muy difundida en el 
país, en aquel entonces para noso-
tros fue prácticamente como llegar 
a la luna, pero todo era más difícil, 
todo costó mucho.

La propiedad está constituida 
por 9.000 hectáreas en total, de 
las cuales son 7.100 hectáreas de 
campo natural aproximadamente, 
800 hectáreas agrícolas, 500 hec-
táreas de pasturas cultivadas, una 
reserva de 340 hectáreas, y cami-
nos, infraestructuras y servicios de 
agua tenemos 70 hectáreas aproxi-
madamente, incluyendo el área de 
confinamiento.

Con este gráfico buscamos mos-
trar los indicadores medidos en el 
proceso de producción de cría en 
los últimos 16 años, del año 2008 
hasta el 2023, en los cuales mane-
jamos un stock promedio de 8.300 
cabezas, con una carga promedio 
en todos estos años de 1,05 hec-

táreas por año. Mantuvimos unos 
4.300, casi 4.400 vientres por año, 
lo que representa un 53% del total 
del hato. Los vientres preñados por 
año son 3.104 cabezas, represen-
tando un 71% de preñez. La repo-
sición está alrededor del 30%, y el 

porcentaje de refugo de hembras 
que fueron expuestas a servicio y 
que no quedaban preñadas es al-
rededor del 15%. La cantidad de 
terneros marcados al año en todo 
este tiempo fue de 2.700 aproxima-
damente, teniendo un porcentaje 



82 NOVIEMBRE 2024

de marcación del 62%. La merma 
del tacto al destete en el período 
comprendido es del 12%.

Modelo de negocio
Durante el 2024, 2.000 cabezas 

fueron confinadas que son justa-
mente el destete macho y hembra; 
los machos son confinados para su 
posterior venta, así como la cola de 
las hembras que se encierra al mis-
mo momento que los machos para 
venta como descarte y el resto 
aguantan en pasto mientras haya 
oferta forrajera suficiente hasta el 

momento que la oferta forrajera es-
casea, entonces son ingresadas al 
confinamiento para hacer buenas 
ganancias e incorporarse al futuro 
hato de vientres de la empresa.  

Durante el año 2023 mantuvi-
mos un stock de 2 millones de kilos 
aproximadamente, lo que significa 
una carga en kilogramos por hectá-
rea de 320 kilos por hectárea, una 
carga en cabezas por hectárea de 
1.09 y una carga en UG por hectá-
rea de 0,81. 
• El modelo de los machos

Este es el gráfico de lo que su-

cedió particularmente en el año 
2024 con el destete Macho Ca-
rimbo 4, en lo cual 210 cabezas 
de los machos fueron desteta-
das y vendidas a culata de ca-
mión, animales superiores a 200 
kilos para aprovechar los bue-
nos precios del inicio de la za-
fra de ternero y también para no 
cargar más costos a la recría.  
El resto de los animales fueron 
ingresados inmediatamente al 
confinamiento a partir de fines 
de mayo y fueron vendiéndose 
paulatinamente a medida que 
llegan, el peso de ingresos de 
estos machos fue de 155 kilos, 
con una desviación de 32 kilos, y 
fueron vendidos paulatinamente 
a medida que alcanzaban peso 
de venta con 209 kilos más 15 
kilos de variación hasta terminar 
totalmente el stock de vender 
todos los animales machos del 
confinamiento. Gráfico 1.

• El modelo de las hembras
En este gráfico mostramos lo 
que es el desempeño de las 
hembras dentro del sistema pro-
ductivo.  
Las hembras al destete son se-
leccionadas, entre un 20% o un 
25% de las hembras son selec-
cionadas como descartes por 
peso, debido a que son hembras 
que no van a llegar al servicio de 
18 meses y también por confor-
mación, hembras que no res-
ponden al biotipo que estamos 
buscando como empresa para 
futuras madres. Estas hembras 
fueron ingresadas al confina-
miento al mismo momento que 
los machos, con un peso por 
medio de 124 kilos. Fueron ven-
didas en agosto y septiembre 
con un peso de salida de 198 ki-
los. El resto de las hembras para 
reposición quedaron en el pasto 
hasta fines del mes de agosto, 
cuando la oferta forrajera fue 
escasa. Ahí fueron ingresadas 
al confinamiento, hoy día están 
confinadas, estamos esperan-
do, tenemos un estimativo de Gráfico 2.

Gráfico 1. Comportamiento de los machos C4 desde febrero a octubre del 2024
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STOCK DE MACHOS C4

Venta de DMA cabecera
Peso promedio 202 kg, 
destetados en culata de camión

Destete de la media y cola y entrada a los corrales. 
Peso promedio destete: 155 kg, ± 32 kg PV.

Venta de cargas de desmamantes a medida 
que los animales lleguen a peso de venta
Peso promedio de venta: 209 kilogramos ±
15 kg PV
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STOCK DE HEMBRAS C4

Al destete, se descartan por peso los animales que no 
llegarían al entore de 18 meses (cola). Estos animales 
ingresan a los corrales de confinamiento al mismo 
tiempo que los machos del mismo carimbo. Se 
descartaron 258 hembras de 992 (26%) con peso 
promedio de 124 kg.

Venta de las hembras cola de los corrales de 
encierre. Peso promedio de venta 198 kg
GDP del período: 535 gr.cab.día

Las restantes hembras que permanecieron un poco 
más de tiempo a pasto, ingresan a los corrales de 
encierre a finales de agosto (peso promedio 158 kg), 
por aproximadamente 100-120 días.
GDP proyectada: 600 gr.cab.día

Recría a pasto sobre brachiarias hasta su primera 
IATF entre los meses de abril y mayo (entore 18 
meses).
GDP proyectada a pasto: 490 gr.cab.día



83

rias que buscamos son de entre 600 
y 700 gramos, lo que favorece tanto 
el desarrollo como el desempeño re-
productivo de estas futuras madres. 

En cuanto a los machos, el 100% 
de los machos de la estancia se 
destetan en los corrales, donde 
permanecen entre 75 y 90 días. 
Durante este tiempo, les cambia-
mos un poco la categoría, logrando 
algunas ganancias antes de entre-
garlos al mercado como animales 
diferenciados, con un peso supe-
rior. Después del estrés del deste-
te, estos animales desarrollan un 
rumen adecuado con una gran ca-
pacidad para ingerir fibras, alimen-
tándose con una dieta que contie-
ne más del 50% de silaje de sorgo, 
además de maíz húmedo, burlanda 
o harina de soja, urea y un núcleo 
comercial.

El confinamiento también permi-
te una gran flexibilidad en la ges-
tión de los animales, especialmen-
te en las hembras. Al aumentar el 
nivel de ganancia de peso, pode-
mos llevar las hembras al servicio 
a los 15-18 meses, o incluso pasar-
las a los 24 meses si es necesario. 
Esto permite ajustarse a diferentes 
objetivos productivos. Además, 
encerrar a los machos después 
del destete y vender un animal de 
210-220 kilos, en lugar de 160-180 
kilos, aumenta notablemente la ex-
tracción en kilos, lo que beneficia 
el programa de cría en su conjunto. 
Los corrales de confinamiento tam-
bién son una herramienta valiosa 
en situaciones de estrés, como se-
quías extremas o incendios. Tener 
la infraestructura adecuada pue-
de marcar la diferencia y permitir 
superar condiciones difíciles que 
afectan la producción en el campo. 
Los corrales son flexibles y ofrecen 
muchas ventajas productivas.

La dieta
La base alimenticia volumétrica 

del confinamiento es el silaje de 
sorgo. Este año, sembramos 44 
hectáreas, pero solo logramos co-
sechar 29 debido a las inclemen-

ma de producción. Es la unidad que 
utilizamos para la recría de machos 
y hembras, además de regular la 
carga del establecimiento duran-
te todo el año. Esto nos permite 
mantener una alta carga ganadera 
constante. En este sentido, todavía 
tenemos un corral de machos des-
tinados a la venta.

Estas hembras, después del 
destete, se mantienen a pasto du-
rante dos o tres meses hasta que 
se agota la oferta forrajera. Una 
vez que esto ocurre, realizamos 
encierres estratégicos para asegu-
rar que las hembras cumplan con 
los requerimientos necesarios para 
seguir creciendo. Las ganancias dia-

ganancia de peso alrededor de 
600 gramos, se quedarían hasta 
el mes de noviembre, creemos 
que la oferta forrajera de los 
pastos va a ser suficiente para 
ir liberándose paulatinamente a 
medida que las pasturas puedan 
recibirlas y esperamos una ga-
nancia proyectada de ellas alre-
dedor de 450, 500 gramos para 
que lleguen al servicio de otoño 
a los 18 meses con alrededor de 
300 kilos. Gráfico 2.

El confinamiento como herramien-
ta para potenciar el sistema

Actualmente, el confinamiento 
es una parte importante del siste-

Tabla 3. Resultado del confinamiento de hembras
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Sin embargo, el año pasado solo 
logramos producir entre 37 y 40 to-
neladas en un único corte debido a 
las condiciones desfavorables.

Considerando los porcentajes 
de materia seca de los ingredien-
tes, la composición de la dieta en 
base seca sería la siguiente: 45% 
de sorgo, 36% de maíz húmedo, 
16% de burlanda, 1,6% de núcleo y 
1,3% de urea. Tenemos tablas que 
muestran los requerimientos de las 
diferentes categorías de animales 
y lo que estamos proporcionando 
en la dieta. Un punto destacado es 
el contenido de proteína, donde la 
necesidad es del 16% y estamos 
aportando un 17%. Sin embargo, el 
calcio está por debajo de las exi-
gencias. En cuanto al fósforo, se 
está proporcionando exactamente 
lo que requiere la dieta.

La entrada de la agricultura
El programa agrícola arrancó 

hace seis o siete años buscando 
una alternativa para recomponer 
los suelos y las pasturas degrada-
das tratando de mejorar la produc-
ción forrajera.

La Ganadera Riera como em-
presa, en los últimos años, está mi-
rando fuertemente hacia el sector 
agrícola debido al desánimo con 
la actividad ganadera. En los últi-
mos años, la ganadería no ha atra-
vesado buenos momentos, por lo 
que ‘‘Ganadera Riera’’, como una 
alternativa de diversificación, está 
tratando de migrar en los próxi-
mos 3 a 5 años hacia un esquema 
en el que cultive 3.000 hectáreas 
agrícolas y mantenga 6.000 hec-
táreas ganaderas. Dentro de este 
esquema, el confinamiento resulta 
una herramienta fundamental para 
mantener la capacidad de carga 
del campo, ya que la agricultura va 
absorbiendo áreas ganaderas. Por 
ello, necesitamos que el confina-
miento nos permita mantener entre 
6.500 y 7.000 cabezas de ganado 
para asegurar una empresa agro-
pecuaria pujante.

Dentro de este esquema, esta-

Tabla 4. Resultados del confinamiento de machos

cias del tiempo, ya que el otoño fue 
muy húmedo y tuvimos problemas 
de acceso a las parcelas. A pesar 
de eso, producimos 1.200.000 kilos 
de materia verde, con un rendimien-
to promedio de 42 toneladas por 
hectárea. Los costos directos de 
producción fueron de 207.500.000 
guaraníes, y el costo de picado y 
embolsado ascendió a 75 millones 
de guaraníes, sumando un total de 
282 millones de guaraníes. 

Este costo total resultó en un 
precio de 231 guaraníes por kilo de 
materia verde, lo que equivalía a 31 
dólares por tonelada al cambio de 
ese momento. Hemos tenido años 

excepcionales, con rendimientos 
de 80 a 90 toneladas por hectárea 
de materia verde, pero el año pa-
sado fue especialmente desafiante, 
con un rendimiento de apenas 36-
37 toneladas por hectárea, y solo 
logramos hacer un corte.

Normalmente, cuando el año 
agrícola es favorable, realizamos 
dos cortes. Solemos sembrar en la 
segunda quincena de octubre, ha-
ciendo el primer corte a fines de fe-
brero y el segundo corte entre 60 y 
70 días después, en mayo. En estos 
dos cortes solemos obtener un mí-
nimo de 60 toneladas por hectárea, 
con picos de hasta 80 toneladas. 
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Rodrigo Giménez Riera, Director 
Lobo Cua

mos tratando de convertir en áreas 
agrícolas las hectáreas ganaderas 
que producen menos cantidad de 
kilos de carne, es decir, los peores 
campos ganaderos. Así, busca-
mos no afectar significativamente 
la producción ganadera, porque 
creemos que la sinergia entre agri-

cultura y ganadería tiene un futuro 
inmenso en Paraguay

En cuanto a la producción agrí-
cola, actualmente estamos obte-
niendo rendimientos de 2,500 a 
3,000 kilos de trigo por hectárea, 
siendo el promedio alrededor de 
2,750 kilos. Estas cosechas están 

Gráfico 3. Porcentaje de hembras expuestas al servicio con 18 meses que se preñaron.
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próximas a completarse, y auto-
máticamente después de cosechar 
el trigo, procederemos a sembrar 
soja, como ya se puede ver en el 
resto de las áreas donde la soja ha 
sido sembrada.

Conclusión
Enrique Riera Figueredo, que 

fue mi abuelo, es una figura clave 
en esta historia. Él fue un gremia-
lista de alma, muy conocido en el 
ámbito gremial. Fue uno de los fun-
dadores del CEA, un gremio forma-
do con un grupo de jóvenes entu-
siastas de aquella época. Enrique 
también fue el 9.º presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, y 
se le reconoció mucho en su tiem-
po como dirigente gremial y políti-
co. Lamentablemente, falleció en 
2005.

Hoy en día, nos toca a nosotros 
ser los custodios de esta tierra que 
ha estado en nuestra familia por 
más de 100 años. Agradecemos al 
Grupo CEA por darnos la oportu-
nidad de compartir el trabajo que 
venimos realizando. Espero que lo 
que hemos mostrado sea de utili-
dad y que las personas hayan sa-
cado algún provecho de todo esto.

Esto es más que un sistema de 
trabajo; es la historia de una fami-
lia. Hemos querido abrir las puer-
tas de nuestra casa para que vean 
cómo, a través de generaciones, 
seguimos avanzando, y esperamos 
quedarnos aquí por mucho tiempo 
más. Desde 1890, esperamos seguir 
en esta tierra por muchos años más.

Muchas gracias.

Tabla 5. Costos directos de producción de sorgo.

Tabla 6. Proporciones de cada insumo en la dieta. La dieta de los animales, con algunas 
variaciones según la época de confinamiento, está compuesta principalmente de lo observa-
do en la tabla.

Tabla 7. Requerimientos porcentuales de la dieta
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SALIDA DE CAMPO YPOTĨ
CLAVES PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA 

EN UN SISTEMA INTEGRADO DE RECRÍA Y TERMINACIÓN
zamos el confinamiento para 3600 
cabezas. Nuestro compromiso con la 
expansión y la innovación llevó a la 
ampliación gradual de nuestra capaci-
dad: en 2018, ampliamos a 5.000 ca-
bezas, y en 2019, a 8.600 cabezas. En 
2022, alcanzamos un nuevo hito con 
una ampliación significativa a 17.600 
cabezas y el lanzamiento de nuestro 
servicio de hotelería de ganado, ofre-
ciendo soluciones de alta calidad para 
el manejo y cuidado de los rebaños.

La pandemia de 2020 trajo un mo-
mento desafiante, pero también un 
impulso significativo para la expansión 
de nuestro stock. Pasamos de aproxi-
madamente 18.000 cabezas en 2019 a 
40.000 cabezas en 2022. Este aumen-
to en la rotación y el flujo de animales 
permitió la implementación de nuevas 
tecnologías, inversiones en mejores 
infraestructuras y un incremento en el 
nivel de contrataciones. Estos avances 
han sido fundamentales para la mejora 
continua de la empresa y para el per-
feccionamiento de los servicios ofreci-
dos a los clientes.

Nosotros estamos cerca de la ciu-
dad de Tacuatí, al sur. Además, hemos 
alquilado campos en San Pedro, que 
serían Lusipar, Oro Verde y Santa Cla-

Introducción
Todo empezó en 1993 con la com-

pra de este campo que le llamaron 
Ypotĩ, esto se da porque tenemos un 
arroyo en nuestro lindero que es un 
agua muy cristalina, por esta agua lim-
pia se da el nombre en guaraní.

Mi padre, Jaime Muller y mi madre 
Diva empezaron el trabajo. Este campo 
era todo monte, desde el inicio agarra-
mos un campo virgen y lo desarrollamos.

En 2010 fue un momento en que 
mis padres pasaron para los hijos el 
campo y nosotros empezamos una so-
ciedad con Joe, mi hermano. Entonces 
esto es una empresa familiar, estamos 
ya en la cuarta generación de la familia 
trabajando con agronegocios; desde 
mi padre, nosotros y ahora nuestros 
hijos también están trabajando juntos. 
Es algo muy importante para la conti-
nuidad y esta sucesión.

Inicialmente estuvimos enfocados 
en el ciclo completo y desde el 2012 
tomamos la decisión intensificar la 
agricultura y redirigir nuestros esfuer-
zos hacia la recría de animales en la 
región del Chaco Paraguayo.

Después volvimos, todas las áreas 
de la agricultura se transformaron en 
ganadería de vuelta y en 2017 empe-

ra, también tenemos un campo propio, 
Yby Porã, que está cerca de Asotey. 
Otro campo, cerca de Yvy yau, llama-
do Cerro Memby. Y al norte también 
tenemos un campo alquilado, Cielo 
Azul. Desde estos lugares, recriamos 
los terneros que van a Ypotĩ.

El inicio del sistema y modelo de 
negocio

En el confinamiento, en 110 días el 
animal está terminado, listo para fae-
na. Entonces por este motivo, en 2017 
empezamos el confinamiento con dos 
líneas que serían para 3.600 animales, 
en 2018, ampliamos a 5.000 cabezas, 
y en 2019, a 8.600 cabezas. En 2022, 
alcanzamos un nuevo hito con una 
ampliación significativa a 17.600 cabe-
zas y el lanzamiento de nuestro ser-
vicio de hotelería de ganado, ya que 
había mucha seca en el país, por ende, 
los precios estaban muy accesibles y 
al principio utilizábamos el confina-
miento como una herramienta para re-
solver un problema de la pastura. Hoy 
no es un sistema de producción. Para 
nosotros el confinamiento es un nego-
cio, la pastura es otro centro de costo. 

No nos dedicamos a la cría, procu-
ramos que el animal ingrese al confi-

Imagen 1. Histórico de compra de animales para recría.

Mauricio Moller
Socio gerente de Rural Bioenergía 

S.A - Estancia Ypoti
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namiento en un período de 12 meses. 
Entonces hacemos una recría a pasto, 
donde este animal va a ganar por día 
500 gramos, llega ahí por 10 meses 
aproximadamente, estos animales es-
tarían con 300 kilos, vienen a Ypotĩ, 
donde hay una recría intensiva a pas-
to, a la cual ingresas por 30, 50 o 60 
días aproximadamente.

El sistema de compra de animales
En el sistema de compra de anima-

les, siempre buscamos un animal de 
pelo corto, animales que se adaptan 
bien a nuestra zona, buscamos ani-
males de pelo liso sin importarnos la 
raza, pero siempre animales que ten-
drán potencial de alcanzar 500, 530, 
550 kilos; aanimales que consigan en 
la fase de terminación un peso de car-

caza final de 300 kilos.
La frecuencia de compra siempre la 

ajustamos de acuerdo con la necesi-
dad del pasto. Como confinamos todo 
el año existe un flujo constante y un 
ciclo continuo.

Contamos con proveedores prácti-
camente en todos los departamentos 
del Paraguay; también compramos a 
acopiadores, a través de intermedia-

Imagen 2. Unidades de recría a pasto con indicadores de producción (zafra 23/24)



90 NOVIEMBRE 2024

rios. Compramos desmamantes en el 
transcurso de los años, cuando em-
pezamos compramos 5 mil animales, 
el siguiente año 9mil, luego bajamos 
5mil de nuevo, subimos a 11mil y en la 
pandemia, llegamos a 17 mil animales, 
había mucha oferta con un precio muy 
bueno; en 2023 nos fuimos para 31mil 
animales, pero este año, con la sequía, 
estábamos muy golpeados en todos 
nuestros campos, sufrimos con la se-
quía y ya compramos menos cantidad 
de cabezas que en 2023.

La recría
En la empresa, el proceso de recría 

es una etapa esencial en el ciclo de 
producción, preparando los animales 
para el ciclo final en la Estancia Ypoti. 
Todos los animales en nuestro stock 
provienen de compras, ya que no rea-
lizamos la cría internamente.

Los animales que llegan con un 
peso promedio de entre 150 y 200 ki-
los son destinados a pastoreo. El ob-
jetivo es que ganen la mayor cantidad 
de peso posible, pero en promedio, 
estos animales alcanzan unos 290-
300 kilos antes de ser trasladados al 
pre-confinamiento en la Estancia Ypo-
tĩ, y este proceso debe completarse en 
un máximo de 12 meses.

Utilizamos y manejamos pasturas 
de alta calidad, como brachiaria, pia-
tã y MG5, lo cual permite asegurar un 
alto desempeño individual de la recría 
y mantener altas cargas en el sistema 
durante este período. La estrategia de 
suplementación se ajusta según la es-
tación. Durante la sequía, la dieta de 
los animales incluye un suplemento 
con 35% de proteína, a un costo de 
$0,45 por kg, con un consumo de 1 g 
por kg de peso vivo. En la temporada 
de lluvias, la dieta consta de un su-
plemento con 25% de proteína, a un 
costo de $0,39 por kg, también con un 
consumo de 1 g por kg de peso vivo.

Para los animales de menos de 160 
kg, ofrecemos un balanceado de ter-
nero con 20% de proteína verdadera 
(sin urea), durante un período de 60 
días. El aumento de peso estimado es 
de 0,650 kg por día, independientemen-
te de la época del año, con un costo de 

$0,33 por kg del producto, ya incluyen-
do el flete y el costo de producción.

En cuanto a las unidades de re-
cría a pasto, con indicadores de pro-
ducción, tenemos datos desde el año 
2020 y específicamente de esta za-
fra 23/24 que concluyó en Julio del 
2024. Según estos datos, en total hay 
13,840 hectáreas de tierra dedicadas a 
la recría, con un promedio de 30,470 
animales distribuidos entre los esta-
blecimientos, la carga por hectárea 
varía, en algunos campos es de 2.87 
cabezas por hectárea, mientras que, 
en otros campos, la carga es de 1.38 
cabezas por hectárea.

En lo que refiere a la producción de 
peso vivo, se promediaron 13,30 kilos 
por cabeza al mes. A lo largo del año, 
el promedio general fue de 159,60 ki-
los por cabeza. En términos de peso 
vivo por hectárea, la producción anual 
fue de 353 kilos.

El costo de producción por kilo fue 
de 0,83 dólares, mientras que el precio 
de venta del kilo para el confinamiento 
fue de 1,50 dólares. La ganancia varió 
entre el 17% y el 50%, con un promedio 
general del 45%.

Recría intensiva a pasto pre-confi-
namiento

Este es un sistema flexible y repre-
sentaría la primera parada en el proce-
so de terminación. Durante el primer 
año, vimos resultados positivos en la 
suplementación. Suplementamos en-
tre el 1,03 y el 1,8% del PV dependiendo 
de la  calidad del pasto (pasto verde o 
pasto seco, respectivamente) para los 
animales. Pueden permanecer de 30 
a 50 días en esta fase, dependiendo 
de nuestras necesidades, y el aumen-
to de peso estimado varía entre 850 
y 1,100 gramos, con un costo diario 
de alimentación variable, dependien-

Imagen 3. Ejemplo de tres lotes en pre-confinamiento.

Imagen 4. Histórico de cabezas faenadas por año.
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do del producto que utilicemos y que 
puede llegar hasta 1,90 dólares por día 
en este sistema.

Este sistema de producción en la 
recría está diseñado para optimizar el 
crecimiento de los animales y prepa-
rarlos adecuadamente para el confina-
miento final, combinando pasturas de 
calidad, suplementación estratégica 
y cuidados nutricionales específicos 
para asegurar que los animales alcan-
cen el peso ideal de manera eficiente 
y económica.

El ingreso de animales al confina-
miento

Todos los animales que ingresan 
pasan primero la noche en el corral, 
luego, se pesan y se registran en el sis-
tema automatizado, utilizando TAGs. 
El mezclador lee la ubicación de los 
animales y distribuye la dieta automá-
ticamente. Toda esta información es 
almacenada en el sistema de gestión 
"feed manager", donde registramos la 
ganancia de peso, el costo de alimen-
tación, la parte financiera, el protocolo 
de provisión de insumos en el ingreso, 
compra de materia prima, actividades 
diarias dentro del confinamiento y el 
protocolo de salida de los animales.

Cuando pesamos a los animales in-
dividualmente, son clasificados según 
el peso, con un margen de 20 kilos, 
para formar los lotes. Siempre traba-
jamos separando el híbrido del Cebú 
para cerrar varios grupos diferentes. 
Necesitamos todos los registros de los 
datos, entonces nosotros damos una 
noche en el corral cuando los anima-
les van a entrar al confinamiento, para 
padronizar los lotes.

Para garantizar el bienestar y la 
salud de los animales en el confina-
miento, se ha establecido un proto-
colo sanitario riguroso que debe ser 
seguido al pie de la letra: aplicación de 
clostridiosis preventivo que incluye la 
administración de vacunas específicas 
contra carbúnculo y botulismo; vermí-
fugo para eliminar parásitos internos y 
prevenir posibles infestaciones; y va-
cuna respiratoria para reducir el riesgo 

Imagen 5. Resultados zootécnicos del confinamiento.
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de infecciones en el confinamiento.

Los insumos y el trato
En Estancia Ypotĩ, los insumos que 

se utilizan son el maíz húmedo, semi-
lla de algodón, cascarilla de soja, maíz 
seco, burlanda inpasa, silaje de maíz/
pastura y bagaso de caña. Tenemos 
una empresa en Brasil donde produci-
mos nuestro núcleo, el cual utilizamos 
aquí en el confinamiento.

Los menonitas son los productores 
que tenemos en la zona, allí hacemos 
todo el proceso de recolección de la 
muestra, la analizamos y revisamos la 
calidad en la báscula, de cada insumo, 

verificando que cada uno cumpla con 
nuestros estándares. El pesaje y verifi-
cación de la carga es crucial en nues-
tras operaciones.

En cuanto al trato, se realiza cuatro 
veces al día: el primero trato es a las 
6:00, el segundo a las 9:00, el tercero 
a las 13:00 y el último a las 17:30; y las 
actividades diarias en el confinamien-
to incluyen la lectura de la batea, con 
tres lecturas al día: la primera se reali-
za a las 5:30 observando el comporta-
miento del animal y el nivel sobrante 
para un posterior ajuste en la cantidad 
de alimento; la segunda se realiza a 
las 12:30 se notifican los corrales con 
comederos casi limpios o limpios para 
ajustar la cantidad de alimento en los 
próximos tratos si es necesario; y por 
último se realiza una lectura nocturna, 
se notifica el estado de los comederos 
y se ajustan las cantidades para el si-
guiente día si es necesario.

La limpieza de los bebederos se 
realiza tres veces por semana, mien-
tras que la materia seca se mide todos 
los días. También registramos el maíz 
húmedo y el silo, midiendo el conte-
nido seco diariamente, además de 
defensas una vez a la semana y una 
ronda sanitaria todos los días.

El protocolo de salida de animales
Sobre el protocolo de salida de ani-

males, estamos siempre analizando el 
consumo. Si observamos que el con-
sumo disminuye a menos del 1,8% de 
su peso, se enciende una luz roja. Este 
es un indicativo clave de que los ani-
males han alcanzado el peso óptimo 
para la faena. 

La evaluación visual también jue-
ga un papel importante. A veces, los 
animales jóvenes ingresan y, aunque 
están consumiendo bien, pueden es-
tar con 100 días, lo que sugiere que 
pueden quedarse más tiempo debi-
do a su alto consumo. En general, los 
envíos de animales implican caminar 
1,300 metros, por lo que no reciben 
tratos el día del embarque. Pesamos a 
los animales en la báscula individual, 
registramos su identificación y luego 
verificamos su peso en la báscula ro-
doviaria, desde el pesaje del camión.

Se revisan los camiones antes de 
embarcar los animales para asegurar-
se de que estén en condiciones ade-
cuadas. En nuestro historial de faenas, 
comenzamos con 3,700 animales en 
el sistema tradicional de confinamien-
to, luego hubo un aumento progresivo 
de faena y la previsión para este 2024 
es llegar hasta los 37.500 animales.

Las dietas
En Estancia Ypotĩ, se componen 

tres dietas, las cuales son: dieta de 

Imagen 6. Composición de la dieta de terminación en base seca y húmeda.
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Imagen 7. Producción de compostaje orgánico de la estancia

Imagen 8. Evolución del compostaje orgánico de la estancia.

adaptación, crecimiento y terminación. 
Estas dietas se componen de los 

insumos comprados, lo que siempre 
se busca es comprar bien los insumos, 
que sean de la mejor calidad posible, 
para producir una dieta que sea pro-
ductiva en la obtención de la mejor ga-
nancia de carcasa.

El compostaje
En el año 2021 arrancamos con el 

aprovechamiento de la bosta de los 
animales, entonces, en cada salida de 
un lote del confinamiento se pasa la 
pala y juntamos este producto, el cual 
lo llevamos a nuestra área de compos-
taje. La bosta pasa por un proceso pre-
vio antes de su utilización, contamos 
con una máquina que procesa este 
producto y también se coloca una bac-
teria para acelerar el tiempo de proce-
samiento. Al momento de utilizar este 
producto, el mismo posee los nutrien-
tes bien concentrados, lo cual hace 
que disminuya el uso de abono quími-
co y favoreciendo en la bioactivación 
del suelo a través de las bacterias.

Entonces, todo se aprovecha, des-
de lo que el animal ingiere en la dieta, 
se junta, se hace el proceso de com-
postaje y esto va para el campo, por 
ende, mejora la producción del pasto, 
del maíz, etc.

Conclusión
Además del negocio financiero, 

quiero hablar de la relación de la su-
cesión familiar. Este trabajo, esta lucha 
de ser mejor en la ganadería, tene-
mos que pensar lo siguiente, ¿De qué 
le vamos a hablar nuestros hijos y a 
nuestros nietos? Si nosotros mismos 
criticamos nuestro negocio, ¿sobre 
qué nuestros hijos van a hablar? ¿Qué 
van a querer hacer en el futuro cuan-
do ellos estén acá para seguir el nego-
cio? Acá la ganadería es un buen ne-
gocio, somos apasionados por lo que 
hacemos, queremos crecer en este 
rubro que conocemos y que nuestra 
siguiente generación, si Dios quiere, 
va a seguir nuestro negocio de igual o 
mejor manera que nosotros.

Muchas gracias.
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NUTRICIÓN Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD 
DE CARNE

significa que todavía hay mucho 
potencial de crecimiento, incluso 
en países vecinos como Paraguay 
y Bolivia. Argentina y Uruguay ya 
son reconocidos mundialmente por 
producir carne de calidad superior, 
aprovechando sus condiciones cli-
máticas, donde prevalecen pastos 
templados y razas taurinas, princi-
palmente Angus y Hereford.

Características intrínsecas de 
calidad de la carne como suavi-
dad, sabor y jugosidad son innego-
ciables en proyectos que buscan 
atender a consumidores dispues-
tos a pagar más por un producto 
realmente diferenciado. La cali-
dad de la carne no es algo fácil de 
construir, ya que está influenciada 
por diversos factores, tanto dentro 
de la finca (raza, nutrición, edad, 
etc.) como fuera de ella (transpor-
te y manejo previo al sacrificio, en-
friamiento de la canal, maduración, 
preparación de la carne, etc.). Por 
lo tanto, producir carne de alta ca-
lidad requiere atención a cada de-
talle y esmero, ya que la consisten-
cia es fundamental. El cliente que 
busca carne de calidad espera en-
contrar el mismo estándar siempre, 
sin variaciones inesperadas en los 
requisitos cualitativos que valora. 
Por lo tanto, para garantizar la sos-
tenibilidad de un proyecto de carne 
de alta calidad, preocuparse por la 
consistencia es esencial. Y un gran 
diferencial es actuar en todos los 
eslabones de la cadena, desde la 
vaca hasta el supermercado. Sin 
embargo, pocos proyectos se han 
diseñado con este enfoque, es de-
cir, de producir "del campo al plato".

La calidad de la carne comienza 
con el ternero cuando aún está en 
el útero de la vaca. El concepto de 
programación fetal ya está conso-
lidado en la literatura y en los sis-
temas de producción más avanza-

dos en Brasil, lo que ha llevado a 
cambios importantes en el manejo 
nutricional del rebaño de cría, con 
impactos muy positivos en la ca-
lidad final de la carne. Una de las 
características más buscadas en 
los proyectos de carne de alta ca-
lidad es el marmoleo, que además 
de conferir sabor y jugosidad a la 
carne, tiene un papel importante en 
el aspecto visual de cortes como el 
ancho, el flat iron, el Denver steak, 
entre otros. La presencia de mar-
moleo en estos cortes los valoriza 
considerablemente en compara-
ción con cortes que carecen de una 
buena cantidad de grasa intramus-
cular. La acumulación de marmoleo 
en la carne bovina se produce tanto 
por hiperplasia como por hipertro-
fia del tejido adiposo intramuscular. 
Está bien establecido que la "ven-
tana de marmoleo" ocurre entre el 
último trimestre de la gestación y 
los primeros 250 días de vida del 
ternero. Es decir, es en esta etapa 
cuando se define el potencial de 
depósito de grasa intramuscular, y 
la nutrición de la vaca en esta fase 
final de la gestación y del ternero 
hasta el destete es de suma impor-
tancia y no debe ser descuidada. 
Por lo tanto, ajustar la suplementa-
ción de las vacas en la última fase 
de la gestación de acuerdo con la 
disponibilidad y calidad del pasto, 
y proporcionar creep feeding son 
prácticas de manejo nutricional in-
dispensables para quienes buscan 
producir canales enfocadas en el 
mercado de carne de alta calidad. 
La aplicación de vitamina A en los 
terneros, justo después del naci-
miento, en una dosis equivalente 
a 30,000 UI, es una práctica fácil 
de implementar y económica, con 
resultados científicamente compro-
bados en cuanto al aumento en el 
nivel de marmoleo de la carne.
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El mercado de carne de alta ca-
lidad ha crecido a pasos agigan-
tados en todo el mundo, especial-
mente en América del Sur. Hemos 
visto una verdadera explosión de 
marcas de carne en todas partes, 
impulsada por un consumidor cada 
día más exigente. Se estima que 
el mercado de carnes premium en 
Brasil crece alrededor del 20 % 
anual, representando aún solo en-
tre el 3 y el 5 % del sacrificio total, 
es decir, 1,5 millones de cabezas 
en un total de 40 millones de bovi-
nos sacrificados anualmente. Esto 
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El componente genético es otro 
pilar importante del proceso pro-
ductivo de carne de alta calidad, 
aunque todavía genera mucha dis-
cusión en el mundo tropical. Sin 
embargo, basándonos en lo que 
muestra la ciencia, no se pueden 
ignorar las ventajas del cruzamien-
to industrial entre razas cebuínas, 
especialmente el Nelore, y razas 
taurinas, lo que no solo mejora la 
productividad mediante la hete-
rosis y complementariedad entre 
razas, sino que también incremen-
ta sustancialmente características 
cualitativas importantes en la carne 
final, como la suavidad y jugosidad. 
Aunque existen algunos proyectos 
en Brasil y Paraguay enfocados en 
el marmoleo en la raza Nelore, el 
camino más corto para imprimir 
esta característica de manera ma-
siva y consistente es a través del 
cruzamiento industrial. Ya existen 
líneas de animales cebú con ca-
pacidad para producir carne con 
mayores niveles de grasa intra-
muscular de forma consistente. El 
marmoleo es una característica de 
media heredabilidad, lo que mues-
tra que es posible seleccionarla. 
Podemos adoptar la inserción de 
genes ya seleccionados a lo lar-
go de generaciones para mejorar 
la calidad de la carne. Y cuando 
se habla de genética para calidad 
de carne, la raza Angus aparece 
casi de manera inseparable de un 
producto realmente diferenciado. 
La carne Angus certificada (CAB 
– Certified Angus Beef) fue insti-
tuida en Estados Unidos en 1978, 
y desde entonces se ha enfocado 
en mejorar aspectos productivos y 
cualitativos de la carne. La raza fue 
pionera, por ejemplo, en el uso de 
ultrasonido de carcasa para medir 
el marmoleo en vivo e incorporar 
esta característica en los progra-
mas de evaluación genética y se-
lección. La implementación recien-
te de DEP genómica refuerza el 
enfoque en ser reconocida como 
la raza que produce carne de alta 
calidad. Muchas marcas de carne 

da es un conjunto de factores que 
deben estar en un equilibrio deli-
cado, de lo contrario, el productor 
y el consumidor pueden quedar 
insatisfechos con el producto final 
obtenido. La raza no crea la calidad 
de la carne por sí sola, pero ayuda. 
Y para aquellos que buscan niveles 
de marmoleo más altos, surgen op-
ciones de razas japonesas especí-
ficas, como Wagyu y Akaushi, esta 
última utilizada más recientemente 
en algunos proyectos. Son razas 
seleccionadas a lo largo de los 
años para producir altos niveles de 
grasa intramuscular, en detrimento 
del crecimiento muscular.

Otro aspecto crucial en los pro-

en todo el mundo usan explícita-
mente el término “Angus” en sus 
etiquetas y materiales promocio-
nales para transmitir al consumidor 
que la carne derivada de sistemas 
de producción basados en esta 
raza británica ofrece algo más que 
la carne sin marca. Es el marketing 
trabajando intensamente en un 
producto realmente diferenciado. 
Sin embargo, es importante desta-
car que es completamente posible 
producir carne de alta calidad inde-
pendientemente de la raza elegida. 
Todas las razas tienen sus caracte-
rísticas y peculiaridades, y lo que 
realmente determinará si la carne 
producida es de calidad diferencia-
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yectos que buscan producir carne 
de excelencia y que genera mucha 
discusión es la castración. No hay 
dudas de que las novillas han sido 
la clase preferida en la mayoría de 
los proyectos de carne de alta ca-
lidad. Tanto es así que en varias 
marcas se utiliza la nomenclatura 
Novilla, Novilla Joven, Novilla Gri-
ll, etc., como una forma de agregar 
una imagen positiva en la mente 
del consumidor al momento de la 
compra, influenciando su decisión 
cuando se trata de adquirir un pro-
ducto de calidad superior. ¿Y el ma-
cho? Bueno, no hay duda de que los 
machos enteros presentan mejor 
ganancia de peso (15 – 22 % más) 
y mejor conversión que los machos 
castrados, ya que la testosterona 
es una hormona sexual que esti-
mula el anabolismo y la síntesis de 
proteínas. Hemos realizado varios 

estudios comparando el rendimien-
to entre animales enteros y castra-
dos, y el resultado siempre es muy 
consistente: la castración reduce la 
ganancia, empeora la conversión 
y el rendimiento de la carcasa. Por 
lo tanto, el único incentivo para la 
castración sería recibir una bonifi-
cación sobre el precio de mercado 
para compensar esta pérdida de 
rendimiento productivo. Nuestras 
cuentas sugieren que esta bonifi-
cación debería ser alrededor del 12 
al 13 % sobre el precio vigente para 
que el costo de producción por kilo 
de carcasa castrada sea equivalen-
te al del animal entero. Aunque el 
macho entero es muy eficiente en 
la producción de carcasa, lamenta-
blemente no produce carne de cali-
dad con la misma consistencia que 
el macho castrado. Es importante 
dejar claro que no estamos afirman-

do que no sea posible producir car-
ne de calidad con un animal entero. 
Sí, es posible. Sin embargo, para el 
mercado de carne de alta calidad 
que busca consistencia y casi total 
garantía de atributos cualitativos 
importantes como suavidad, color 
de la carne, marmoleo, castrar es 
casi una necesidad. Así, se sacrifi-
ca productividad para agregar cali-
dad. Este es el trade off que debe 
evaluarse muy bien antes de deci-
dir sobre la castración.

Finalmente, producir carne de 
alta calidad requiere un plan nutri-
cional muy claro que abarque to-
das las fases del proceso, desde la 
vaca gestante, pasando por el ter-
nero al pie de la madre, su recría 
y, finalmente, la fase de engorde. 
Existen diversas tecnologías de for-
mulación de dietas, aditivos, etc., 
con el objetivo de aumentar el mar-
moleo y mejorar el poder antioxi-
dante del músculo, lo cual permitirá 
una mayor vida útil del producto sin 
alterar atributos importantes como 
color, sabor, suavidad y olor de la 
carne. El uso estratégico de vita-
mina A al nacimiento, su retirada 
de la dieta de engorde, el uso de 
minerales orgánicos específicos, 
así como vitaminas y compuestos 
polifenólicos potentes, están entre 
los secretos para producir carne 
de alta calidad. Niveles más altos 
de marmoleo aumentan los riesgos 
de oxidación lipídica de la carne, 
lo que a su vez lleva a la oxidación 
proteica, alterando características 
organolépticas importantes como 
color, olor, sabor y suavidad, redu-
ciendo su vida útil. Además, para 
que el animal deposite más grasa 
intramuscular, es necesario que su 
dieta sea rica en almidón, promo-
viendo niveles circulantes más al-
tos de glucosa e insulina. Así, en 
proyectos enfocados en la produc-
ción de carne de alta calidad, el uso 
de subproductos y coproductos es 
más limitado, lo que aumenta la 
presión económica sobre el costo 
nutricional de la carne producida.
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