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o Las vacas actuales son mas fragiles. requie
ren mejor manejo. mayor atenci6n y son mas
susceptibles a cambios causados por los
errores humanos.
o Para lograr sistemas rentables. es necesa
rio producir elevada cantidad de forrajes. y
consumir y transformar los mismos en forma
eficiente en leche.
o Productores de La provincia de Santa Fe.
Argentina. estan trabajando desde hace 10
arlOs en simplificar los sistemas lecheros
para que sean mas eficientes. mas rentables.
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o La lecheria Argentina se intensific6. con
mayor cantidad de vacas por hectarea y por
tambo. y con mayor cantidad de insumos y
demanda laboral. Todo esto complejiz6 el
sistema productivo.
• La producci6n de leche per vaca y por hec
tarea no se incrementaron en forma propor
cional al niveL de insumos y procesos. y se
observa alta rotacion de empleados en los
tambos.
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aislada puede ser totalmente efectiva, debe
ser integrada a otras opciones preventivas y
de control.

BASES PARA UNA PRODUCCI6N DE LECHE SIMPLE
Y RENTABLE EN ARGENTINA
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mas atractivos para la gente que trabaja en
elLos y mas disfrutabLes para Los duenos.
• La simpLificacion se reaLizo a partir de la re
duccion de la intervencion humana en pro
cesos productivos clave. implementando di
ferentes estrategias para reducir La cantidad
de procesos y tareas.
· Estos sistemas simples son mas atractivos
para la gente y reducen el margen de error
en et manejo de las vacas.
• Productivamente. en promedio de 7 aiios.
los 35 sistemas simples analizados tuvieron
1.8 vacas totales por hectarea. 21.6 titros de
Leche porvaca. consumiendo 5.8 kg de mate
ria seca de concentrado. y produjeron 13.151
litros de leche/ha.
• EL resuLtado economico. en promedio de 7
arios. fueequivalentea 2.246Litrosdelechepor
hectarea. despues de pagar gastos directos.
indirectos. amortizaciones y alquiler de tierra.

INTRODUCCION

Como resultado de La competencia par La tie
rra entre La Lecheria y la agricultura. sumado
aL aumento deL precio de La tierra y a otras
razones. Los sistemas de produccion Lechera
de Argentina se han intensificado. con cre
cimiento del tamaiio de los rodeos. La carga
animaL y La produccion de leche individual
(FunPel. 2013). En Los ultimos alios. los sis
temas lecheros argentinos han incorporado
mucha tecnoLogia de insumos reLacionada a
los animaLes y a La aLimentacion. Ejemplos de
esto son el incremento en el uso de alimen
tos concentrados y reservas por vaca. La in
corporacion de maquinaria para distribucion
de alimentos. eL creciente usa de insumos
reLacionados a la sanidad animal y el eleva
do uso de semen importado para generar va
cas de alta produccion de Leche (Baudracco
et al.. 2014). Esta intensificacion. a partir del
uso creciente de factores de La produccion
y trabajo por unidad de superficie. ha lteva
do a intervenir cada vez mas en la secuen
cia aLimentovacaleche. resultando en siste
mas cada vez mas complejos. con mayores
costos de produceion. dificiles de manejar.
Pese a esta complejizacion. los niveles de
produccion aLcanzados par el tambo pro
media argentino resultan bajos en relacion
al potencial genetico de los animaLes. a los
alimentos utiLizados. y a la elevada interven
cion humana demandada. con una produc
cion aproximada de 18-19 litros/vaca/dia y
7.000-7.500 Litros/ha/alio (FunPeL 2013). Es
tos bajos niveLes de productividad compro
meten la rentabilidad. y consecuentemente.
la subsistencia de Los tambas. Par otra parte.

se registra creciente rotacion de los opera
rios de tambo (FunPel, 2014). Los sistemas
"complejos" can alta intervencion humana
demandan de muchas ordenes y muchas
ejecuciones y por elLa tienen mayor margen
de error que Los sistemas Lecheros mas sim
ples. Esto se ve agravado por eL hecho de
que las vacas y la gente cambiaron en reLa
cion a decadas pasadas. Las vacas utilizadas
en La actuaLidad son mas fragiLes. producto
de La seLeccion genetica enfocada en la alta
produccion individual de leche (Dillon. et at..
2006) y el cambio generacionaL se tradujo
en empleados que buscan mayor flexibiLi
dad laboraL (Molinari. 2011). En este trabajo
se describen las bases para lograr sistemas
lecheros rentabLes. can un manejo simplifi
cado y que resulten atractivos para La gente.

PRINCIPIOS BAslCOS DE LA
PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD

EN SISTEMAS PASTORILES

Existen tres principios basicos que determi
nan la eficiencia producliva en los sistemas
lecheros con vacas en pastoreo. segun el en
foque de McMeekan (1960) y que aun sigue
vigente (Macmillan and Roche. 2012). Estos
principios son: i) lograr elevada produccion
de forrajes. jj) utilizar eficientemente el fo
rraje producido y iii) transformar de mane
ra eficiente el forraje consumido en leche.

LOGRAR ELEVADA PRODUCCION
DE FORRAJES

La aLimentacion es el principal costa en Los
tambas. y las pasturas y los cultivos produci
dos en el campo siguen siendo los alimentos
mas barato para las vacas lecheras (Roche
and Horan. 2015: Dillon. 2006). cuando se pro
ducen ecicientemente. Sin embargo. existe
mucha diferencia entre la produccion de fo
rrajes obtenida en los tambos y el potencial
productivo en Argentina. Es comun encon
trar. en los tambos. sueLos con limitantes en
pH y nutrientes basicos. y simultaneamente
escasos ancUisis de suelos y escasas enmien
das y fertiLizaciones (Baudracco. et al.. 2014).
A pesar de la necesidad de fertilizacion. en
Argentina. se utilizan solo 40 kg de fertilizan
te par hectarea de tierra arable por alio (FAO.
2013). Para compensar la falta de produccion
de forraje. es frecuente que se apte par in
crementar La compra de alimento fuera del
campo (expeller de soja. grana de matzo etc,)
10 cuaL incrementa el costa de praduccion.
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TRANSFORMAR EFICIENTEMENTE
EL FORRAJE PRODUCIDO EN LECHE

mayor produccion de Leche por hectarea y
mejor6 el resultado econ6mico (Cuadro 1).

2.6 VT!Ha
8.200

"5.200
22,6

17.206

'"

1,6VT!Ha

"""""3.200
23,8

11.366

'"

Carla animal
P.IIU'1l <:ot\su....<h (KlIS MS!h.!.i'Iol
E!idenci. de coach. de PIStl.lc. ('"
Con1umo concent..-do IKls MS/l'I.I!.i'Io)
PcoducciOn individ...i (U$f\lllel/di.)
Produetivi<!ld jlt$fl'l.l/.iIo)
Result.do eConOmico (SUS/ha!.",,)

Cuadr01: Consumo de alimentos. producci6n de
leche y resultado ecen6mico en des niveles de

carga animal en estudios experimentates

El incremento en la carga animal tiene limites
biol6gicos y econ6micos que dependen de
los efectos de La carga animal sobre la pro
ducci6n individual de leche, los efectos sobre
el medio ambiente y sobre el incremento deL
capitaL invertido. Este limite no ha side eva
luado aun en sistemas lecheros argentinos.

En tambos con infraestructura sub-dimen·
sionada, La mejor opci6n para incrementar La
carga animaL consiste en reducir La superficie
dedicada aL tambo manteniendo La cantidad
devacas, liberando superficie para agricultura
doble prop6sito, hasta que se decida invertir
en La infraestructura necesaria. Se denomina
"agricultura dobLe proposito" a aqueLLa super
ficie agricola que se destina a La producci6n
de granos en anos climaticamente favora
bLes, perc podria utiLizarse para confeccionar
reservas para Las vacas deL tambo en anos
climaticamente desfavorabLes (en ese ano
la carga animaL sera mas baja). Esta estrate
gia tambiem permite diversificar La empresa.

Fuente: Baudracco at at.. 2011. Resultado ecOnOmiCo (SUS/hal
ano) • Ingresos leche • ingreso carne - (gastos directos • gastos
indirectos • amorli.zadones • alquiter de tierra). Valores ajusta
dos por inftaciOn a Junia 2011. Caw punta representa un tambo

y cada color un ano.

Sin embargo, los beneficios producti
vos y econ6micos de La alta carga animaL
solo se aLcanzan en sistemas con infraes
tructura adecuada (instaLaciones de or
deno, aguadas, sombras, etc,) y con gente
motivada. En tambos con infraestructura
sub-dimensionada, aumentar La carga ani
maL agregando mas vacas impacta nega
tivamente sobra la eficiencia deL sistema.

Son numerosos los factores que afectan
la eficienda de conversion de alimento en
leche (kg leche/kg alimento): eL poten-

La alimentacion. en general en Argentina. se
piensa y define en funcion de La vaca y no
del sistema. Asi. por ejemplo. se utiliza sila
je de maiz todo el ario, incluso en perioctos
de alto crecimiento de pastura. Como con
secuencia. existen periodos en los que se
observan grandes desperdicios de pastura
y de silaje (Lazzarini et al., 2015). Esto incre
menta innecesariamente el costo de pro
ducci6n y generalmente no se ve reflejado
en un aumento de La producci6n de leche.

SimiLares resultados fueron observados en
un ensayo experimentaL disefiado para eva
luar eL efecto de La carga animal en sistemas
lecheros, durante dos afios (Baudracco et. al.
2011). La investigaci6n demostr6 que el incre
mento en La carga animaL (de 1,6 a 2,6 VT/ha)
mejor6 la utiUzaci6n de las pasturas, gener6,

Un aspecto clave para una lecheria renta
ble (en parses sin subsidios at precio de La
lechel es eL balance entre La oferta y La de
manda de alimentos en el sistema, este ulti
mo determinado principalmente por La car
ga animal (vacas totaLes/ha 0 vacas masa/
ha). En general. en Los sistemas argentinas
se observa una baja carga animaL en rela
ci6n a los alimentos ofrecidos. Lo que re
sulta en una baja utilizaci6n de Las pasturas
y reservas producidas. y en producciones
de Leche/ha/aiio menores a Las deseadas.

UTILIZAR EFICIENTEMENTE EL FORRAJE
PRODUCIDO

Existen estudios que reportan resultados
productivos y econ6micos de un grupo de
81 tambos de La provincia de Santa Fe. Ar
gentina. con 230 vacas totaLes (VT) en pro
medio. desde 2004 a 2010 (Baudracco. 2012).
En este trabajo se observ6 una asociaci6n
positiva entre la carga animaL y eL resultado
econ6mico (S/ha/afio). con cargas anima
les que fueron desde 0.7 a 2,7 VT/ha. Los
tambos con carga animaL de 1 VT/ha (100
vacas totaLes en 100 hectareas) tuvieron en
promedio resuLtado econ6mico negativo. EL
resuLtado econ6mico neutro (no ganaron ni
perdieronl se aLcanz6 con un promedio de
1.3 VTfha, ya partir de alli. el incremento en
La carga animal estuvo asociado a resultados
econ6micos positivos y crecientes, Llegando
a mas de SUS 8oo/ha/afio en tambos con
2 VT/ha. En dicho trabajo, el resultado eco
n6mico se calcuL6 de la siguiente manera:
Ingresos por venta de Leche + ingresos por
venta de carne - (gastos directos + gastos in
directos + amortizaciones + aLquiLer de tierra).
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cial genetico de las vacas, La raza. el esta
do de la lactancia. la calidad de los alimen
tos, entre otros (Beever and Doyle, 2007).

Si bien se reconoce que la caLidad del ali
mento inftuye sobre la eficiencia de conver
sion: existe poco interes en La mejora de La
caUdad de pasturas y suplementos consumi
dos. Lo que se observa en Las reLativamente
bajas calidades de Los alimentos analizados
(INTA. 2008). Existe una enorme oportunidad
de incrementar La produccion de leche par
vaca a partir de mejoras en La caLidad de Las
pasturas y La caUdad de las reservas. Si bien
estos temas se investigan y discuten desde
hace decadas, en general no se Logran me
joras relevantes en Las situaciones reales.

Tambien se debe mencionar que para incre
mentar la eficiencia de conversion. se debe
procurar que la mayor parte del aLimento
consumido se destine a las ·ubres mas efi
cientes" del rodeo. La eficiencia de conver
sion se ve afectada negativamente por vacas
que se mantienen en el sistema y deberian
ser descartadas por afecciones en las ubres.
probLemas podales, reproductivos, etc. (Hol
mes et. al., 2002).

BASES PARA UNA PRODUCCION
DE LECHE SIMPLE Y RENTABLE

En las ultimas decadas, los tambos argen
tinos se intensificaron y complejizaron sin
lograr Los resultados buscados. El anaLisis
de informacion de 91 estabLecimientos le
cheros representativos de Argentina. mostro
que las producciones promedio de sistemas
confinados a corral abierto fue de 22.2 Litros/
vaca/ano, ofreciendo en promedio 8.8 kg
MS/vaca/dia de concentrado. en tanto que
en sistemas pastoriles, la producci6n fue
de 19,8 litros/vaca/ano. ofreciendo en pro
medio 605 kg MS/vaca/dia de concentra
do (Candioti et al.. 2013). Esto indica que se
realizan grandes esfuerzos y gastos en am
bos tipos de sistemas. y los resultados pro
ductivos por vaca siguen siendo bajos. Otra
consecuencia indeseada de la complejiza
cion de los sistemas es La creciente rotacion
de los operarios. Se han relevado niveles de
rotacion del personal del 35% anual en el
Proyecto INDICES y de 2r/o anual en una en
cuesta reaLizada por AACREA (FunPel. 2014).
Frente a este escenario de una lecheria com
pleja. se realizo un trabajo conjunto entre
productores y asesores (CREA Santa Fe Cen
tro) e investigadores (Facultad de Ciencias
Agrarias de Esperanza), para desarrollar e

implementar sistemas lecheros intensivos y
rentables. pero de manejo simpLificado. La
simplificacion fue pensada para permitir tra
bajos atractivos para La gente, con jornadas
Laborales que no excedan Las 8 horas diarias.
con incremento en la cantidad de francos y
vacaciones, y con una buena remuneracion
por persona. para que la gente mantenga eL
empLeo por muchos anos. con motivacion y
eficiencia. Los sistemas simples disenados en
Santa Fe Centro tienen dos objetivos: generar
alta rentabiLidad y hacer de la lecheria una
actividad atractiva para La gente que trabaja
en el tambo, incLuidos los duenos. EL objetivo
economico es generar una ganancia por hec
tarea equivalente a 3.000 litros de Leche/ha
por ano. Esa ganancia es el resultado econo
mico luego de pagar todos los gastos direc
tos. gastos indirectos. amortizaciones y alqui
ler del 100% de la tierra destinada al tambo.
Es decir. al disenar estos sistemas, se puso
el foco en La rentabilidad y en La gente, an
tes que en La produccion individuaL de leche.

A continuacion se muestran los resultados
de empresas que hace seis anos estan tra
bajando en la simplificaci6n de las tareas.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS EMPRESAS
SIMPLES DE LA REGION SANTA FE CENTRO

Estas empresas se encuentran ubicadas en
La cuenca lechera santafesina, en el centro
de la provincia de Santa Fe. La precipitacio
nes de La region varian entre 850 (aL Oeste)
y 1.100 mm (at Este) promedio por ano, con
un 73 % de Las precipitaciones concentra
das entre octubre y marzo. Las temperaturas
promedio maximas y minimas son de 31.9Cy
17.9C en Enero y Julio, respectivamente. Hay
entre 60 y 100 dias, desde noviembre a fe
brero. en los que el indice de temperatura y
humedad (ITH). indicador de riesgo de estres
calorico en vacas, se encuentra par encima
deL valor critico de 72 (Ghiano et al.. 2011).

ESTRATEGIAS PARA SIMPLIFICAR
LA PRODUCCION DE LECHE

Los pHares de La simplificacion impLemen
tada fueron: il Autoconsumo de alimentos
jj) manejo de un unico rodeo. iiil bloqueo de
partos, jv) crianza colectiva 0 grupal de ter
neros e v) inversion en infraestructura.

iJ Autoconsumo de olimentos
Esta estrategia consiste en reducir el uso de
maquinarias, combustibles y esfuerzos hu
manos en el suministro de pasturas, concen-

]

X
r-<
C
O...
:::)
Ql
Q.
Ql
en
C...
c:

<0
c:
Ql
'<
Ql
en
Q.
III
lDc
iii'...iii"
!\)
o-Ol



CD...
o
N

.!2...-m
'S
In
Q)
't)
lfj

~
I\)
;:,
Cl;:,...
:J
lfj
I\)
't)
I\)
c:...o...,
>-...I
X

trados y reservas.

Pastoreo: Aproximadamente un 40% de La
dieta se ofrece en forma de pastura de alfaL
fa en pastoreo, con reducida intervenci6n hu
mana. La vaca cosecha la pastura.

SiLaje: Para 5uministrar eL siLaje de maiz 0
sorgo. en estos tambos se utiliza La tecnica
denominada "autoconsumo de silaje", que
consiste en eL acceso directo de las vacas a
las balsas de sitaje (Figura 1). Esta forma de
suministro reduce La demanda laboral y los
costas de distribuci6n de alimentos. En Ar
gentina, en un relevamiento de 9a5t05 de
distribuci6n de alimentos. se cuantific6 que
los costes de distribuci6n de los atimentos
representan entre el 8% y ello% del ingre
so obtenido por venta de leche. consideran
do maquinaria (con amortizaci6n y manteni
mientol. combustible y personal (Centeno. A.
2015). para tambos que ofrecen dos tercios
de La dieta con mixer. Esta tecnica de auto
consumo de silaje debe implementarse cum
pliendo determinados requisitos. que pue
den consultarse en la bibliografia (Centeno,
2013). El desperdicio de silo es una pregunta
frecuente entre quienes yen este sistema por
primera vez. Se observa que, siguiendo las
recomendaciones de manejo, el desperdicio
es muy bajo (Figura 1).

Figura 1: Oferta de silaje en autoconsumo.
Se aprecian situaciones de bajo desperdicio.

A su vez. asignando el tiempo suficiente al
consumo de silaje. se permite que todas las
vacas compensen su consumo diario con
silo. Ademas.los animales inician el consumo
de silaje inmediatamente despues del orde
no, sin tener que esperar que todo el rodeo
ingrese junto, como en el caso de alimenta
ci6n en comederos. Con esta estrategia de
alimentaci6n. podria parecer a simple vista
que no se utilizan las grandes ventajas del
manejo nutricional. Sin embargo, a traves de
La formulaci6n especial del alimento baLan
ceado, se realiza una formulaci6n orientada
a balancear la dieta. Los proveedores de ba
lanceado permiten que el productor formule
su balanceado, yesto permite hacer cambios
en la calidad del baLanceado en forma men
sual. dejando La complejidad de la compra,
almacenamiento y mezcla de concentrados
en manos de los proveedores. Aun cuando
la reducci6n en gastos de distribud6n de ali
mentos es notoria, los productores que im
plementan este sistema desde hace 6 afios
valoran principalmente el efecto de esta tec
nica en la simplificaci6n del sistema.la dismi
nud6n de errores de manejo y los aumentos
de eficienda.

Concentrados: El alimento concentrado se
ofrece en forma de pellet en La saLa de or
deno. en ambos ordefios. con racionadores
automatizados. Esta practica tiene la venta
ja de minimizar el desperdicio de alimentos
concentrados en reLaci6n a dietas en las que
el concentrado se ofrece en comederos. En
dietas en Las que se mezcla el concentrado
con las reserva y se ofrece en comederos
fuera del tambo, generalmente se observa
desperdicio. y aproximadamente la mitad
dele que se desperdicia es alimento concen
trado muy costoso. Esta forma de ofrecer los
alimentos en la saLa de ordefio reduce sus
tancialmente La cantidad de tareas a realizar.
reduce la posibilidad de cometer errores. y
minimiza la competencia de nutrientes en
tre vacas, debido a que eL alimento con mas



Figura 2: Esquema representando La rutina tipica de tambos simples
durante Los meses mas frescos.
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dos previa al ingreso a La pastura, dos ve
ces aL dia. En meses caLurosos. se realiza un
unico pastoreo nocturno, con alimentaci6n
con silo 0 roUos en la sombra. En los meses
de primavera, cuando La oferta de pasto del
campo La permite, se elimina el usa de silo
y se consume solo concentrado y pastura.

Figura ]. Esquema representando un bLoque de
servicios en 7 meses, para evitar servicios y partos

en meses de aLtas temperaturas.

objetivo de reducir La cantidad de servicios y
partos en meses de altas temperaturas y or
ganizar mejor el trabajo y las vacaciones del
personal.

En algunos paises lecheros de clima tem
plado y con sistemas pastoriles. el estacio
namiento 0 bLoqueo de pariciones se utiLiza
para hacer coincidir La epoca de mayores
requerimientos de Los animaLes con el ma
yor crecimiento de pastura (Holmes et at.
2002). En Argentina. y particularmente en La
zona de Santa Fe, debido a las altas tempe
ratura entre Noviembre y Marzo, La estrategia
de concentrar pariciones se orienta a ubicar
los mayores requerimientos de los animales
en los meses can menores temperaturas.
Esta estrategia mejoraria el consumo ani
mal y consecuentemente La producci6n de
leche. Ademas, eL bloqueo a concentraci6n
de pariciones (6-8 meses) evitando los me
ses mas calurosos, ayudaria a incrementar la
eficiencia reproductiva (Piccardi et at.. 2011).
Las estrategias de usar un solo rodeo y con
centraci6n de pariciones. requieren adecua
ciones de infraestructura (corral de espera
para todas las vacas del tambo y ordenos de
no mas de 2 horas), organizaci6n de periodos
can mayor y menor demanda Laboral y pLani
ficaci6n financiera para periodos de mayores

nutrientes, el concentrado, se suministra in
dividualmente en la sala de ordeno. La ruti
na de alimentaci6n tipica de estas empre
sas se presenta en La Figura 2, para meses
frescos (fin de otono. invierno y principios
de primavera). Este esquema permite sin
cronizar parcialmente la oferta de energia
y proteina, can el suministro de concentra-

ii) Manejo de un unico rodeo
Otra estrategia de simplificaci6n que se esta
implementando en Santa Fe es La de utilizar
un solo rodeo de vacas ordeno, can rodeos
de 400 vacas como maximo. Can esta prac
tica se reducen notablemente La cantidad de
tareas (preparacion de parcelas de pastoreo,
arreo. pasaje de vacas entre lotes, detecci6n
de ceLos, etc,). Si bien el manejo de un ro
deo unico genera vacas parcialmente "sub
atimentadas" aL inicio de La lactancia, permite
que las vacas recuperen una optima condi
ci6n corporal al final de La lactancia. y permite
lograr producciones individuales adecuadas
(se registraron hasta 26 Utros promedio anual
en algunos tambos), con buenos resultados
reproductivos. Debido a que en los tambos
que implementan esta estrategia, Las paricio·
nes estan concentradas en otono/invierno.
La aLimentacion necesaria para distintos esta
dos de lactancia se puede ofrecer. al menos
parciaLmente, con mayor cantidad de con
centrado en los meses de otono-invierno,
que coinciden con la mayor cantidad de par
tos (ver proxima seccion) y vacas en pica de
lactancia, sumado a que Las pasturas en fin
de otono. invierno y principios de primavera
tienen mejor caUdad.

iii) BLoqueo de partos
Otra herramienta utilizada para simpLificar
Las tareas de La gente es La concentraci6n de
pariciones en 6 a 8 meses por ano. El orde
namiento de las pariciones permite al per
sonaL concentrarse en ciertas actividades
(deteccion de celos, asistencia partos, crian
za de terneros) en determinados momentos
del ano, mejorando la eficiencia y facilidad
de medici6n de los resuttados de cada ac
tividad. En la Figura 3 se muestra el periodo
elegido para concentrar Los servicios. con el
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y menores ingresos por venta de teche. Es
dedr. para tograr sistemas exitosos que sim
plifiquen La vida cotidiana. se requieren sis
temas ordenados y con buena pLanificaci6n.

iv) CrianzQ grupal 0 colectivQ de terneros
Como consecuencia de La concentraci6n de
pariciones. se concentra el nacimiento de
terneros, y es posible armar corrales con gru
pas de terneros que son criados desde el ini
cio en sistemas grupales, con menor deman
da laboral (Figura 4), Esta alternativa se esta
utilizando con muy buenos resultados en
Santa Fe Centro. Logrando valores cercanos a
5% de mortandad en muchos tambos <inferior
a los promedios regionales), aun con escasa
infraestruclura de protecci6n de los terneros,
La cual debe mejorarse a futuro.

Figura 4: Corrales de alimentaci6n de terneros.
con capacidad de atojar entre 10 y 16 terneros.

v) Inversion en infraestructura
El adecuado dimensionamiento de las insta
laciones de orderio es esencial para realizar
el trabajo de ordeno en forma eficiente. Los
operarios de ordeno no deberian superar Las
2 horas de ordeno consecutivas para que el
proceso sea eficiente y se mantenga la moti
vaci6n Uago y Calder, 2007). Ordenos largos
producen jornadas laborales extensas, yesto
genera trabajos poco atractivos, mayor rota
ci6n de empleados y mayor tasa de acciden
tes laborales (Tipples et at, 2012).
Los tambos argentinos tienen serias Limitan
tes de infraestructura, como fue documen
tado en un exhaustivo relevamiento de 162
tambos <Baudracco et al.. 2014). Se detect6
que las instalaciones de orderio cuentan con

pocas unidades de ordeno, lo que genera or
denos largos (promedio 3.0 horas), reducida
superficie del corral de espera de cemento
(promedio 1,3 m2/VO). escasa cantidad de
aguadas, con 1aguada cada 34 has y una dis
tancia de 461 metros desde el centro de la
parcela a La aguada, y una insuficiente can
tidad de sombra para minimizar el estres ca
l6rico.

Las empresas de santa Fe que se describen
a continuaci6n, empresas que ~intensifica

ron y simplificaron". tambien estan mejorado
paulatinamente La infraestructura, aumen
tando el numero de unidades de ordeno,
ampliando el corral de espera, instalando
aguadas en las parcelas, trabajando en ca
llejones, aunque aun son necesarias muchas
inversiones en infraestructura en estas em
presas. Similarmente, se estan mejorando las
condiciones habitacionales en estos cam
pos, para ofrecer trabajos mas atractivos.

EVOLUCION PRODUCTIVA Y ECONOMICA
DE EMPRESAS QUE SIMPLIFICARON

E INTENSIFICARON

La region CREA Santa Fe Centro tiene 119
tambos. De estos, hay 35 tambos denomina
dos ~tambos simples," porque desde el ano
2011 reunen las siguientes caracteristicas:
vacas en pastoreo, un solo rodeo va, alimen
taci6n con silo en autoconsumo, balanceado
en sala de erdene, crianza grupal de terne
ros. e incipiente concentraci6n de partos. La
evolucion de estos tambos, se muestra en La
Cuadro 2.



Cuadro 2: Evoluci6n productiva y econ6mica de 35 tambos de santa Fe Centro.
durante 7 arias. Analisis de la producci6n de teche. sin considerar la actividad

de recria.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5uperficieVT (ha) 150 162 150 14' 161 141 147

Vacas totales(VT) 221 250 257 26' 296 m 287

Carga animal(VT/ha) 1,5 1,6 1,S I,' 1,' 1,8 2,0
Consumolq M5NO/dia)

Balanceado 5,1 6,0 4,6 6,6 5,' 6,0 6,1

5ilaje en bolsa 5,3 4,7 3,3 4,5 3,2 4,0 4,4

PlIStUni 5,6 4,S 7,0 5,S 6,S 6,6 6,0

Heno 1,5 1,2 O,S 1,0 0,' 0,' 1,2
Consumoforraje
(kg MS/ha/aiio) 6.133 5.911 6.420 6.937 7.310 7.091 7.474

Produccion leche (litros,NO/dia) 21,4 20,3 21,4 22,7 21,4 22,2 22,1

Productividad (Lts leche/ha/ano) 9.847 10.296 11.442 12.724 12.462 12.458 13.154

)Precio de la leche (SUS/litro) 0,20 0,35 0,37 0,35 0,39 0.38 0,33

Resultado economico
(Equivalente Its leche/ha /ano) 1.261 1952 3200 2070 1790 2592 2854
Resultado economico
(SUS/ha/ano) 252 683 1184 725 705 985 942

Rentabilidad 11% 16% 25% 14% 12% 18% 19%
NOTA: Resultadoeconomico:: Ingresos leche + ingreso carne (gastos directos+ gastos indirectos+
alquilerde tierra).Rentabilidad:: Resultadoecon6mico +Capital total invertido (sin tierra). Los ciclos
analizadosanualmentevan de julio a junio, asi el ano 2009 (representa 2008·2009 V2015 representa
2014-2015)

Se observa que en et periodo analizado, La
carga aument6 0,5 vacas/ha, el consumo
de concentrado increment6 en 1 kg/YOI
dia, La producci6n de leche por vaca tuvo
una aumento minima. de 0,7 litros/YOI
dia, y el consumo de forrajes (pastura, siLo
y heno) se increment6 en 1.341 kg MS/ha
/ano. En promedio de los ultimos 7 arios.
et resultado econ6mico fue equivaLente a
2.246litros/ha/ano y La rentabilidad (sin tie
rra) sabre el capital invertido fue de 16,4%.
Es decir que estos tambos simples Logra
ron intensificarse. can exceLente resultados
econ6micos. aun reduciendo La cantidad
de procesos y la intervenci6n humana en
Los procesos (simplificandose). La nece
sidad de reducir la cantidad de procesos,
generando trabajos mas flexibles, y menor
riesgo de cometer errores. se fundamentan
en Los cambios que han ocurrido en las uLti
mas decadas en la gente y en las vacas. Los
cuales se describen a continuaci6n.

LA VACA CAMBI6

La seleccion genetica realizada en vacas le
cheras. enfocada en lograr mayor produc
cion individual. ha generado cambios en los
sistemas inmunoLogico. endocrino y meta
boLico. y como consecuencia, Las vacas son
mas fragiles que decadas atras (Dillon et al..
2006, Opsomer et al.. 2015), y demandan ma
yor cantidad y caUdad de atencion. La selec-

cion genetica para produccion de leche ha
aumentado La brecha entre el gasto energe
tico y La ingesta de energia. y ha aumentado
la incUnaci6n de La vaca para responder a las
deficiencias de energia en el periodo de tran
sici6n a traves de una agresiva movilizaci6n
del tejido corporal (Lucy, 2001). El incremento
en et potencial de produccion de leche es
tuvo acompanado de efectos indeseabLes.
tales como disminuci6n de fertitidad (Lucy.
2001), menor longevidad. mayor incidencia de
enfermedades y modificaci6n del comporta
miento narmal de los animaLes (Oltenacu
and Brown. 2010). Por Los motives expuestos.
las vacas actuales requieren mejor mane
jo. mayor atenci6n y son mas susceptibles a
cambios causados par Los errores humanos.

LA GENTE CAMBI6

El mundo del trabajo. como se concibe ac
tualmente. esta cambiando. En la mayoria de
los trabajos conviven hoy hasta cuatro gene
raciones. y los sistemas lecheros no son La
excepcion. Cada generaci6n esta marcada
por sucesos hist6ricos y avances tecnol6gi
cos caracteristicos de cada epoca. Molinari
(2011). describe en su libro cuatro generacio
nes diferentes. Las cuales se distinguen par
sus valores y La forma de percibir el trabajo.
En dicha descripci6n. las personas nacidas
entre Ig81 y 2000 son conocidos como "ge
neraci6n yo. han side formado en La era del
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internet. de La hiperconectividad y eXigen la
boralmente atros valores. Valeran La famiLia. y
los afectos sabre todas las casas. El trabajo.
para esta generaci6n, debe ser flexible. dis
frutable, y no un sc1crificio. Segun una encues
ta realizada per AACREA en el ano 2014 (Fun
Pel. 2014), en los tambos argentinas eL47% de
los empleados tienen menos de 30 anos (ge
neraci6n V). Esto destaca 1a importancia de
rediseiiar los sistemas lecheros para canver
tirlos en trabajos disfrutables y poder atraef
esta nueva generaci6n de trabajadores. El
trabajo en el tambo. par La tanto, debe pen
sarse como un trabajo que pueda competir
con los trabajos urbanos. Las condiciones la
borales de Los empleados del tambo deben
ser superadoras, no solo en relaci6n al salario
sino tambiem deben generar satisfacci6n per
sonal y tiempo libre para permitir el disfrute.

EL CAMINO HACIA EL FUTURO

La simptificaci6n de los tambos. en sistemas
pastoriles can suplementaci6n adecuada,
puede brindar bienestar a las vacas. y re
duck la cantidad de procesos en los que se
pueden cometer errores. Por otra parte. La
simplificaci6n reduce la cantidad de tareas,
permitiendo menor carga laboral y mayor fie
xibilidad en los horarios de la gente. Se pro
yecta que estos tambos simples de Santa Fe
alcanzan3n los 20.000 litros par hectarea, can
crecimiento de la producci6n individual y de
la carga. para mantener una alta rentabilidad.
Se seguira trabajando en adecuaci6n de in
fraestructura e incorporaci6n de automatiza
ciones simples. que permitan generar traba
jos mas fiexibles y atractivos para la gente y
avanzar hacia una lecheria de precisi6n, con
informaci6n detallada de cada vaca. Mante
niendo La alta rentabilidad, se podrim afron
tar las adecuaciones requeridas a futuro para
minimizar el impacto ambiental de la leche
ria.
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Esperanza Qistribuciones - laboratorio de Anatisis
Esperanza. provincia de santa Fe. Argentina.

EFECTO DE LOS HONGOS (MICOTOXINASI
EN GRANOS, ALIMENTOS Y FORRAJES DESTINADOS

AL CONSUMO ANIMAL
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La pobLaci6n fungica en granos, alimentos y
forrajes varia segun el periodo de producci6n
en que se halLen:

· producci6n masiva de enzimas que provo
can reacciones de lisis can produccion calor.
metano y otros gases inflamables;
· reducci6n del peso del producto almacena·
do:
· crecimiento secundario de microorganis
mas alteradores favorecido por La tempera
tura y humedad que generan los hongos:
· contaminaci6n por metaboLitos secundarios
t6xicos (micotoxinas).

Los mohos fiLamentosos forman parte. jun
to con Las Levaduras. de un grupo de orga
nismos denominados "hongos". Estos orga
nismos pueden afectar los aLimentos par:

· modificaci6n de Las caracteristicas organo
Lepticas:
• reducci6n de las caracteristicas nutritivas:

Se conoce como micotoxicosis al grupo de
enfermedades y trastornos originados en eL
hombre y en los animales. por metaboLitos
secundarios t6xicos que son producidos par
algunas especies de mohos filamentosos.


