
Med. Vet. Martin Correa Luna

CRIA BOVINA INTENSIVA EN CAMPOSAGRICOLAS

5. Mejorar la infraestructura del Departamen
to de Parasitologia de la OILAVE ~Miguet C.
Rubino" con la finalidad de poder desarrollar
alternativas de tratamientos quimicas y no
quimicos que togren mitigar el problema de
La resistencia (Combinaci6n de drogas, reu
tilizaci6n de organofosforados, desarrollo
de La vacuna contra La garrapata. prueba con
hongos entomopatogenos etc>. El servicio
Oficial de barios deberia comenzar a funcio
nar, para darle mas apoyo oficial al productor.

tica a productores tratando de uniformizar el
mensaje.

6. Promover el uso masivo de la vacuna con
tra los hemoparasitos para evitar las muertes
por brotes de tristeza parasitaria.

Segun informes publicados desde el Insti
tuto de Suelos-INTA. La experiencia nacional
indica que despues del notable descenso de
La fertilidad de los suelos de La Pradera Pam
peana desde su colonizacion (1880) hasta
los arios cincuenta, solo fue posible eLevar la
materia organica entre 1950 y 1970 con La im
plementaci6n de sistemas mixtos que rota
ban los suelos entre ciclos de pasturas bajo
pastoreo directo con ganaderia. con ciclos

soja. y tratar de reempLazarlo par sistemas
mixtos can rotaci6n de suelos entre cultivos
agricoLas y producciones ganaderas. Si bien
son suelos que originalmente tenian niveles
muy altos de fertilidad, las prckticas de agri
cultura continua durante mas de 40 arias sin
la adecuada reposici6n de nutrientes, han
bajado en forma alarmante los niveles de
materia organica, estructura fisica y minera
les.

3. Definir una pnorlzaci6n par parte de los
Servicios Ganaderos y de las CODESA sobre
las acciones a ltevar a cabo contra La garra
pata de acuerdo a to establecido en La Ley
18268. Disponer de protocolos especiales
para pequenos productores. con apoyo di
recto de La Direcci6n de sanidad AnimaL y La
DILAVE • Miguel C Rubino".

4. ReaLizar jornadas de capacitaci6n a Veteri
narias Oficiales. Acreditar a Veterinarios par
ticulares en el saneamiento de predios. Rea
lizar cursos de Educaci6n Continua en zonas
problemas (no todos los Veterinarios estarim
acreditados). Aumentar la difusi6n y la ex
tension del conocimiento sobre La problema-

2. Generar nuevas estrategias que logren
un controL racional de Las garrapatas que ya
presentan resistencia mu ltiple asi como es
tablecer acciones para evitar su aparici6n y
dispersion. Promover La utilizaci6n y/a desa
rrollo de nuevas tecnicas de diagn6stico, que
permitan detectar en forma temprana La re
sistencia.

InstJtuto NacionaL de Tecnologla Agropecuaria / AER Venado Tuerto
EEA Oliveros / Centro RegionaL santa Fe,

En la Republica Argentina y en particular en
el Sur de La provincia de Santa Fe. Las cir
cunstancias politico-socio-econ6micas de
los ultimos arias llevaron a los productores
agropecuarios a realizar una excesiva agri
culturizaci6n, con gran predominio del mo
nocultivo de soja. Entre Las consecuencias
que surgen de esta situaci6n se pueden
mencionar degradacion de suelos, mayor
contaminaci6n ambiental par elevado usa de
agroquimicos, perdida de biodiversidad, de
terioro de las estructuras productivas y de Las
viviendas (taperizaci6n), exclusi6n de gente 0

disminuci6n de La mane de obra contratada y
menor cantidad de productores, consideran
dose extremadamente grave esta perdida
del capital social agropecuario.

De acuerdo a esta situad6n una propuesta
tecnica para tratar de revertir esta situaci6n
es abandonar a disminuir el monocultivo de
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de cultivos agricolas (Casas. RJ.

A partir de los arios setenta se introduce en
la zona nucleo maicera en forma credente
el cultivo de soja. dominando despues en Las
decadas posteriores la zona mixta de La Pam
pa Humeda y posteriormente tambien a zo
nas marginales. Pero Lo mas notable es que
esta agriculturizadon generalizada a nivel
nacionaL fue dominada por el monocultivo de
soja, con las consecuencias antes menciona
das.

Existe informaci6n de esa epoca desde otros
paises donde se relaciona el efecto positi
vo de la ganaderia en suelos degradados,
En los arios 60 se desarrolla el concepto de
la gesti6n holistica de la agricultura. donde
Allan Savory, de Rhodesia del Sur. se dispuso
a entender La desertificad6n. Concluyo que
La expansi6n de los desiertos. la perdida de
vida silvestre y el empobrecimiento humano.
estaban siempre reladonadas con la reduc
cion de las manadas de grandes herbivoros.
Si bien la ganaderia domestica podria sus
tituir el efecto de estas grandes manadas
prestando grandes servicios ecosistemicos,
su usc no siempre esta dirigida a prop6sitos
ecol6gicos.

Savory en contra de La opinion de expertos
que dicen que el sobrepastoreo desertifica,
menciona que La tierra necesita animales ali
mentandose y sus excrementos para com
pletar el ciclo natural y asi poder mantener
la productividad del suelo. Si se encierra a
todos los herbivoros en un corral. la tierra
muere.

Con La implementaci6n del pastoreo holistico
planificado. como sistema de gesti6n de pas
toreo. se busca simular el comportamiento
de las manadas de vida silvestre. Demostran
do ser una herramienta eficaz para mejorar el
pastizal. el ganado y la vida silvestre, ademas
de luchar contra el cambio climatico.

Si bien esta gesti6n se ha desarrollado como
una herramienta para mejorar el uso del suelo
y restauraci6n de La desertificaci6n, se puede
apLicar hacia otras areas con multiples facto
res socioecon6micos y ambientales comple
jos como recursos hidricos, recuperaci6n de
minas. maximizar bienestar econ6mico y pro
ducd6n de cultivos. La gesti6n holistica fue
reconocida oportunamente por el Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos
de Norte America (USDA-NRCSl.

Una de las limitaciones que tiene La ges
ti6n holistica de la tierra es que los grandes
intereses de poderosos usuarios. pueden
f(icilmente cuantificar y argumentar sus ne
cesidades politico-econ6micas. Siendo mas
dificil definir el valor econ6mico de los servi
cios de los ecosistemas.

Desde INTA Venado Tuerto una propuesta al
sector productivo consisti6 en la implemen
tad6n de sistemas intensivos de producci6n
agropecuaria mixta. Inicialmente fue dirigida
a productores con campos maiceros de la
zona. de muy buena aptitud agricola hist6ri
ca pero con muchos arios de agricultura per
manente. Posteriormente esta intensificad6n
tambien fue dirigida hacia sistemas mixtos
con ganaderia extensiva de esta zona nucleo.
El objetivo central fue tratar de recuperar y
mantener el potencial productivo de los sue
los con planteos sustentables.

Para poder lograr esto en forma rentable. se
propuso La aplicaci6n de tecnologias proba
das para mejorar y eLevar la producd6n ga
nadera buscando La complementaci6n con
la agricuLtura. beneficiandose ambas activi
dades. De esta forma se logran sistemas de
producci6n sostenibles que buscan manejar
suelos fertiles en continua rotaci6n agricola
ganadera mediante eL uso de pasturas base
alfalfa. bajo pastoreo directo. A su vez se lo
gran planteos mas diversificados en sus ac
tividades productivas, desde lo social incor
pora mas personal y presencia en el campo,
en lo tecnico una alternativa tecnol6gica es
la aplicaci6n de La cria bovina intensiva 0 CBI.

Para la implementaci6n del modelo eBI
debe intensificarse todo el manejo del rodeo
de cria <salud animaL nutrici6n. genetica, re
producci6n, etc.>. La alimentaci6n es pastoril
sobre pasturas consociadas base alfalfa con
gramineas. El pastoreo se maneja en forma
intensiva bajo rotaci6n de parcelas donde
la asignaci6n forrajera y los descansos de la
pastura son decisivos. porque determinan
la maxima producci6n del forraje necesario
para poner en producci6n muchas cabezas
por hectarea durante La vida util de La pastu
ra. no menor a cuatro anos. Esta alta carga
ganadera sobre pasturas se mantiene todos
los arios durante 6-8 meses. fundamental
mente durante la etapa de lactancia-servicio
(primavera-verano). cubriendo solo con pas
to las necesidades nutricionales de las vacas
en plena lactancia y servicio. Durante el pe
riodo de vaca seca (otorio-invierno) la vaca
pastorea los rastrojos de maiz y soja.
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Es razonable plantear que con un racional
manejo intensivo del pastoreo se Logra forra
je de alta calidad y altos volumenes de pasta.
pudiendo cubrirse adecuadamente las ne
cesidades nutritivas de eLevadas cargas de
vacas en alta producci6n. A continuaci6n en
La Tabla N'1 se presenta La posibte oferta fo
rrajera mensual en campos de excelente ap-

Las necesidades nutricionales de energia
de las vacas de cria en sus diferentes esta
dos fisiol6gieos a Lo Largo del ano se conoeen
como EquivaLente Vaca 0 EV. Esta demanda
nutricionaL de energia es de 18,54 MeaL pro-

titud agricola del sur de santa Fe (medida en
campos de productores), y de acuerdo a La
energia que tiene La pastura segun el mes, 1a
oferta energetica mensual. La estimaci6n del
pasta cosechado par las vacas bajo pastoreo
directo, es deL 66% deL forraje producido (17 t
MS/ha/ano), dando los siguientes valores de
forraje y de energia:

medio diario, anuaL Si se observa en La Tabla
N'2, el EVvaria segun eLmes deLano 0 la eta
pa del cicLo productivo de La vaca, y se expre
sa en EVy en Mcal (1 EV"18,54 Meal):

Tabla N"3: Balance energetico de vacas de cria (Destete: 7 meses)

Tabla N"2: Requerimientos nutritivos de una vaca
con destete a los 6-7 meses.

deL paste producido que es ~cosechable· a
diente por Los animales. EL resultado de este
caLculo es una posible carga de cinco vacas
por hectarea, En la siguiente tabla N'3 se pre
senta eL balance energetico del cicLo de cria
completo sobre pasturas, desde eL mes deL
destete:

Pnici6n liIcnncia Va~s $«.1\

1,00 I 1,00 I 1,00 1,10 1,15 1 1,25 1.35 ,.ro 0,75 0.80 I 0.85 ,."
I 18.5 I 18,5 I 18,5 20.4 21.3 I 23,2 25.0 13.0 13.9 14.8 I 15.8 16.7
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E.V: un "equivalente vaca" es una unidad de mediciOn ycorresponde a los requerimientos energeti
cos promedio diario de una vaco de 400 kg que no gana ni pierde peso a 10 largo del olio. que crio
un ternero y 10 desteta con l60kg a los 6 meses y a 5U vez gesta olro temero. Un EVes igual a una
roci6n y corresponde 0 l8.5 meal de energia metabolizable.

Fuente: dotos de Monejo de un rodeo de cria. Carrillo. Jorge. 1988,

Para peder establecer el balance entre las
necesidades de nutrientes a Lo Largo del ano
y la producci6n forrajera, se elabor6 una ma
triz de datos con la oferta y La demanda de
energia. Para ella se eaLcuLan La mayor canti
dad posibLe de vaeas con sus requerimientos
energetieos mensuales que permite la pas
tura, y se enfrentan con la energia mensual
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EL analisis de este baLance energetico con el
volumen de pasta producido mencionado,
segun el cuadro anterior. se puede obser
var que es suficiente para La eLevada carga
de 5 vacas por hectarea de pastura durante
los meses de primavera-verano, cuando Las
vacas estan en lactancia y servicio. Siendo

defieitario para Los meses de otono-invierno
cuando estan secas. Este baLance negativo
en pasturas durante los meses frios debe ser
eomplementado con otros recursos forra
jeros. A continuaci6n se analizaran algunas
alternativas para cubrir adecuadamente los
requerimientos durante esta epoca del ano.



CSI con SiLaje de Maiz;

La dieta de Las vaeas debe ser equiLibrada
durante todo el cielo, para lograr esto es ne
cesario cubrir el deficit forrajero invernal y
poder mantener adecuadamente La eLevada
carga animal. La forma de catcuLar Las ne
cesidades de suplementaci6n -en este caso
con siLo de maiz pLanta entera y picado tino
es utilizando un modeLo de simuLaci6n, que
se describe a continuaci6n: cuando eL valor
del balance mensuat de energia es negativo,

ese valor obtenido se lo divide por eL valor
energetico de 1 kg MS de siLaje de maiz (EM:
2,2 Meal), obteniendose asi la cantidad total
de kilos de MS de siLaje necesarios para equi
librar dicho desbaLance. A su vez esa canti
dad de silaje se La divide por La cantidad de
dias del mes, y, este valor por la carga animaL
(5 vacas/ha), Ltegando al valor mas habitual
mente utilizado, 0 sea La cantidad de kg de
siLaje maiz ofrecidos por vaca y por dia. que
se presenta en la Tabla N'4:

Tabla N'4: Suplementacion con Silaje de Maiz

~. •• M '" ... •• .. ~. ~ '" ,.. ••
~\lo« hlet~ !M"I/h.l/fI'I<'Sl :.;, ,,.;, .J.' I"" /,'H "., H' '" '" '" "

,.
louplrmL COl' Silo M~il/II.I (q MSI ,. m "' ... lOIS m • • • • • •

Nu... 8;010... IM"1/IIo1 • • • • • • '" '" ,. '" " ",
Co"tid... Silo Moil/.ou{d" !q MS) '" ,.• ." S.9S ••• ". • • • • • •
(amici... Silo wbf,.../dio Il.c MV) '" ',. lUg 11.03 10,11 •• • • • • • •

CSI con Rastrojos (Maiz y Soja):

DeL mismo modo puede caLcuLarse can otros
insumos energetieos u otras pasturas, pero
debe moditicarse el valor energetico de los
mismos. La forma descripta de corregir Los
desbaLances es util para los casas que no se
disponen de rastrojos. a estos no tienen voLu
men, 0 se decide no pastorearlos. Pero La for
ma -anteriormente comentada- tradicional y
mas economica es utilizando los rastrojos de
cosecha, aprovechando con las vacas las es
pigas que se pierden. Comiendose tambien
chalas. marlos, hojas y los residuos agricoLas
de La soja. compLementando la dieta con los
RNFI 0 recursos naturales forrajeros inver
naLes (Capiqui. Bowlesia, Lamiun. otros) que
crecen Luego de La cosecha. persistiendo du
rante todo el periodo invernal.

Este recurso forrajero es ampliamente reco
nocido par La capacidad de mantener eL es
tado corporal de las vacas y que en aLgunos
arias tambien engordan. En trabajos anterio
res fue posible medir La caUdad y el volumen
de rastrojos de maiz y soja, en los mismos se
obtuvo un valor de 150 EV/ha de rastrojo, to
que equivale a una carga de una vaca por ha
de rastrojos durante 150 dias de pastoreo.
Entonces. son necesarias 4 ha de rastrojos
por cada ha de pastura, para La mencionada
carga. (Correa Luna, M. -INTA Venado Tuerto:
Pastoreo de Rastrojos de maiz y soja en Cria
Bovina Intensiva. Pub. Misc. N° 45 EEA Olive
ros - CERSAN),

Para un buen aprovechamiento de rastrojos

debe evitarseeL ~barbechoqUimicoM
, disminu

yendo asi eL uso de herbicidas en el sistema.
Puede considerarse al pastoreo de rastrojos
como una integracion con La agricultura en
La que ambas actividades se compLementan,
beneficiandose mutuamente sin asignar cos
to alguno para ninguna. Esto se debe a que
Las vacas aprovechan los rastrojos agricolas
durante eL deficit forrajero invernal. y Los cul
tivos agricolas se desarrollan mejor en este
ambiente mas fertiL

Durante Los arios de sequia, estuvo muy afec
tada La presencia de los RNFI, por lo tanto no
fueron suficientes para cubrir las necesida
des de las vacas secas. Entonces se pLanifico
La siembra aerea temprana de avena sobre eL
50% de La superficie sembrada con soja. an
tes de ser cosechada. El objetivo fue generar
forraje en forma temprana que complemente
a Los RNFI. 0 sea que despues de cosechada
La soja, La avena ya este disponible para ser
pastoreadajunto con Los rastrojos.

ResuLtados de CSI con
Rastrojos/Avena vs. CSI can Si~jes:

EL resuLtado togrado durante estes arios se
cos fue de una avena con una producci6n re
Lativamente baja comparada can La obtenida
en arios de lluvias normales para esta zona.
El pastoreo con las vacas consisti6 en un ma
nejo de entradas y salidas rapidas dejando
altos remanentes de pasto. tratando de au
mentar La persistencia de La avena durante
estes inviernos secos. La idea fue solo tratar
de mantener La condicion corporal de las va-
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Cuadro N'S' Necesidades de Avena
Vacas (cab.) sao
Superficie Total {hal sao
Supemcie Total en Pastura base alfalfa (hal 100
Superficie Total en Rastrojos de Mail (hal 115
Supemcle Total en Rastrojos de Soja (hal l2S
Superficie en Rastrojos de Soja con Avena (hal 112

cas en un valor entre 4 y 5 (Score: 1-g), perc
el resultado Logrado 5uper6 las expectativas,
debido a que durante el mes de a905to de
estos duros anos, las vacas estaban en score
6.
Esta condidon corporaL es considerada eLe
vada. no solo porque en estos afios el esta
do de las vacas de La region era inferior. sino
porque desde este recurso Las vacas ya pa
ridas, pasan posteriormente a pasturas base
alfalfa. por La que no es necesario Uegar a

este alto niveL nutricional. De esta manera se
evidenci6 que para estos arios fue relativa
mente baja esta carga de 1,25 vacas/ha sa
bre rastrojos de soja con avena, mas el resta
de los rastrojos de soja y maiz sin avena. Di
cho de otra forma seria posible incrementar
en forma significativa La cantidad de vacas
por ha de rastrojos, como se observa en el
Cuadro N'S, con una siembra temprana de
avena sobre la mitad de La superficie en soja,

Cuadro N'6

kg MS, que equivale a 0,019 us$/kg MV. Las
neeesidades de siLaje totaLes para 5 vacasl
hectarea de pastura, son de 3,436 kg MS, La
que resulta un casto de 193,25 us$/ha.
Los rastrojos de maiz y soja tienen costo
cera, pero se le carga el costa de La siembra
aerea de avena mas La semiLLa sabre La mitad
de La superficie del rastrojo de soja. 0 sea, si
el costa de La siembra aerea de avena es de
45.00 us$/ha. para las 112 ha de soja el costa
total es de 5.040,00 us$. dividiendo este vaLor
por eL total de superficie de rastrojos 0 sea
400 ha. el promedio es de 12,63 us$/ha. si se
usan 4 ha de rastrojos por cada ha de pastu
ra, el costo totaL de la avena serfa 50,38 us$1
ha de pastura. EL resultado de ambas alter·
nativas tecnologicas se sintetiza en eL cuadra
N"6:

[ueron considerados prtcl05 0 JUniO de 2014

RESUlTADO ECON6MICO: Predos Silo Mail Rastr.y Aven. Rastrojos
INGIlESQ•. lIllL!sI llilllIofe llilllIofe llilllIofe
Vl!f1h d~ lemerl)5 dest~hd~a (86% dMlMej (on 160 q '>' 791.13 m.13 791,13
Venu de lemeQ5 clesteudas,lhi (~ destetel [Of! 160 q 2,13 443,63 443,63 .""Venu I$e ViUl destine COrdi/hi (15" rechnoJ de 400 q 1." 3S7.n 3S77!l 357,1~

VenUIOrl)5 destine (15" reclIno) de ~SO q 1,25 15,38 L'18 ""TOTAl..1NGAES05 {det£ontidi Ii tomerclillJxl6n de Ii hiclenclal 1.613,89 1.613,89 1.613,,89

~
Suplementtci6n [SiIIJe cle Mail: SIkIMS; VAvelli' 12,,(,2 S/ha I 0.05< 193,25 .....
Peoon.1 ~n.deril (S{mes) 815,00 97,88 97,88 "...
Asesorlrnlento profeslOn.l (400 SImes) 125,00 14,00 14,00 14,00
Implinlad6n pailllra{ifto /durao6n 4 iftOS) 139,(,2 ..... "." ..!'
Mintenunlento pastllr;J COflsod~cI~ lh..{allol U>' .511 2.511
Sinidid{S~UI (VIti 51,2; vlq. 8,0; lem. H vloro 6,6) 9,24 "'" 67,38 .."
CoflIPfil TOfO repos;ci6n 3,t2~,00 '51' 8513 l'

TOTAl £GAESOS 51n tJtructura 495,02 352,15 301,11

MARGEN BRUTO pOft HECTMEA (u$s/hal 1.118,81 1.261.14 1.312.12
•

Para evaLuar La eficiencia de este sistema
se presenta un anaLisis economico. De esta
manera se analizan Las dos aLternativas tee
nologicas del CSI. ambas durante primave
ra-verano sabre pasturas base alfaLfa. y en
otorio-invierno en un caso, pastoreando ras
trojos de soja y maiz y La mitad del rastrojo
de soja con avenas, comparada a La alimen
tacion con siLaje de maiz durante esa epoca
del aria.

Para este anatisis se caLcuLa eL costa del si
Laje de maiz teniendo en cuenta eL costa de
impLantacion fertiLizacion y prateccion deL
maiz, el picado de pLanta entera, La confee
cion deL emboLsado y La balsa, eL costa de
oportunidad por ha como un aLquiLer a 16 q/
ha de soja. EL casto finaL para un siLo de maiz
con un rinde de 4S t MV/ha, es de 0,056 us$1
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Como medida pnktica, si 5 vacas consumen
alrededor de 10.000 kg de siLaje, cada 100
vacas sera alrededor de 200.000 kg. Lo que
equivate a una bolsa cada 100 vacas. Ade
mas, se estimo un rinde de 45.000 kg/ha de
maiz, lo que requiere la siembra de 4.4 ha de
maiz cada 100 vacas.

Se observa que son de importante magnitud
los valores de los margenes brutos logrados
tanto con siLaje de maiz. como con los rastro
jos con avena, esto es debido fundamental
mente al elevado precio de La hacienda que
minimiza Las diferencias entre margenes, con
el usc de diferentes recursos forrajeros, ade
mas de una elevada productividad del rodeo
(preflez alrededor de 92%. y destete del 86%'.

Estas alternativas comparadas son utiles
para los casos que si bien disponen de una
buena pastura, no tienen suficiente superfi
cie en agricultura 0 en rastrojos. Tambien es
valida cuando se cuenta con adecuada su
perficie en rastrojos. pero en los aflos seeos
donde no desarrollan bien los RNFI, es posi
ble suplementarlos con silajes de maiz 0 sor
go como reserva forrajera pueden utilizarse
cuando sea necesario, tanto para suplemen
tar un rastrojo. una pastura. como tambien
utilizarse en engordes.

Los mismos conceptos valen para el verdeo
con avena al reforzar el valor nutricional del
rastrojo y la disponibilidad forrajera total, lo
que debe agregarse es que al aumentar La
condici6n corporal de las vacas con avena,
permitiria aumentar La carga total en rastro
jos.

Forma de trabajo:

En un sistema intensivo, para el ajuste del
manejo en general. son fundamentales los
registros que deben llevarse periodicamen
te para poder analizar La gesti6n productiva
y medir asi la eficiencia de todo el sistema.
Por ejemplo. debe conocerse como evolu
cionan los indicadores de calidad de la reser
va forrajera. control del consumo de granos.
conversi6n de alimento en carne, aumento
de peso vivo; como asi tambiEm los registros
reproductivos de fertilidad, abortos. distodas
o problemas de parto. todos los de sanidad,
mortandad de terneros, destetes. movimien
tos y variaciones de existencias bovinas. Ue
gando tambien. finalmente a los de gastos
directos de alimentaci6n y comercializaci6n,
sanidad. asesoramientos, impuestos. y otros.

Las altas cargas que soportan estas pasturas

se deben a La potencialidad de estos suelos
fertiles. posibilitando abundante acumula
cion de forraje. Las ventajas para La actividad
ganadera sobre alfalfas consociadas con
gramineas templadas propordonan un forra
je mas equilibrado en su composici6n nutri
donal para las vacas y para el creeimiento y
buen desarrollo de los terneros, redudendo
los riesgos de empaste 0 timpanismo, equi
librando asimismo La producdon forrajera en
aflos de sequia 0 de excesiva humedad. La
mejoria de los suelos con esta rotaci6n se
debe a que el delo pastoril aporta con Las
deyecciones animales materia organica y
fertilidad quimica al suelo para el siguiente
periodo agricola. La gran complementadon
que se logra en este sistema. es que durante
el momento que las vacas estan secas con
menores requerimientos nutritivos, estan dis
ponibles los rastrojos de coseeha gruesa que
son un excelente recurso para esta categoria.

El sistema CBI propone de esta manera la
alternativa de realizar cria bovina en suelos
agricolas, complementandose ambas acti
vidades. Del mismo modo que La aplicaci6n
de nuevas teenologias permiten maximizar
en estos sueLos La producd6n de cultivos de
cosecha, esta propuesta tecnica tiene como
prop6sito permitir expresar tambiEm el po
tencial productivo ganadero con rodeos de
cria en campos de la zona nueleo. At incor
porarse tecnologias probadas en 6ptimas
condiciones de producci6n. se maximiza la
producci6n de terneros por hectarea. y a bajo
costo.

Los campos no agricolas 0 ganaderos, cana
das, bajos 0 con alguna limitante a La produc
ci6n de granos, deben continuar con ganade
ria de cria, al ser La alternativa de producd6n
mas viable y sustentable para esas situacio
nes. Por lo tanto, en La actualidad desde INTA
Venado Tuerto se estan conformando Gru
pos Cambio Rural con productores de zonas
menos agricolas, con el objetivo de mejorar
suelos al intensificar su actual manejo. adap
tando la cria bovina intensiva de acuerdo al
potencial de cada ambiente. De La misma
forma que hoy se siembra soja en campos
ganaderos, con interesantes rindes, tambien
La ganaderia debe acompaflar estos cambios
con la incorporacion de nuevas alternativas
tecnol6gicas.

La propuesta tecnica es que en campos agri
colas, y en campos de cria no agricoLas, se
haga un buen uso de Las pasturas que me
jor respondan a cada ambiente. tratando de
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incorporar leguminosas (alfalfas. lotus. me
lilatus, treboLes, olros) consociadas con gra
mineas. con planteos ganaderos de cria pero
con un manejo mas intensivo. De esta forma
la vaca de cria puede mostrar su potencial
productivo y rentabitidad en todo tipo de
campos. obteniendo muy buenos resultados
productivos y econ6micos.

Como se incluye a todo eL sistema, se con
sidera que Las deyecciones de los animales.
La fijaci6n biol6gica de nitr6geno par las le
gurninosas y Las raices de las grarnineas. dan
per resultado un mejoramiento de las condi
ciones fisicas y quimicas del sueLo, aumen
lando Los rendimientos de pr6ximos ciclos
agricolas. A su vez los cultivos de cosecha
aportan gratuitamente los residuos agrico
las 0 rastrojos a las vacas, las cuales aprove
chan eficazmente comiemdose las malezas
y aportando -ademas de fertilidad- produc
ci6n de carne. De otra forma si estuviera en
"barbecho quimico" sin vacas, no solo estaria
improductiva. sino que requeriria mas usa de
herbicidas -cada vez menas eficientes- para
el control de matezas.

Para tograr un manejo adecuado de cria con
altas cargas por hectarea, como ya se dijo
es muy importante un adecuado manejo
del pastoreo, asegurando el forraje necesa
rio para las necesidades de vacas en plena
lactancia, que ademas tienen otra necesidad
adicional de energia para poder iniciar rapi
damente su actividad reproductiva durante
el periodo de servicio. no mayor a go dias.
Debe tenerse presente que La rentabilidad en
cria esta fuertemente expLicada por la fertili
dad del rodeo y par la carga, lo que determi
na cantidad de terneros logrados par hecta
rea como principal indicadar de rentabilidad.

En este 6ptimo ambiente productiva La ge
netica de razas britan;cas (A. Angus, Hereford
o Shorthorn) de los vientres es decisiva para
cantar con La fertiUdad necesaria. que inelu
ye precocidad 0 temprana madurez sexuallo
que permite el primer entore at ano de edad
y buenas tasas reproductivas. Ademas deter
minan estas razas el mejor biotipo carnicero
que logra los maximos precios en el merca
do, por tener carne tierna y de 6ptima calidad
para el consumo interno y para exportaci6n.
o sea maxima caUdad carnicera y elevada
cantidad de terneros por hectarea dan por
resultado un excelente negocio. Obviamente
en ambientes menos favorabtes se deberan
tener en cuenta otros biotipos como razas
sinteticas (Brangus, Braford. etc) 0 cruzas con

otras razas (Umousin, Hereford, Shorthorn,
etc).

En otro orden de cosas, en planteos inten
sivos es fundamental el buen manejo de la
salud animaL debiendo lidiar con Las enfer
medades del rodeo <reproductivas, parasita
rias, neonatales, metab6licas y otrasl. Existe
abundante informaci6n sobre avances en
control y prevenci6n de enfermedades infec
ciosas y parasitarias en bovinos. La elevada
concentraci6n de animales necesita un muy
estricto control sanitario del rodeo, y La apli
caci6n de nuevas tecnologias en sanidad ha
cen necesario el buen asesoramiento veteri
nario. Sobre todo teniendo en cuenta la muy
alta carga instantanea en pasturas, aumenta
la posibilidad de transmisi6n de enfermeda
des del rodeo de cria, en particular para Las
primeras semanas de vida del ternero.

La buena nutrici6n de las vacas de cria es el
otro factor determinante que complemen
ta Las dos anteri~res, garantizando de esta
manera una cria eficiente y rentable. En este
tema el manejo racional de las pasturas es
fundamental no solo para alimentar siempre
en forma adecuada a las vacas, asegurando
-como se mencion6- La fertilidad temprana
del rodeo y La salud animal. sino tambien por
La persistencia de las especies forrajeras y su
aporte a la recuperaci6n del suelo. Los resul
tados de eficiencia en cria se aseguran con
centrando las preneces en forma temprana,
para ella se requiere una nutrici6n adecuada
al inicio del servicio y lactancia. esto se logra
estaCionando el periodo de servicio durante
La primavera. coincidiendo con el pica de ma
yor crecimiento de las pasturas.

Es importante manejar bien el tiempo de re
cuperaci6n necesario segun las especies
forrajeras utilizadas para lograr su maxima
producci6n, aprovechamiento y posterior re
cuperaci6n. Para poder lograrlo es de mucha
importancia el conocimiento y La aplicaci6n
practica del buen uso y manejo de alambres
o hilos electrificados. El correcto uso de esta
tecnologia permite no solo la asignaci6n de
forraje necesario a las vacas, sino tambien el
descanso de Las pasturas (pastoreo rotativo
racionaDasegurando su persistencia. Pudien
do de esta manera. modificar La cantidad y el
tamano de Las parcelas segun la oferta forra
jera para cada situaci6n de la pastura durante
el ana, como tambien cubrir Las necesidades
del cielo productivo del rodeo, que a su vez
dependera de las forrajeras utilizadas segun
el ambiente productivo considerado.



Este sistema de producci6n agricola ganade
roo para tener exito en sus resultados debe
producir mas. y como ocurre en otras activi
dades es precise innovar. bajar costos y ha
cer un mejor uso de los recursos disponibles.
fundamentaLmente mediante un mejor ma
nejo de tecnologias de procesos para man
tener y si es posible mejorar la rentabilidad
del sistema.

Discusi6n y Conclusiones:

lmpLementando las variantes del modele
planteado. en las condiciones mencionadas
se estima que pueden elevarse los niveles
productivos y la estabilidad del sistema, ade
mas de bajar los riesgos de la producci6n, A
su vez se trata de lograr un mejor balance
entre las actividades agricolas y las ganade
ras, dirigidas a un mayor ingreso econ6mico
del productor. pero. manejando un esquema
sustentable y sostenible en el tiempo.

· De esta manera es posible aumentar La efi
ciencia productiva de las empresas ganade
ras de La zona que realizan cria. recria e inver
nada como actividad principal. 0 la incluyen
como un componente importante de su acti
vidad. Esto se puede lograr con el uso del fo
rraje conservado, en este caso fue analizado
el silaje de maiz, pero tambiem es factible el
uso de sorgo que es mas econ6mico y menos
riesgoso para su producci6n. Se debe pensar
en Las posibles reservas forrajeras a realizar
segun el ambiente productivo, que sera dife
rente segun la zona a considerar.
Es posible incrementar el nivel de ingresos.
sin aumentar en forma importante el uso de
insumos, haciendo una reasignaci6n del usa
de recursos 0 de aLgunos insumos disponi
bles a un bajo costa reLativo.

· Al ser una actividad que requiere mayor
atenci6n durante todo el ano, deberian au
mentar Los puestos de trabajo de la mana
de obra rural, y la radicaci6n en el campo. Lo
que determinan "campos vivos· porque tie
nen gente viviendo y trabajando en el campo
en forma permanente, a su vez hay ani males,
y eL suelo se mantiene vivo durante todo el
ano ya sea con los rastrojos vivos 0 verdes,
con Las pasturas y con los cultivos agricolas
de cosecha.

· Tambien se tiende a La disminuci6n de los
niveles de contaminaci6n ambiental por un
menor uso de agroquimicos. logrando de
esta manera un ambiente mas sana para vi-

vir, y conservando mas los recursos naturales
y con aumento de La biodiversidad,

• Con este manejo no solo mejoran las con
diciones fisicas y quimicas del suelo, sino
que con el pastoreo de rastrojos se ejerce
el control de pLagas (bichos bolita. gusanos.
caracoles y babosas) y pat6genos Chongos).
Lograndose como objetivo centraL una pro
ducci6n mixta sustentabLe y sostenible en el
tiempo. ademas de reducir riesgos y diver
sificar La venta de diferentes productos. me
jorando eL resultado econ6mico y financiero
del productor agropecuario.

• Al adoptarse la tecnoLogia del sistema de
cria bovina intensiva, aumentaria La produc
ci6n de terneros y animates para faena. dan
do mayor capacidad de trabajo a Las plantas
frigorificas de La zona que en muchos casos
tienen parte de su capacidad ociosa. can ma
yor cantidad de animales para consumo in
terno. como tambien aumentando los ingre
sos nacionales por ventas de hacienda con
destino de exportaci6n.

· La actuaL relaci6n favorable de precios ga
naderos frente a los relativamente bajos pre
cios agricoLas. determina mas que nunca La
factibilidad de impLementar este modelo
productivo, recuperar el stock 0 aumentar el
numero de vientres del rodeo nacional. au
mentando ademas La producci6n ganadera
por rodeo. Esto permitira mantener el consu
mo interno y aumentar la exportaci6n de car
ne, Lo que determinara a su vez recuperaci6n
de suelos. mejorando La sustentabiLidad de
los sistemas productivos agropecuarios.

• Par Lo tanto. el objetivo central de este tra
bajo es impulsar La actividad de cria bovina.
mejorando su productividad y competitividad
a traves de La intensificaci6n de su manejo,
tratando de obtener mayores producciones
por hectarea que eleven La rentabilidad, sus
tentabiLidad y sostenibilidad del sistema agri
cola-ganadero en su conjunto.

Dentro de los objetivos generales para la
intensificaci6n de la actividad de cria se
plantean:

. Incrementar la eficiencia (eficacia econo
mica y biol6gica) de la cria vacuna en forma
sustentable. par aumentos de produccion
forrajera. de carga animal. elevando el indice
de destete par vaca y por hectarea.

. Recuperar la fertiLidad de los sueLos me-
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diante el usa de pasturas consociadas bajo
pastoreo directo de bovinos.

• Mejorar el nivel de conocimiento de Los
ganaderos, mediante La capacitacion y trans
ferenda de tecnologias.

· Generar y DesarroUar nuevas tecnologias
en el proceso de cria. con participaci6n de
Estaciones Experimentales de INTA. Ministe
rio de La Producci6n y Universidades (Facul
tades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias
Agrariasl y con La actividad privada (Compa
fiias de insumos ganaderos, Cooperativas.
profesionaLes y productores).

· Mejorar eL niveL de ingresos de La pobla
cion ruraL y de todos los sectores reLaciona
dcs con La actividad.

· Fortalecer el Desarrollo Territorial me
diante arraigo y La permanencia de La pobla
cion rural en el campo.

• Mejorar el nivel de vida de Los producto
res ganaderos.


