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RESUMEN

El manejo de los establecimientos lecheros 
de base pastoril en Uruguay es bastante más 
complejo al de otros países con producción le-
chera basada en pasturas, fundamentalmente 
por el mayor y más variado número de activi-
dades	que	hay	que	desarrollar	eficientemente	
al mismo tiempo para lograr rentabilidad. En 
este trabajo se describe las estrategias de-
sarrolladas en el Establecimiento Lechero “El 
Pedregal” en 5 temáticas consideradas claves: 
producción y consumo de pasto, manejo repro-
ductivo, sanidad de ubre, estabilidad del capi-
tal humano y mejoramiento genético. 

A través de la implantación de pasturas pe-
rennes, el incremento de los niveles de P y K 
y un uso mayor de N en otoño-invierno-prima-
vera se aspira a superar la producción de 8000 
kilos de Materia Seca (MS) por hectárea (ha) 
de plataforma en ordeñe. Para lograr un buen 
consumo de pasto por ha (la meta es superar 
los 6000 kilos de MS consumidos por ha de 
plataforma) se maneja una dotación que supe-
ra las 2 vacas/ha. Para el manejo de la pastura 
se utiliza una tabla de días entre pastoreos que 
varía a lo largo del año teniendo en cuenta los 
días de surgimiento de las hojas en festuca y 
raigrás. Semanalmente se evalúa la disponibi-
lidad de pasto para consumo en cada potrero 
por estimación visual. En función de los días 
de rotación y la disponibilidad de pasto para 
consumo, se asigna el área de pastoreo de las 
vacas, se estima el consumo de pasto por vaca 
y	se	definen	 los	kilos	de	silo	y	concentrado	a	
suplementar. Cada dos días se chequean resi-
duos	de	pasto	para	redefinir	áreas	de	pastoreo.

El rodeo en ordeñe se insemina durante 45-
60 días y luego entran los toros por 60 días 
más. En la mayoría de los años se ha supera-
do	el	80%	de	preñez	final	en	esos	4	meses	de	
servicios, lográndose superar el 70% de pre-

ñez a través de la inseminación.  La Condición 
corporal del rodeo al inicio de la inseminación, 
el uso de parches para la detección de celos, 
la estacionalidad de la parición y el biotipo cru-
za han sido factores claves en el logro de una 
buena	eficiencia	reproductiva.	Las	pérdidas	de	
preñeces entre los 3 y 6 meses rondan el 10% 
siendo la neosporosis la principal causa sos-
pechada.

La mastitis es el principal problema sanitario 
en los tambos de Uruguay y también en el Es-
tablecimiento “El Pedregal”. La instalación del 
Sistema ADF de ordeñe permitió disminuir la 
incidencia de mastitis causadas por Staphylo-
coccus aureus. El fondo negro 2 veces por 
semana, el secado de cuartos o descarte en 
vacas que repiten mastitis o con más de 3 aná-
lisis de células somáticas que superan el millón 
por mililitro de leche, el uso de pomo de seca-
do y sellador interno en todas las vacas han 
sido estrategias que han permitido mantener la 
incidencia de casos de mastitis en el entorno 
del 5% mensual. Sin embargo, los resultados 
conseguidos hasta el momento no se conside-
ran satisfactorios en función del esfuerzo eco-
nómico y humano que se realiza.

La estabilidad en el capital humano se con-
sidera clave para el funcionamiento armónico 
de un establecimiento lechero. Para ello es 
muy importante la correcta elección de la per-
sona. En ello se tiene en cuenta la actitud para 
el trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, 
los valores y la integración familiar. Remunerar 
bien el trabajo, el uso de incentivos en función 
de metas alcanzadas y acordes a la respon-
sabilidad, el respeto de las 8 horas y el pago 
de extras por actividades por fuera de esas 8 
horas han sido estrategias que se consideran 
importantes en el logro de la estabilidad del 
personal.

Desde el año 2008 se viene utilizando el cru-
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zamiento de Holando con Jersey como herra-
mienta de mejoramiento genético. El objetivo 
es lograr un biotipo animal de menor tamaño, 
con alto porcentaje de sólidos y más fértil, que 
se adapte mejor al sistema. La evaluación ge-
nética del rodeo se hace anualmente utilizan-
do un Indicador Económico de Selección que 
tiene en cuenta los kilos de sólidos, los litros 
de leche, el peso del animal, la fertilidad, la 
sanidad y conformación de ubre. La evolución 
de este Indicador Económico de Selección ha 
sido positiva a lo largo de las distintas genera-
ciones de animales.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas lecheros de base pastoril en 
Uruguay seguramente sean de los más com-
plejos de gestionar en el mundo. La compleji-
dad viene dada fundamentalmente por el alto 
número de procesos productivos involucrados 
a lo largo del año y donde además todos ellos 
deben	funcionar	afinadamente,	para	que	el	re-
sultado	final	se	traduzca	en	una	buena	renta-
bilidad del capital invertido. Los resultados de 
trabajos nacionales recientes (Ortega et al, 
2018; Stirling et al, 2019) indican que el aumen-
to en la producción y la rentabilidad de los pre-
dios lecheros será el resultado del aumento de 
carga y su asociación con un mayor consumo 
de pasto, de la relación vaca en ordeñe/vaca 
masa y de la producción individual. A los pro-
ductores que se embarquen en dicho proceso 
les implicará niveles crecientes de complejidad 
operativa, mayores requerimientos de infraes-
tructura y fundamentalmente de precisión en el 
manejo de los recursos alimenticios. Al mismo 
tiempo, el aumento en el tamaño de los predios 
y, por tanto de los rodeos, la concentración de 
animales, el mantenimiento de los caminos, 
los largos períodos que las vacas permanecen 
sobre el cemento de la sala de espera y/o las 
largas distancias que recorren para comer; re-
presentarán algunos factores de riesgo para la 
salud y bienestar animal.

La baja persistencia de las pasturas peren-
nes en Uruguay es de las causas que más 
complejizan los sistemas. En comparación con 
productores pastoriles de Nueva Zelanda e Ir-
landa, el productor lechero en Uruguay debe 
ser un buen agricultor, ya que en general, en-
tre un 35-50% del área está en rotación anual-

mente (Proyecto Nutrición – Reproducción 
CONAPROLE-EEMAC 2003-2005). A esto se 
le agregan las siembras de los cultivos de ve-
rano para reserva, ya que lograr buenas pro-
ducciones de silo por hectárea, es clave para 
mantener a costos razonables una alta dota-
ción en momentos de crisis forrajeras.

La cosecha directa de forraje tiene un gran 
impacto en la competitividad del sistema de 
producción uruguayo. En ese marco la gran 
variabilidad en las tasas de crecimiento de las 
pasturas es otro de los temas que complejizan 
los sistemas lecheros. Esta variabilidad muy 
asociada al cambiante clima que caracteriza a 
esta región, hace que el manejo del pasto y la 
interacción con la suplementación sea todo un 
“arte”. El tema es que en ese “arte”, se juega 
gran parte del negocio y por tanto para man-
tenerse en este negocio hay que ser un buen 
“artista”.

Además de los factores externos nombradas 
anteriormente, el productor lechero uruguayo 
tiende a complejizar los sistemas lecheros a 
través de decisiones de diseño del sistema. Un 
claro ejemplo de ello es tener pariciones dis-
tribuidas todo a lo largo del año. Esto último 
obliga a realizar todo el año actividades ruti-
narias como, la cría de terneros, recría de va-
rias categorías, manejo reproductivo, vacas en 
preparto, y así muchas otras. La ventaja más 
importante de la parición estacional está en la 
posibilidad de poner el foco en los temas im-
portantes en momentos acotados en el tiempo, 
lo cual tiene implicancias muy importantes en 
la	eficiencia	del	trabajo	y	en	el	logro	de	los	ob-
jetivos planteados. 

El objetivo de este trabajo es hacer una des-
cripción de las estrategias que se utilizan en el 
Establecimiento “El Pedregal” para el manejo 
de 5 temáticas que consideramos claves en 
cualquier establecimiento lechero: producción 
y utilización del pasto, manejo reproductivo, 
sanidad de ubre, estabilidad del personal y me-
joramiento genético. Los comentarios sobre las 
estrategias utilizadas, no están basados en el 
logro del éxito sino en la búsqueda de la simpli-
ficación,	la	posibilidad	real	de	hacer	lo	que	nos	
planteamos, la experiencia acumulada, pero 
fundamentalmente en los errores cometidos.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La empresa Carlett S.A comenzó a remitir 
leche a CONAPROLE en el año 2004. Desde 
ese momento a la fecha, a excepción de algún 
año puntual, ha existido un crecimiento conti-
nuo en el número de vacas ordeñadas y los 
kilos de sólidos remitidos (Cuadro 1). Actual-
mente, se está al tope en número de vacas en 
ordeñe y la apuesta es a seguir creciendo a 
través	de:	un	uso	más	eficiente	de	 los	 recur-
sos, la mejora de los procesos centrales de la 
producción de leche (en especial la alimenta-
ción) y el aumento en la producción y el consu-
mo de pasto.

La empresa cuenta con una plataforma de 
ordeñe (área donde pastorean las vacas) de 
510 hectáreas (has), un área de recría de 326 
has y un área en donde se hace agricultura 
para reserva o granos en el orden de 400 has. 
En los últimos 3 años se arriendan 400 has que 
están destinadas al cultivo de soja en verano 
y cebada en invierno para venta comercial. La 
evolución de los principales indicadores pro-
ductivos del establecimiento se muestra en el 
Cuadro 1.

Rotación que se busca: 30% alfalfa o achi-
coria-30% Gramínea Invernal+Trébol blan-
co-30% Verdeos (Invierno y Verano). 

SE TRABAJA PARA MAXIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PASTO

Una apuesta importante a levantar los nive-
les de fósforo y potasio en el suelo y a un ma-
yor uso de la urea.

Uso del cruzamiento como herramienta ge-
nética para lograr una vaca que se adapte al 
sistema (tamaño adecuado, mayor % de sóli-
dos	y	buena	eficiencia	reproductiva).	

Estabilidad del capital Humano.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PASTO

La rentabilidad y sustentabilidad del negocio 
lechero en Uruguay está estrechamente aso-
ciado a una buena producción y consumo de 
pasto (Farina y Chilibroste, 2019; Chilibroste y 
Battegazzore, 2019).	Es	importante	definir	en-
tonces que es una buena producción y un buen 
consumo de pasto en Uruguay, y cuáles son 

Ejercicio 07/08 10/11 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Superficie	Total	(ha) 735 1182 1382 1382 1494 1534 1913
Sólidos (toneladas/año) 206 339 458 506 622 539 586
Sólidos/ Vaca Masa (kg) 422 444 402 405 477 350 421
Vaca Ordeñe/día 417 682 920 1108 1135 1134 1213
Sólidos/vaca/día 1,35 1,36 1,36 1,25 1,50 1,30 1,32
% Sólidos 7.08 7.43 7.81 7.82 7.91 8.06 8.15

Cuadro1. Evolución de indicadores productivos del Tambo “El Pedregal” desde el ejercicio 07/08 al 17/18.

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL SISTEMA SON LAS SIGUIENTES:

Una sola época de parto: 100 % vacas pa-
ren entre 5 mayo y 30 agosto. 

Búsqueda de alta dotación en área de orde-
ñe (en pico 2.2- 2.4 vacas /has)

Niveles de suplementación variables de 
acuerdo con la disponibilidad de pastura y rela-
ción litro de leche-precio de concentrados.

Producción propia del 100% de las reservas.

las estrategias más importantes que se hacen 
en “El Pedregal” para lograrlo.

A) CONSUMO DE PASTO

En base a las mediciones de crecimiento de 
pasturas realizadas en el marco del Programa 
de Seguimiento Forrajero Satelital de CONA-
PROLE y asumiendo una rotación forrajera 
como la planteada en el Establecimiento “El 
Pedregal”, existiría el potencial promedio de 
producir en el entorno de 11500 kilos por ha de 
Materia Seca (MS) de forraje en el año en la 
plataforma de ordeñe. Aceptando como razo-
nable una utilización del 75% del pasto produ-
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cido, existiría entonces la posibilidad de consu-
mir en el entorno de 8600 kilos de MS de pasto 
por ha de plataforma de ordeñe. Las estima-
ciones de consumo de pasto realizadas a nivel 
comercial a partir de la leche producida menos 
el consumo de silo y suplemento indican que 
en general se está muy lejos de alcanzar dicho 
guarismo (Chilibroste y Battegazzore, 2015; 
2019).

En el Tambo “El Pedregal”, la meta actual es 
alcanzar un consumo mínimo de 6000 kilos de 
MS por ha de plataforma de ordeñe. De acuer-
do con lo reportado anteriormente, existiría un 
margen potencial de incrementar ese consumo 
en 2500 kilos de MS en el mediano plazo.

 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA 
ALCANZAR LOS 6000 KILOS DE 
MS CONSUMIDO EN EL ÁREA DE 

PLATAFORMA DE ORDEÑE?

Una dotación en primavera de 2 o más 
vacas por ha de plataforma de ordeñe, para 
maximizar el consumo de pastura en momen-
tos de máxima producción. Trabajos recientes 
en el Centro Regional Sur e INIA La Estanzue-
la muestran la importancia de la dotación en el 
consumo de pasto y la rentabilidad del nego-
cio lechero (Aguerre et al, 2018; Ortega et al., 
2017; 2018; Stirling et al, 2019).

100% de las vacas a ordeñar paridas antes 
del 30 de agosto. El objetivo es tener la máxi-
ma capacidad de cosechar pasto al inicio del 
pico de producción de pastura en primavera.

Recorrida semanal de cada uno de los po-
treros con estimación visual de materia seca 
disponible para consumo.

Respeto	 “flexible”	 de	 la	 regla	 de	 entrar	 a	
pastorear con 2.5-3 hojas las gramíneas (Cha-
pman, 2016) y 8 nudos en la alfalfa (Sardiña 
y Berone; 2017). En primavera, las praderas 
de base Festuca se pastorean con 1.5-2 ho-
jas, buscando lograr una mejor calidad de esta 
gramínea y un menor rechazo por parte de los 
animales.

En función de la regla de respetar el número 
de hojas, se utiliza una tabla de días de rota-
ción por quincena que varía de acuerdo con 
momento del año (Cuadro 2). Teniendo en 
cuenta los días de rotación para la quincena 
correspondiente y la plataforma de ordeñe en 
pastoreo disponible para esa quincena, se es-
tima el área máxima disponible para pastorear. 
Esta información más la materia seca disponi-
ble en el área a pastorear, es crucial para esti-
mar cuanto pasto van a consumir diariamente 
las vacas. En función de esto último y de la 
producción de leche pretendida, se organiza la 
dieta, se asigna la cantidad de silo y concen-
trado que es necesario suplementar y se esti-
ma el margen de alimentación. En caso de que 
el área a pastorear sea mayor al área que las 
vacas potencialmente pueden pastorear (caso 
típico en una buena primavera) se cierra área 
para reserva.

Cada dos días se recorren las franjas pasto-
readas por las vacas para evaluar los residuos 
que están dejando las mismas. Esto es fun-
damental para reasignar área de pastoreo y/o 
dieta en función del residuo que encontramos 
o también para decidir si se pasa o no rotativa 
post-pastoreo. El control de la condición de en-
trada y salida del pastoreo es determinante de 
la productividad y la cosecha de pasturas (Zibil 
et al., 2016)

En los potreros con Festuca se pasa rota-

Cuadro 2. Días estimados de surgimiento de hoja y de rotación para Festuca y Raigrás a lo largo del año (Desarrollado por equipo 
técnico de Olam como guía para los encargados de los tambos de dicha empresa).
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tiva después de cada pastoreo a partir del 15 
de agosto hasta noviembre. De esta forma, se 
busca	cortar	la	floración	y	mantener	esta	gra-
mínea con máxima calidad. En el resto del año, 
la decisión de pasar o no rotativa es en fun-
ción del residuo dejado luego del pastoreo. Lo 
mismo se hace en los potreros con Dactylis en 
el	mes	de	octubre	(por	la	floración	más	tardía	
de esta especie). En general los potreros de 
Dactylis requieren un uso menor de rotativa en 
primavera que los potreros de Festuca.

B) PRODUCCIÓN DE PASTO

Es imposible lograr un consumo de pasturas 
por encima de 6000 kilos de MS en platafor-
ma de ordeñe sin una producción de al menos 
8000 kilos de MS. Tal como referimos anterior-
mente, las producciones de pasto por ha me-
didas a través de imágenes satelitales superan 
ampliamente ese guarismo. Esto indicaría que 
existe mucho potencial para crecer en la pro-
ducción de pasto.

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE UTILIZAN 
PARA INTENTAR MAXIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN DE PASTO?

Un alto % del área sembrada con pasturas 
perennes (Festucas y Trébol Blanco, Dactylis y 
Trébol Blanco, Dactylis y Alfalfas) que persis-
tan como mínimo tres años. De esta manera 
se disminuye el periodo de tiempo en que la 
tierra está en barbecho sin producir pasto. Esto 
último se ha determinado como una de las ra-
zones de la baja producción de pasto obser-
vada en promedio en los tambos de Uruguay 
(Proyecto Nutrición – Reproducción Conapro-
le-EEMAC 2003-2005).

Utilización de la inter-siembra con raigrás 
anual en aquellas praderas perennes que por 
distintas razones han perdido potencial de 
producción y están limpias de gramilla u otras 
malezas. De esta forma se logra estirar un 
año más la sobrevida de la pradera. Si bien la 
implantación y producción de MS del raigrás 
anual inter-sembrado es más lenta que la de 
un raigrás puro, se logran muy buenas produc-
ciones de MS a partir de la segunda quincena 
de mayo hasta mitad de octubre.

Fertilización y re-fertilización con Fósforo y 

Potasio en base a análisis de suelos realizados 
cada 2 años, buscando alcanzar en las cha-
cras un mínimo de 20 ppm de P y 0.4 de K. Sin 
duda	existe	muchísimo	margen	para	afinar	en	
el tema fertilización de pasturas, en especial 
en la determinación de algunas carencias más 
específicas	 de	 determinados	 nutrientes	 que	
pueden estar limitando la producción de pasto.

Uso	de	urea	desde	abril	a	fines	de	octubre	o	
noviembre dependiendo de la humedad y tem-
peratura en este último mes. Se comienza en la 
segunda quincena de abril con una aplicación 
de 80-100 kilos de urea en todas las praderas 
con gramíneas. A partir de ese momento se co-
mienza a usar 50-60 kilos de urea después de 
cada pastoreo. En los últimos 2 años se ha uti-
lizado urea azufrada, buscando un buen aporte 
de Azufre a las pasturas.

En	veranos	con	déficit	hídricos	y	altas	tem-
peraturas se busca no pastorear las pasturas 
de base Festuca y Dactylis. El pastoreo en 
esas condiciones es la mejor forma de reducir 
la persistencia y productividad de esas prade-
ras.

Para	fines	de	febrero,	inicio	de	marzo,	se	co-
mienza pasando rotativa en todas las praderas 
de forma de lograr un rebrote otoñal de buena 
calidad. Al mismo tiempo se logra controlar de 
esa forma muchas de las malezas de verano 
que se han acumulado.

REPRODUCCIÓN

Una	buena	eficiencia	reproductiva	es	funda-
mental en la sustentabilidad de cualquier esta-
blecimiento lechero, y más importante aún en 
un sistema con parición estacional. La meta en 
nuestro establecimiento es lograr superar el 
80% de preñez en el rodeo en ordeñe en un 
periodo de 4 meses (inseminación 45-60 días 
y entore 60 días).  Esta meta se ha logrado en 
la mayoría de los años (Cuadro 3).

¿CUÁL ES EL MANEJO REPRODUCTIVO 
QUE SE REALIZA?

Se insemina durante 45-60 días (20 de 
Agosto-20 de Octubre) y luego entran los toros 
hasta el 26-30 de Diciembre.
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Veinte días antes del Inicio de los servicios, 
se realiza un chequeo vaginal individual para 
detectar la presencia o ausencia de corrimien-
tos purulentos y se vacunan todos los animales 
para prevención de Leptospira y Vibriosis. 

Las vacas con corrimientos vaginales se tra-
tan por vía intrauterina o parenteral de acuerdo 
con el grado de corrimiento uterino encontrado. 
Las	vacas	afectadas	se	identifican	y	cuando	se	
alzan durante el período de inseminación, se 
vuelven a chequear para decidir si se insemi-
nan o se vuelven a tratar. Cuando se decide 
inseminar, en todos los casos se inseminan 
con semen de bajo costo ya que en general la 
fertilidad va a estar disminuida.   

La	 Inseminación	Artificial	 (IA)	del	 rodeo	en	
ordeñe se inicia alrededor del 20 de Agosto 
con el uso de una dosis de prostaglandina a 
las vacas de 1° y 2° parto. 

Para la detección de celo se usan parches.  
Durante el ordeñe de la mañana, una persona 
está	destinada	específicamente	a	 la	 tarea	de	
identificar	 los	parches	coloreados	y	a	apartar	
las vacas en celo. Aquellas vacas con parches 
que generan dudas se apartan también. 

La inseminación se hace una vez al día alre-
dedor de las 11 AM. En los momentos de pico 
de respuesta a la prostaglandina, 2 o 3 perso-
nas se encargan de la inseminación.

El porcentaje de preñez a primer servicio 
ha rondado el 42-44% a lo largo de los años 
(Cuadro 3). Este indicador está en línea con 
lo logrado en otros establecimientos lecheros 
de	Uruguay	con	buena	eficiencia	reproductiva	
(Sotelo, 2019). Sin embargo es sensiblemente 
inferior al 52.2% reportado en Nueva Zelandia 
en tambos que ordeñan 2 veces al día (Hem-
ming et al, 2018), a pesar del largo tiempo 
que hemos estado usando genética de dicho 
origen (ver más adelante razones de la selec-
ción genética). Para realizar comparaciones 

de parámetros reproductivos entre predios es 
esencial además de tener en cuenta el manejo 
reproductivo, conocer la estructura del rodeo, 
específicamente	 la	 proporción	 de	 vacas	 de	
primer parto en la misma (son más fértiles), el 
nivel de producción individual, la casuística de 
enfermedades del periparto y el confort de los 
animales en el sistema de producción.

Al terminar el período de Inseminación se 
utiliza	 Inseminación	 Artificial	 a	 Tiempo	 Fijo	
(IATF) en aquellas vacas que no se han inse-
minado. En general el uso de IATF no supera 
el 5-8% de las vacas.

A lo largo de los años se logrado preñar en 
el entorno de un 75% del rodeo en ordeñe a 
través de la IA (Cuadro 3).

Los toros se usan al 3% de las vacas estima-
das como vacías. Se cambian los toros cada 7 
-10 días. El uso de toros en el rodeo permite 
incrementar	el	%	de	preñez	final	en	un	8-10%.

ALGUNOS ASPECTOS QUE 
CONSIDERAMOS CLAVES EN EL 

LOGRO DE UNA BUENA EFICIENCIA 
REPRODUCTIVA EN NUESTRO 

ESTABLECIMIENTO

Buena condición corporal del rodeo en or-
deñe al inicio de los servicios. Esto está di-
rectamente asociado a una buena condición 
corporal al parto (3.25 a 3.5) y una buena ali-
mentación en el primer tercio de lactancia. Lo-
grar una buena condición corporal al parto im-
plica una adecuada alimentación a lo largo de 
toda la lactancia anterior. Esto obliga a un buen 
monitoreo de la disponibilidad de pasto en los 
distintos momentos del año para adecuar la 
suplementación de silo y concentrado. Muy im-
portante	es	además	hacer	una	correcta	planifi-
cación	productiva	y	financiera	del	suplemento	
y concentrado necesario para toda la lactancia.

El uso del cruzamiento Jersey x Holando y 

Años 13 14 15 16 17 18
% Preñez 1º 60 días a Inseminación 74 75 73 69 70 75
% Preñez Final 84 82 80 78 82 84
% Concepción 1º Servicio 42 40 42 43 44 43

Cuadro 3.  Indicadores reproductivos del rodeo en ordeñe del año 2013 al 2018.
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de genética de Nueva Zelandia. Diversos tra-
bajos nacionales e internacionales han encon-
trado a igualdad de condiciones, una mejor 
performance reproductiva de vacas cruzas so-
bre razas lecheras puras (Harris y Winkelman, 
2000; Dutour et al, 2010; Buckley et al, 2014; 
Laborde et al, 2014 y del Holando neozelandés 
sobre el Holstein Americano (Harris y Winkel-
man, 2000; Kolver et al, 2000; Pereira et al, 
2010).

La estacionalidad del sistema que permite 
estar concentrado en la tarea de detección de 
celo e inseminación durante 45-60 días. Nues-
tra experiencia es que más allá de los 45-50 
días de inseminación, la atención y concentra-
ción del personal destinado a estas tareas (en 
especial quien realiza la detección de celo) co-
mienza a disminuir y por tanto se incrementan 
los errores de detección.

En nuestra opinión, hoy existe en Uruguay el 
conocimiento de la importancia de la condición 
corporal y la nutrición (Meikle et al. 2013; Mei-
kle et al., 2018) y de las tecnologías de manejo 
reproductivo necesarias para lograr una muy 
buena	 eficiencia	 reproductiva.	 Solo	 se	 hace	
necesario una buena gestión e implementación 
de esos factores claves. Sin embargo, un pro-
blema preocupante son las pérdidas de preñez 
entre	la	ecografía	a	los	40-60	días	de	finalizada	
la	IA	y	la	confirmación	de	preñez	a	los	6-7	me-
ses, tanto en vaquillonas como en el rodeo en 
ordeñe. Estas pérdidas están en el orden de 
un 8-10%. En los sueros y algunos fetos en-
viados a laboratorio, la causal más importante 
encontrada es la Neosporosis. Sin duda que 
poder desarrollar mecanismos de prevención 
de esta enfermedad es clave en Uruguay para 
disminuir las perdidas reproductivas.

SALUD DE UBRE

La mastitis es el principal problema sanitario 
a nivel de los tambos en Uruguay (Gianneechi-
ni et al. 2014; Cruz, 2019). En la medida que 
los tambos se agrandan y ordeñan más anima-
les por hectárea, las vacas están más tiempo 
encerradas con lo que la incidencia de mastitis 
es aún más importante (McDougall, 2003; Par-
ker et al., 2007; Cruz, 2019). Nuestro estable-
cimiento no escapa a esa realidad. La mastitis 

es en nuestro caso, el problema sanitario que 
genera mayores costos en su prevención, en 
su tratamiento y es la causa principal del des-
carte de vacas. 

LA ESTRATEGIA EN EL MANEJO DE 
LA SANIDAD DE UBRE HA SIDO LA 

SIGUIENTE:

En el año 2016 se anexó a la máquina Al-
fa-Laval original, el sistema ADF que realiza 
sellado automático y desinfección de pezone-
ras entre los ordeñes de cada vaca. La deci-
sión para realizar esta inversión se tomó te-
niendo en cuenta que: a) en aquel momento 
la incidencia mensual de vacas con mastitis 
era del 9 al 11% b) en las muestras de leche 
remitidas a laboratorio, el principal microorga-
nismo aislado era el Staphylococcus aureus c) 
el sistema ADF nos permitía trabajar con un or-
deñador menos por turno al automatizarse el 
sellado. La presencia de Staphylococcus au-
reus como principal causante de mastitis ori-
ginaba una baja respuesta a los tratamientos 
y consecuentemente un refugo importante de 
animales.  La adopción del sistema ADF per-
mitió bajar la incidencia mensual de mastitis a 
menos de 5% mensual y un cambio importan-
te	en	el	perfil	de	aislamiento	de	 las	muestras	
enviadas al laboratorio. El Staphylococcus au-
reus dejó de ser el microorganismo principal de 
los aislamientos, comenzando a tener mayor 
importancia los microorganismos causantes de 
mastitis ambientales. 

Se utilizan pomos de secado en el 100% 
de las vacas al secado. Desde hace 5 años, 
además del pomo, se está utilizando sellador 
interno, lográndose un impacto positivo en la 
reducción de las mastitis post-parto. Sin duda 
el sellador interno debería ser una tecnología 
de uso más masivo en Uruguay. Existen es-
tablecimientos que lo están utilizando en las 
vaquillonas	a	parir.	Más	allá	de	dificultades	de	
la implementación en esta categoría, quienes 
la	utilizan	manifiestan	una	reducción	importan-
te en las mastitis posparto. En nuestro caso, 
en años lluviosos hemos tenido hasta un 25% 
de las vaquillonas con mastitis al parto con un 
% muy alto de aislamientos de Staphylococo 
Coagulasa Positivo.

Dos veces a la semana se hace despunte 
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con	paleta	de	CMT	para	identificar	vacas	con	
mastitis. A las vacas con mastitis clínica se les 
registra	número	de	identificación,	tipo	de	trata-
miento utilizado, fecha de inicio de tratamiento, 
fecha de remisión de leche y cuarto afectado. 
Aquellas vacas con 4 o más casos de mastitis 
clínica en la lactancia se descartan. En caso de 
que el cuarto con mastitis clínica sea siempre 
el mismo, se anula el cuarto y se mantiene la 
vaca en ordeñe.

Control lechero con muestreo individual 
cada 45 días. En caso en que el  nivel de cé-
lulas en tanque supere las 400000 por mL de 
leche se hace tratamiento con antibiótico en 
aquellas vacas muy altas de células somáticas 
(>2000000). Vacas con células somáticas por 
encima de 1000000 en más de 3 de los contro-
les lecheros se descartan.

Dos veces al año (temporada de partos y 
mitad de primavera) se envían muestras de va-
cas con mastitis para aislamiento y antibiogra-
ma. Los resultados de antibiograma se tienen 
en cuenta para determinar nivel de resistencia 
a los antibióticos. En la decisión de que trata-
miento utilizar, además de los resultados de 
antibiograma, se tiene en cuenta fundamental-
mente la evaluación de respuesta a campo.

Con	el	objetivo	de	simplificar	tareas	y	de	evi-
tar errores (teniendo en cuenta el tamaño del 
establecimiento)	se	prefieren	 los	 tratamientos	
por vía intramuscular. Luego del tercer trata-
miento, si no se tiene respuesta, se anula el 
cuarto afectado o se descarta la vaca (en caso 
de que sean más de uno los cuartos afecta-
dos).

En promedio un 15-17 % de las vacas del 
establecimiento tienen 3 cuartos funcionales. 
Un dato importante es que un 5-6% de las va-
quillonas paren por primera vez con uno de los 
cuartos secos. Se nos ha sugerido que esto 
podría estar relacionado al sistema de cría co-
lectivo utilizado, en el que el “chupeteo” de pe-
zones entre terneras es frecuente. No encon-
tramos reportes de la incidencia de vacas con 
3 cuartos funcionales en otros establecimien-
tos en Uruguay.

Estas estrategias de manejo han permitido 
mantener el nivel de somáticas en el tanque en 

general por debajo de 400000 células y la inci-
dencia de mastitis clínica por debajo de un 5% 
mensual. Sin embargo, no estamos conformes 
con los resultados logrados en función de los 
recursos económicos y humanos destinados a 
este tema. En lo personal, opino que teniendo 
en cuenta la dimensión de los problemas en 
sanidad de ubre en los tambos en Uruguay, la 
investigación nacional en sanidad animal de-
bería	orientar	significativamente	más	recursos	
a entender, prevenir y solucionar los problemas 
asociados a la sanidad de ubre. 

RECURSOS HUMANOS

En una actividad tan demandante en tiempo 
y recursos como la producción de leche, tener 
un equipo estable y comprometido con el logro 
de metas y objetivos es absolutamente crucial. 
En estos 15 años como productores de leche, 
hemos aprendido que el 95% del éxito está 
asociado al equipo humano de colaboradores 
que logremos construir. 

En el establecimiento trabajan 12 colabo-
radores	 fijos	 y	 2	 zafrales.	Estos	 últimos	 (ma-
rido y mujer) trabajan del 1° de Mayo al 1° de 
Noviembre de cada año, encargándose de la 
cría de 650 terneras. De los 12 colaboradores 
fijos,	5	han	estado	con	nosotros	por	más	de	15	
años, 3 por más de 12 años, 3 por más de 3 
años y uno cumplió un año en este 2020. Los 
zafrales encargados de la cría de las terneras 
lo han hecho por más de 10 zafras.

¿CUÁLES SON A NUESTRO ENTENDER 
LOS PUNTOS CLAVES EN EL LOGRO DE 

EQUIPOS DE TRABAJO ESTABLES? 

a) Cuando elegimos un colaborador tiene 
que ser persona con “buena madera”. La elec-
ción correcta es la decisión más importante 
para lograr personal estable en el estableci-
miento. Para ello tenemos en cuenta:

Actitud para el trabajo, énfasis en la pro-ac-
tividad (aunque esta virtud hay que irla estimu-
lando con el paso del tiempo ya que es una 
fortaleza que tiende a decaer).

Buenos valores.

Buena integración familiar.
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Disposición a trabajar en equipo.

Gente de cabeza abierta dispuesta a hacer 
distintas tareas y con ganas de aprender y cre-
cer. 

b) Buenos salarios

Salarios por encima del promedio de los 
otros tambos que en ese tema son competido-
res directos.

Incentivos asociados a la responsabilidad 
jerárquica, a la producción y al precio recibido 
por la producción (cuanto el negocio es bueno 
todos ganamos más).

Respeto de las 8 horas de trabajo. Los tra-
bajos por fuera de las 8 horas reciben pago 
extra: suplencias de ordeñe, inseminaciones, 
tratamiento de vacas rengas, días largos, etc. 
Conceptualmente: todo lo que se debería ha-
cer con gente de afuera del tambo y puede 
hacerlo alguien de tambo en tiempo extra, se 
paga extra.

c) Combate a la rutina.

El tambo estacional es una buena estrate-
gia. A excepción del ordeñe y la alimentación 
del rodeo, el resto de los trabajos importantes 
tienen	un	comienzo	y	un	final	en	el	año.	 	Por	
ejemplo: los partos duran 4 meses, la insemi-
nación 45-60 días, la cría de terneros 6 meses. 
Esto hace que el personal vaya rotando en dis-
tintos trabajos a lo largo del año. A modo de 
ejemplo: quien da de comer a todos los rodeos 
de mayo a noviembre es quien realiza junto a 
uno de los parteros casi el 100 % de las siem-
bras de otoño y primavera. Uno de los parteros 
principales insemina y hace mantenimiento de 
alambrados el resto del año.

Respetamos al máximo las salidas libres (2 
días cada 13 días, rotando viernes y sábado 
una, sábado y domingo otra) y las vacaciones 
(un 70% del tiempo de las mismas, se las da 
en verano).

La traída a la sala de ordeñe de los 3 rodeos 
en la madrugada y la bajada de “picana” del día 
anterior, lo hace una persona distinta cada día 
(no los ordeñadores). De esta manera alivia-

mos y cambiamos rutina del “vaquero”. En los 
tambos con rutinas más tradicionales, esta es 
una	de	 las	personas	más	sacrificadas	ya	que	
es quien primero comienza y último termina la 
rutina del trabajo.

Teniendo en cuenta que se ordeñan 1300-
1400 vacas con 40 bajadas y que por tanto el 
ordeñe lleva un tiempo prolongado, 2 personas 
ordeñan de mañana y dos distintas en la tarde. 
Quienes ordeñaron en la mañana una semana 
lo hacen en la tarde la semana siguiente.

d) Buscamos que el personal viva con su 
familia y reconocemos que las sociedades se 
han vuelto más urbanas. Hay una realidad y es 
que las posibilidades de educación de los hijos 
son mayores en los centros urbanos.

Del total de las 12 personas que trabajan 
en el tambo, 4 viven en el establecimiento. Los 
restantes viven junto a sus familias en Trinidad, 
situada a 22 kilómetros. El traslado lo hacen 
ellos mismos en 2 vehículos provistos por la 
empresa (uno para los ordeñadores y otro para 
el personal de campo). 

Se busca que quienes queden en el esta-
blecimiento tengan buenas comodidades para 
el diario vivir.

 Adopción de tecnologías que mejoran con-
diciones de trabajo: lavado automático de má-
quina de ordeñe, lavado por inundación de 
corral de espera, tractores con cabina, genera-
dores automatizados, etc.

Rápida solución a los problemas puntuales 
que se presentan y que afectan la comodidad 
de la gente.

e) Los seres humanos buscamos a través 
del trabajo ir satisfaciendo nuestras necesida-
des. Sin la base de ningún estudio sociológico, 
a	continuación,	clasifico	en	orden	de	priorida-
des, las necesidades de quienes trabajan en el 
tambo.

Satisfacer necesidades de alimentación 
para la familia.

Tener una moto.
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Acceder a un auto.

Llegar a la casa propia.

Darles educación terciaria a los hijos.

Conocer más allá del departamento. 

Necesidad de cruzar fronteras.

Si se quiere personal estable en el estableci-
miento hay que conocer cuál es la lógica detrás 
del trabajo de las personas e ir colaborando en 
que vayan logrando satisfacer sus necesida-
des en función de los objetivos productivos y 
económicos del sistema.

ESTRATEGIAS UTILIZADA EN EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO

El establecimiento lechero comenzó a re-
mitir leche en el año 2004 con animales de la 
raza Holando comprados como terneras a pro-
ductores lecheros de la cuenca. En la elección 
de dichas terneras se tuvo en cuenta el precio 
unitario y una selección fenotípica básica rea-
lizada	por	un	calificador	profesional	de	la	raza	
Holando. 

Desde el inicio del tambo hasta el año 2008, 
la inseminación de vaquillonas y vacas se rea-
lizó usando semen Holando de origen Neoze-
landés. Esta decisión se basó en trabajos ex-
tranjeros que demostraban el menor tamaño, 
el mayor contenido de sólidos en la leche, la 
mayor	eficiencia	de	conversión	y	la	mejor	ferti-
lidad del Holando Neozelandés frente al Hols-
tein Americano en sistemas de base pastoril 
(Harris y Winkelman, 2000; Kolver et al, 2000). 
Trabajos de investigación realizados a nivel 
nacional	 en	 el	 mismo	 establecimiento	 confir-
maron dichos resultados (Pereira et al, 2010a). 
Los resultados recientes publicados en el mar-

co del Proyecto 10mil del INIA van en el mismo 
sentido (Stirling et al, 2019).

En el año 2008 se evaluaron 4 líneas genéti-
cas (Holando Neozelandés, Holstein America-
no, Jersey Neozelandés sobre Holando y Roja 
y Blanca Sueca sobre Holando (Laborde et al, 
2014). Los resultados de este trabajo (Cuadro 
4)	mostraron	una	mayor	eficiencia	de	conver-
sión, un mayor porcentaje de preñez durante 
los 60 días de inseminación y un mejor pre-
cio del litro de leche de la línea cruza Jersey 
Neozelandés sobre Holando en comparación 
al resto de las líneas genéticas evaluadas. Es-
tos resultados estuvieron en línea con los ob-
tenidos en trabajos realizados en otros países 
con producción lechera de base pastoril (Dillon 
et al, 2003; Prendivilleet al, 2011). En función 
de estas evidencias es que se comenzó a uti-
lizar el cruzamiento como herramienta de pro-
greso genético. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS HEMOS UTILIZADO 
EN EL MANEJO DEL CRUZAMIENTO?

Las vaquillonas se inseminan a los 12-14 
mese con semen Jersey buscando disminuir al 
mínimo los potenciales riesgos de partos dis-
tócicos. 

En el rodeo en ordeñe, el esquema de cru-
zamiento busca ser sencillo en la logística de 
su aplicación. Antes de iniciar la inseminación 
se	hace	una	clasificación	fenotípica	de	la	“raza”	
de	cada	vaca.	Se	califican	fenotípicamente	en	
tres categorías: más Holando, más Jersey o 
cruza.	 En	 función	 de	 esta	 última	 calificación,	
en la planilla de Inseminación cada vaca va a 
tener asignada una o dos razas de los toros a 
utilizar. Si la vaca es más Holando se va a usar 
semen Jersey o Kiwi, si la vaca es más Jersey 
se va a utilizar semen Holando o Kiwi y si la 
vaca es cruza se va a utilizar semen Holando 

Holando USA Holando NZ Cruza Jersey NZ x 
Holando

Cruza Rojo y Blanco 
Sueco x Holando

Peso (kg) 555 a 507 b 482 c 516 b
Eficiencia Conversión
((kg sólido/req MS) x1000) 88 c 95 b 96 a 94 b

Precio x litro ($U) 4.82 c 5,11 b 5.62 b 5.18 b
% Preñez después de 60 días de IA 59 c 65 b 72 a 61 b

Cuadro	4.	Peso	vivo,	eficiencia	de	conversión	estimada,	precio	por	litro	y	%	de	preñez	en	60	días	de	Inseminación	artificial	en	
4	líneas	genéticas	desarrolladas	en	el	Tambo	“El	Pedregal”	(letras	distintas	indican	diferencias	significativas	entre	columnas).
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o Kiwi. En general se utilizan toros de origen 
Neozelandés. En la elección de los toros se 
tiene en cuenta el Breeding Worth (indicador 
económico de selección de Nueva Zelandia), 
que sean positivos en fertilidad y longevidad,  
y desde hace unos 5 años se le asigna mucha 
importancia al tema de conformación de ubre.

Desde hace varios años se trabaja con el 
Ing. PhD. Nicolás Villalobos (Universidad de 
Massey, Nueva Zelandia) en la evaluación ge-
nética del rodeo, utilizando un Indicador Eco-
nómico de selección que tiene en cuenta los 
objetivos de selección del establecimiento (La-
borde y Lopez Villalobos, 2020). Actualmente el 
indicador usado es el siguiente: –0.074×Valor 
CríaLeche +2.13×Valor CríaGrasa +7.25×Va-
lor CriaProteína –1.48xValor CriaPeso Vivo 
–3.60Valor Cría FechaInicio Servicios- Fecha 
Concepción –36.84× Valor Cría Recuento Cé-
lulas Somáticas +30.86x Valor Cría Profundi-
dad de Ubre+19.67×Valor Cría Soporte Ubre 
+21.10×Valor Cría Posición Pezones Anterio-
res +20.07×Valor Cría Posición Pezones Pos-
teriores.El valor económico para volumen de 
leche, grasa, proteína y peso vivo se obtuvo a 
partir del desarrollo de un modelo del sistema 
productivo que evalúa el cambio en la rentabi-
lidad por vaca al cambiar en una unidad cada 
una de esas características evaluadas. Para 
ello se consideraron por un lado los ingresos 
por leche y carne, y por el otro los costos de 
alimentación y los costos generales de esta-
blecimiento. Los valores económicos para las 
otras características se estimaron usando el 
peso económico relativo deseado. 

Para la estimación del indicador económico 
de selección de cada vaca se realiza: a) control 

lechero al menos 4 veces en la lactancia, con 
muestreo individual de leche para medir com-
posición de leche y concentración de células 
somáticas por mililitro b) se pesan las vacas 
una vez durante la lactancia c)  las caracterís-
ticas de conformación de ubre se evalúan una 
vez al año por parte de un especialista d) El 
Indicador Reproductivo utilizado es el de días 
entre Fecha de Inicio de los Servicios y Fecha 
de Concepción.  El peso económico relativo de 
cada una de las características es el siguien-
te: Ltsde leche (12%), Kgs de Proteína (33%), 
Kgs de Grasa (11%), Peso Vivo (13%), Células 
Somáticas (6%), Indicador Reproductivo (5%) 
y cada una de las características de conforma-
ción de ubre (5%).

El indicador económico de cada vaca se uti-
liza como información para el descarte de va-
cas de muy bajo mérito genético y la venta de 
las terneras hijas de aquellas vacas con menor 
mérito genético. En la medida que la empresa 
deje de crecer en número de vacas, la idea es 
inseminar con toros de carne aquellas vacas 
con menor mérito genético. 

Las distintas estrategias de mejoramiento 
genético utilizadas hasta el momento se han 
traducido en que las nuevas generaciones de 
animales son más rentables que las generacio-
nes más viejas (observar evolución positiva del 
indicador	económico	de	selección,	(Gráfico	1).

CONCLUSIONES

Estos quince años en la producción lechera 
han sido una aventura de continuos aprendiza-
jes. Desde aquellos inicios en los que pensa-
mos un tambo de 300 vacas, al tambo de hoy, 
que ordeña 1300-1400, existieron 4 reformas 
de salas, 4 cambios de máquinas de ordeñe, 
varias sequias, innumerables temporales, va-
rias crisis de precios, pero muy poco recambio 
de colaboradores. Seguramente ahí esté una 
de las claves para poder hacer que el creci-
miento de la empresa haya sido sustentable 
productiva, económica y socialmente. En tra-
bajar mejor con el capital humano, está una 
de las claves del crecimiento de la lechería en 
Uruguay. Creemos que todavía existe mucha 
gente dispuesta a trabajar en los tambos si les 
damos las condiciones para su desarrollo per-
sonal y familiar.

Gráfico	1.	Evolución	del	Indicador	Económico	de	Selección	
(eje de las Y) a lo largo de las distintas generaciones de 
vacas (eje de las X).
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La producción de leche es, de las activi-
dades agropecuarias, la más demandante en 
tiempo y esfuerzo diario a lo largo del año. Es 
posible que allí esté una de las principales ra-
zones por la cual la lechería no ha logrado cap-
tar	en	forma	significativa	nuevos	productores,	
ni aun en los mejores momentos de precios 
de la leche. Muchos de los cambios tecnológi-
cos que se proponen en lechería han logrado 
optimizar la producción, pero a un costo muy 
alto de inversión en capital y tiempo de las per-
sonas.	La	lechería	debe	buscar	simplificar	los	
procesos de forma que no sea tan demandante 
en horas de trabajo, y que los mismos sean 
compatibles con lograr una calidad de vida ra-
zonable. A modo de ejemplo: ¿no habrá que 
pensar formas de no ordeñar a las 12 PM y 
a las 12 AM?, ¿de no tener que chequear los 
partos y las vacas en celo las 24 horas del día 
de los 365 días del año?, ¿de tener que “des-
puntar” diariamente? etc, etc.  En el caso de El 
Pedregal, todo cambio tecnológico que se in-
tenta implementar debe pasar previamente por 
el tamiz de la lógica de lo posible y realizable 
en las 8 horas de trabajo. Tratamos de poner 
foco en lo más importante en cada momento, 
desarrollando una logística para poder cumplir 
las metas en las 8 horas de trabajo. Estamos 
convencidos en que la parición estacional es 
clave	 en	 aumentar	 la	 eficiencia	 y	 en	 simplifi-
car los numerosos procesos operativos de un 
tambo.

Para mantener la competitividad de la leche-
ría uruguaya en el mundo, es necesario tener 
al crecimiento y consumo de pasto como foco 
central de las decisiones diarias.  Los resul-
tados que comienzan a surgir de esta nueva 
forma de investigar en Uruguay basada en “far-
mlets”, parecen indicar que aumentar la pro-
ducción y el consumo de pasto, incrementar 
la dotación y ordeñar un biotipo lechero más 
chico, con más sólidos y más fértil es el camino 
que debería seguir la lechería en Uruguay en 
los próximos años. Es más, es muy posible que 
cuando se le ponga racionalidad a los factores 
que inciden en el precio de la leche, los bioti-
pos lecheros con mayor producción de grasa 
van a tener otra relevancia en el Uruguay le-
chero. ¿Cuánto tiempo perdió la investigación 
nacional y por ende nosotros los productores, 
pensando en la vaca como individuo y no como 
integrante de un sistema de producción? 

En	lo	que	refiere	al	mejoramiento	genético,	
sin duda ha habido en Uruguay una evolución, 
“rezagada” en el tiempo pero en la dirección 
correcta. El nuevo indicador económico de se-
lección utilizado por Mejoramiento Uruguayo 
pone énfasis en las características productivas 
de mayor relevancia en Uruguay. Tal vez esté 
faltando incluir el peso vivo para lograr mayor 
precisión en la elección de los toros padres. La 
pregunta en este tema es: ¿estamos los pro-
ductores lecheros utilizando la información que 
ese indicador ofrece en la elección de los toros 
padres de nuestras futuras terneras? Es nece-
sario tener en cuenta que elegir correctamente 
los toros padres es una decisión muy importan-
te, ya que es la única vía de progreso genético 
en Uruguay teniendo en cuenta las altas tasas 
de descarte de vacas y las altas tasas de mor-
talidad de terneras.  

El cuidado del medio ambiente, el bienes-
tar animal y usar cada vez menos antibióticos 
son algunos de los desafíos que tiene la leche-
ría nacional en el muy corto plazo. El primero 
de ellos es tal vez el más importante y en el 
cual hay que poner el foco central. A pesar de 
que se ha avanzado, existe mucho por hacer 
si queremos compatibilizar el Uruguay leche-
ro con la imagen de Uruguay Natural. Segura-
mente este y los futuros gobiernos deberán se-
guir buscando alternativas para subsidiar una 
parte importante de las inversiones necesarias 
en	el	tratamiento	de	efluentes	y	en	tecnologías	
de bajo impacto ambiental. Por otro lado, medir 
el impacto que los sistemas lecheros naciona-
les tienen en la producción de gases de efecto 
invernadero parece ser un “debe” de la investi-
gación nacional. Es una información muy rele-
vante para contraponer a esa estigmatización 
de los rumiantes como principales productores 
de los gases del efecto invernadero.

Racionalizar el uso de antibióticos y en es-
pecial de aquellos de última generación implica 
un cambio cultural de la profesión veterinaria 
y de los laboratorios proveedores de antibió-
ticos. ¿No habrá que prohibir el uso de anti-
bióticos de última generación en animales con 
fines	productivos?	En	lo	que	refiere	al	bienes-
tar animal se hace necesario separar la paja 
del trigo, ubicándonos en el centro entre los 
que proclaman que vale todo y los veganos 
con sus planteos de que no se pueden insemi-
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nar las vacas porque es una violación de sus 
derechos como animales. Hacen un poco de 
ruido los planteos de que con el uso de anesté-
sico local en la castrada de los machos y en el 
“descorne” de los animales se es mucho más 
animal “friendly”. Parecería que el efecto del 
anestésico perdurara para siempre en el tiem-
po. Seguramente hacer esas tareas a edades 
muy tempranas tengan un impacto mucho me-
nor en el stress animal, pero eso habría que 
medirlo y evaluarlo. Es posible que en el largo 
plazo las soluciones en estos temas pasen por 
apostar al buen manejo y a futuros desarrollos 
en la biotecnología genética.  

A las nuevas generaciones de veterinarios 
y agrónomos con inclinación a trabajar en pro-
ducción lechera, les espera un mundo muy 
desafiante	 y	 lleno	 de	 incertidumbres.	Con	 un	
70-80 % de la producción que se exporta, cual-
quier estornudo en el mundo provocado por un 
coronavirus, tiene un impacto brutal en la de-
manda y por ende en los precios de los produc-
tos lácteos exportados. De allí la necesidad de 
diseñar sistemas lecheros competitivos inter-
nacionalmente y resilientes a estos vaivenes 
de precios internacionales que parecerían van 
a ser cada vez más frecuentes. Sin duda que 
los “futuros” asesores de los sistemas leche-
ros, deberían tener una formación distinta a la 
actual. Además del conocimiento de las nuevas 
tecnologías y su aplicación rentable en la logís-
tica diaria de un tambo, deberán tener impreso 
en su ADN, la visión de lo que es un sistema 
lechero de base pastoril y todo lo que ello re-
presenta. Deberán manejar también los cono-
cimientos y la sensibilidad necesaria de cómo 
trabajar con el capital humano de la lechería. 
Las exigencias en el respeto del medio am-
biente, la inocuidad alimentaria y el bienestar 
animal serán mucho mayores. Como viejo in-
tegrante del PLAPIPA 88, lograr una formación 
distinta en clave de sistema y muy cercana a la 
realidad, eran nuestros sueños y anhelos hace 
más de treinta años. ¿Se habrán logrado? Es 
posible que en parte sí. Sin embargo, por lo 
que he podido percibir recibiendo estudiantes 
y conversando con los colegas más jóvenes, 
estamos todavía muy lejos de cumplir en un 
100% esos sueños.
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