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VACUNOS DE CARNE

Cuchilla de Salto, 7 de Junio
de 2005

Ing. Agr. Hermes Morales
Presente:
Lo prometido es deuda así que

más vale tarde que nunca te man-
do estos datos que espero te sir-
van; si bien no es una gran canti-
dad de diagnósticos tampoco son
pocos para haberlos hecho solo
y sirven para tenerlos como re-
ferencia ya que abarcan cuatro
departamentos con zonas de di-
ferentes tipos de suelos y pastu-
ras, así como en lo que respecta
al comportamiento climático en
la primavera y verano.

En la mayoría de estos rodeos
se ha podido hacer un seguimien-
to de los mismos desde la salida
del invierno 2004 hasta el diag-
nóstico de gestación en verano y
otoño 2005, lo que me permite
tener un mejor análisis final que
cuando solamente se hace palpa-
ción rectal o ecografía y se sacan
los resultados finales con núme-
ros fríos (estos rodeos no se in-
cluyeron en los datos).

Una primera observación es
que como se ve en las referen-
cias, una gran mayoría de los ro-
deos se están manejando ya con
otro criterio, no es solo ponerle
los toros a las vacas, aquí hay de
todo en cuanto a manejos, trata-
mientos sanitarios - nutricionales
y demás, pero muchos con toda

la tecnología (sin inversiones ca-
ras) y los conocimientos aplica-
dos para preñar las vacas y así lo
han logrado. En algunos casos ya
lo vienen haciendo como norma
de manejo de los ganados de cría,
otros recién empiezan, pero to-
dos tienen el mismo objetivo que
es preñar la mayor cantidad de
vientres posible, sean entorados
o inseminados (IA).

 Si bien el clima en muchas de
estas zonas hizo lo suyo, y no se
�portó bien�, ya sea en la prima-
vera o en el verano, también los
productores con ganas de produ-
cir y de seguir metiendo fueron
buscando las formas de preñar sus
vacas, y para la mayoría, el esfuer-
zo y dedicación dieron sus frutos.

Los toros y el servicio:
La mayoría hace �revisada�

por un Veterinario de los toros
previo al servicio (examen andro-
lógico, examen de semen, prue-
ba de monta, raspados prepucia-
les, etc.) o bien adquieren sus re-
productores en las cabañas que
les dan confianza con respecto a
los productos que venden.

Esto implica trabajar con un
material sanitariamente conoci-
do, sano y en buenas condicio-
nes (en esto se ve que es cada vez
mayor la preocupación del pro-
ductor y del cabañero).

Como observación de los ser-
vicios tenemos que los vientres
solteros (vaquillonas y vacas sin
ternero) con IA son solamente el
37,08% del total de esta catego-

ría y el 20% del total de los diag-
nósticos realizados; a pesar de
que estos últimos años aumenta-
ron los vientres con IA, aunque
creo que tendrían que ser aún
muchos más. En los vientres
criando prácticamente son muy
poquitas las vacas que se IA
(planteles básicamente), y en los
Destete Precoz (DP) que me tocó
realizar todas fueron entoradas.

La duración de los servicios
es muy variada, los rodeos IA
generalmente se les hace repaso
con toros 45 días, los rodeos sol-
teros entorados, entre 60 y 70
días, los con DP y los que están
criando con Destete Temporario
(DT), son de 90 días de duración;
la tendencia es a cumplir la fe-
cha que se establece como lími-
te. Un rodeo que dejó los toros
todo Marzo no tuvo más del 2-
4% de preñeces chicas del últi-
mo mes lo que no justifica y ade-
más se entra en la calesita del ter-
nero tarde y la dejada otra vez
más tarde de los toros.

Como manejo de los terneros,
tenemos:

Desde la puesta de la tablilla
(DT) que en algunos rodeos es
un manejo sistemático todos los
años, en una o dos tandas de ter-
neros sí o sí; este año hubo ro-
deos en donde no fue suficiente
para alcanzar buenos valores de
Preñez (P) ya que la Condición
Corporal (CC) de las vacas y la
poca pastura en cantidad y cali-
dad, no les dio para �arrancar� a
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ciclar con el DT; en los rodeos
que sí funcionó se ve reflejado
en los diagnósticos que la edad
de la gestación coincide con lo
observado en el campo, en los
momentos de mayor actividad de
los toros.

 Si no daba para el DT, por
ejemplo, fue un período de ento-
re en que se vio aumentada la
aplicación del destete precoz
(DP), y se ve que en casi todos
los rodeos que lo hicieron, las
preñeces de los mismos fueron
muy buenas y adelantadas, bajan-
do la futura cola de parición.

Capaz sea la decisión más
extrema en cuanto a la aplicación
de una tecnología que si bien no
es barata, tampoco, a los valores
que se manejaron (U$S 15,00 a
17,00 de ración por ternero), se
estaba perdiendo dinero, creo que
todo lo contrario ya que si se pre-
ñan esas madres en un 90-95% y
adelantadas todavía, ¿que más se
puede pedir?

Como manejo de los vientres,
tenemos:

Partimos desde la base y es
que el comienzo del manejo de
la mayoría de estos rodeos de cría
está en que su destete anterior no
va más allá del 15 de Abril de
cada año y hacen del diagnósti-
co de gestación (tacto o ecogra-
fía) una verdadera herramienta
para el manejo de sus vientres.

Todos los rodeos tienen �agu-
ja�, algunos menos y otros más
marcados, tienen su sanidad es-
tudiada y establecida lo que va
permitiendo trabajar sobre rodeos
sanos y con una buena base in-
munitaria.

Si además le sumamos, el apar-
te de las vacas por su CC antes y
durante el entore, o bien la utiliza-
ción del Ecógrafo como herra-
mienta puntual para ver la activi-
dad de los ovarios y poder apar-

tar las vacas para DT, DP, preñe-
ces chicas (28�40 días), etc.,
buscando de esa manera llegar con
los medios a nuestro alcance, a te-
ner la mejor y mayor perfomance
con el rodeo entorado.

La categoría que sigue sien-
do la �difícil� de preñar sin du-
das es la de segundo entore, aquí
con 74.32% de P no refleja la rea-
lidad de la misma, por suerte, ya
que no es bajo el valor para la
categoría y el año; pero se hizo
una prueba en uno de los esta-
blecimientos haciendo parir y el
posterior entore de esta catego-
ría con sus terneros al pie sobre
Lotus Rincón, haciendo DT con
tablilla en un rodeo de CC media
aproximada de 4, siendo su pre-
ñez del 90%; otro rodeo con el
mismo manejo pero en un exce-
lente campo natural con 92% de
P (en ambos casos pastoreo sin
lanares) y como se ve, cuando la
CC cae en esta categoría la baja
P se hace notar, 34,28%.

Aquí si bien nada de esto es
la panacea, y pueden haber mu-
chas cosas para mejorar (que las
hay), lo que se trata es de ir bus-
cando lo mejor para cada rodeo
y poder sacar los mayores resul-
tados.

 También vale y pongo como
ejemplo, el otro extremo de todo
esto que sería lo que no hay que
hacer y que lamentable e inex-
plicablemente se siguen viendo
(y no fueron pocos). Son esos ro-
deos de cría que están en plena
seca, con vacas de CC muy po-
bre, con sus terneros al pie tam-
bién muy mal de CC, con los
campos bien �pelados�, ¿y espe-
rando qué?, tal vez solamente ir
a dormir al galpón cambiando de
forma, pero lo que si estoy segu-
ro es que no están esperando ser-
vicio, ¡aunque algunos de estos
rodeos estuvieran con toros!
Realmente creo que hoy con to-

das las facilidades que hay para
no llegar a esta situación es la-
mentable tener que verlas. (Con
la seca no se puede, pero tampo-
co se puede o debe llegar a una
situación así).

La magia aquí no corre; por
suerte y a pesar de todo muchos
productores criadores siguen
apostando a producir y con mu-
cho TRABAJO Y DEDICACIÓN van
poco a poco incluyendo cambios
en los manejos sanitarios y nu-
tricionales de sus rodeos, lo que
después casi siempre se traduce
en mejores % de preñeces y más
terneros nacidos y destetados.

Lo de la planilla y mis resul-
tados de los diagnósticos ayuda
a comprobar y afirmar lo que es
mi prédica desde que estoy en esto,
cuanto más escalones se suben en
la escalera de la atención de los
rodeos de cría más alto son los re-
sultados que se obtienen; además
cuando se dan condiciones poco
propicias para la cría, como lo
fueron las de estos últimos me-
ses del 2004 y primeros del 2005,
aquellos rodeos más �prolijos� en
sus manejos tienen diferencias
importantes en los resultados de
los servicios con respecto a los
otros, sobresalen y se nota.

Todo esto, además de resul-
tados ciertos, son reflexiones so-
bre lo que hay de bueno y de
malo, lo posible, lo realizable, sin
hacer inversiones caras y cosas
desmedidas; se pueden compar-
tir o no, pero después de andar
unos cuantos kms y ver de todo,
lo que vas sacando en el colador
es que no se está muy lejos del
camino correcto y que sin los pi-
lares básicos: CONOCIMIENTO,
TRABAJO, DEDICACIÓN, SANIDAD Y
PANZA LLENA DE PASTO, las buenas
preñeces no se logran.

Mis saludos.
Atte. Dr. Marcelo Texeira Nu-

ñez
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