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que separa campo natural
de una pradera.
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Diagrama 1. Croquis de una cerca
para utilizar en la alimentación
preferencial de terneros.

S
e denomina así al sistema que permite que
el ternero al pie de su madre acceda a una
pastura diferente y superior a la que su ma

dre consume o a una ración de buena calidad. Me
diante una cerca (Diagrama 1), el ternero accede
a estos alimentos, mientras la vaca pastorea en un
potrero lindero. Así, los terneros, que se mueven
libremente a través de la cerca, variarán la asidui
dad con la que se acercan a mamar, dependien
do de la cantidad y/o la calidad de la pastura o
ración que se les ofrece.

El principio de esta técnica se basa en que los
terneros, desde los tres meses de edad, requie
ren un plano de nutrición mayor al ofrecido nor
malmente por la leche materna, conjuntamen
te con una baja disponibilidad y/o inferior cali
dad de la pastura en la que se encuentran con
la madre.

Como en toda práctica de suplementación,

también en ésta es necesario analizar y estimar
los aumentos esperados en producción animal
y los 'ingresos económicos factibles de alcanzar,
considerando los costos que insume su aplica
ción. En este sentido, algunos de los factores a
tener en cuenta son:
1. El precio del ternero y el efecto de agregar

le peso en el precio final.
2. El precio del suplemento.
3. La eficiencia de conversión de la alimentación

preferencial en la mejora del peso al deste
te.

4. La cantidad y la calidad del forraje disponi
ble para la pieza de cría (vaca + ternero).

5. La disponibilidad de mano de obra (cuando
se suplementa con ración).

6. La disponibilidad de forraje de alta calidad
para el ternero.

7. La planificación del futuro del ternero una
vez destetado.

Evidentemente, en ciertas circunstancias, los
resultados obtenidos al aplicar esta técnica no
son relevantes. Esto sucede cuando los terne
ros son capaces de obtener abundante leche
materna y tienen alta disponibilidad y calidad
de forraje para pastorear junto a sus madres,
situación en que realizarán ganancias de peso
tan altas como se los permita su potencial ge-
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Figura 1. Evolución de peso de las vacas
en eltesligo y en el creepgrozing.

nético. En estas condiciones. no hay efec
tos positivos al proveer la alimentación
preferencial.

Es importante destacar que las mejo
res respuestas a la alimentación preferen
cial con pasturas (creepgrazing) o con ra
ción (creepfeeding) se registrarán cuan
do: a) el forraje es demasiado maduro
(baja calidad) para ser eficientemente
usado por esta categoría; b) hay baja dis
ponibilidad de forraje, debido a una se
quía o sobrepastoreo; y c) hay baja pro
ducción de leche (menor a la que el ter
nero requiere), como, por ejemplo, en va
cas de primera cría.

ESTUDIOS Y RESULTADOS

En 1997 -en INIA Treinta y Tres, Unidad
Experimental Palo a Pique (UEPP}-, se rea
lizó una experiencia de alimentación del
ternero al pie de la madre mediante el
método creepgrazing, en donde se utili-

zaron 46 vacas con sus respectivos terne
ros.

Este rodeo pastoreó un campo natu
ral que tenía una disponibilidad inicial (al
18 de diciembre) de 1.098 kglha de M5,
con una dotación de 0,73 UGlha. La ali
mentación preferencial se realizó en una
pradera de trébol blanco, Lotus cornicu
la tus, festuca y dactilis de 2 hectáreas
que tenía, a la fecha de inicio de la su
plementación, una disponibilidad de
1.285 kg/ha de M5.

Para acostumbrar a los terneros a esa
pradera y antes de colocar los bastidores
(cerca), se permitió a vacas y terneros ac
ceder a ella (2 horas por día) por 10 días.
Luego se colocaron los bastidores en la
portera, de forma que solo el ternero
tenga acceso a la pradera.

Se tomó como testigo a otro rodeo,
integrado por 52 vacas con ternero al
pie. Por la naturaleza del experimento, el

rodeo testigo pastoreó necesariamente
en un potrero de campo natural (1.215
kglha de M5) distinto de aquél en que se
hallaba el rodeo bajo el tratamiento de
alimentación preferencial.

En las figuras 1 y 2 se observa la evo
lución del peso y de la ee de las vacas
en ambos tratamientos: creepgrazing y
testigo. Aunque las diferencias en peso y
ee no son significativas, es de hacer no
tar la tendencia de las vacas bajo el tra
tamiento de creepgrazing a mostrar una
mejora en ambas variables.

Este comportamiento, probablemen
te, se deba a la menor agresividad de los
terneros para mamar, ya que, al disponer
de una pastura de buena calidad, perma
necen pastoreando por un lapso mayor
que los terneros testigo que no tienen ac
ceso a una buena pastura. La mejora lo
grada en este experimento en el peso vi
vo de las vacas concuerda con resultados

Investigación
•en manejO

reproductivo
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El diagnóstico de la situación en los ro
deos nacionales no varió en los últimos
años. El índice de procreo, por tomar uno
de los parámetros que ilustra la eficien
cia de producción de los sistemas criado
res, ha permanecido sin variantes en las
últimas décadas, con pequeñas oscilacio
nes entre años.

Es justo reconocer que muchos esta
blecimientos incorporaron cambios en
sus sistemas de producción: por ello, lo
graron superar el 62% de destete, pro
medio nacional. Pero el esfuerzo aislado
de algunos empresarios y técnicos no fue
suficiente para reflejarse en los índices
generales del país.

En el manejo tradicional del rodeo de

cría son muchas las cosas que se deben
cambiar, si realmente se quieren mover
los bajos índices reproductivos y produc-
tivos. No existe una sola medida de ma- f
nejo que sea capaz de cambiar la situa- I
ción actual. no existe la receta mágica y1'
fácil. j t

El ajuste de la época y la duración del f
entore, el uso racional del diagnóstico de J
gestación, el manejo diferencial de las (
categorías, el manejo de la condición
corporal, el control del amamantamien-
to y el estricto control de las enfermeda-
des de la reproducción son solo algunas
de las medidas de manejo que deben ser
implementadas en un rodeo de cría or- (
denado. (
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obtenidos por otros investigadores, en
donde vacas cuyos terneros tenían acce
so a una ración realizaron ganancias dia
rias de peso del orden de 0,250 kg.

Sin embargo, también se ha asegura
do que, en una larga lista de experimen
tos realizados, la alimentación preferen
cial (con ración o pastura) no tiene o tie
ne un efecto muy pequeño en la mejo
ra de la condición corporal, el peso vivo
y el comportamiento reproductivo de las
vacas madres.

Sobre la evolución de peso de los ter
neros en ambos tratamientos, se detec
taron diferencias significativas al destete
a favor de la técnica de alimentación pre
ferencial (139 kg vs 125 kg), lo cual im
plicaria una ventaja importante por par
te del sistema utilizado. Los kilos totales
ganados por ternero en el período expe
rimental f"eron 69 (560 gr/dia de ganan
cia) para los de creepgrazing y 51 (410

gr/día de ganancia) para los testigo.
No obstante, las diferencias pudieron

haber sido mayores, si las condiciones cli
máticas hubiesen sido menos favorables.
El verano fue muy beneficioso desde el
punto de vista climático, lo que promo
vió en las pasturas naturales un buen cre
cimiento estacional. Además, de acuer
do a lo ya comentado, el efecto de la ali
mentación preferencial debería ser más
exitoso usando una dotación algo mayor,
para lograr una respuesta positiva tam
bién mayor.

En 1998 se evaluó el comportamien
to comparativo de terneros bajo alimen
tación preferencial con un concentrado
(en base a granos) y con una pradera de
tercer año (la misma que se describió en
el trabajo anterior).

En la UEPp, desde hace dos años
(97/98 y 98199), se realizan entores a
campo en rodeos de vacas con aproxi-

madamente 45 vientres por cada toro
que se utiliza (Scaglia, 1998b). Tres de
esos rodeos (uno considerado como tes
tigo) fueron utilizados para los trabajos
de alimentación preferencial que se des
cribirán a continuación.

En el caso de la suplementación en
base a ración, se usó un insumo de ori
gen comercial que poseía las siguientes
características nutricionales: 16% de
proteína cruda y 72% de digestibilidad.
La disponibilidad de forraje en el campo
natural donde el rodeo pastoreó era, al
28 de diciembre (fecha de inicio de la ali
mentación preferencial), de 1.056 kglha
de MS. La dotación del rodeo era de
0,87 UG/ha.

Para la suplementación en base a pas
tura sembrada se utilizaron 2 hectáreas
y se inició el trabajo experimental con
una disponibilídad de 1.895 kglha de MS
con un claro "ensuciamiento" por gra-

La sincronización de celos en vaqui
llanas, para ínseminación o entore, con
el objetivo de que paran temprano y de
forma concentrada, es otro aspecto re
levante a tener en cuenta. El largo delIanestro posparto (período desde el par-

[
to hasta el primer celo) es uno de los
factores principales que afectan los ba
JOS porcentajes de preñez en vacas con
cría al pie.

La nutrición y el amamantamiento son
los dos factores preponderantes que de
terminan el largo de dicho período. Es
por ello que, en esta etapa, el estudio de
la interacción de ambos efectos es uno
de los objetivos príncipales de las líneas
de investigación que INIA desarrolla den-

tro del Programa Bovinos para Carne.
Una buena CC al parto, su evolución has
ta el momento de la concepción y el ma
nejo prolijo de este aspecto durante to
do el año redundarán en índices repro
ductivos más alentadores.

Por otra parte, la inhibición que pro
voca el amamantamiento sobre la mani
festación de celo y/o ovulación día origen
al estudio de distintas alternativas de con
trol de este factor. La adaptación de es
tas tecnologías a nuestros sistemas de
producción, la cuantificación de los resul
tados esperados y su interacción con
otras técnicas de manejo están siendo
evaluadas.

Como aporte a la mejora genética de

los rodeos, la inseminación de ganado
con cría al pie es otro desafío que abor
damos, procurando desarrollar diversas
alternatívas tecnológicas adaptables a las
situaciones de cría de nuestro pais.

La estrategia dellNIA para procesar es
tos trabajos se basa en el permanente
contacto con técnicos y productores; por
ello, muchos de los estudios realizados no
solo son ejecutados en las unidades ex
perimentales, sino también en predios
comerciales. También es prioritario de
sarrollar ámbitos Gornadas, talleres y se
minarios) que permitan discutir y difun
dir los avances logrados y poner las tec
nologías generadas a disposición del
sector productor. •
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Conales para suplementar terneros al pie de la madre (on ración.

milla y aparición de cardo negro, si se
compara con la composición botánica
del año anterior. La calidad del forraje,
al inicio del experimento, fue: 16% de
proteína cruda y 68,5% de digestibili
dad de la materia orgánica. Al 12 de
febrero, estos parámetros se redujeron
a 13,5% y 59%, respectivamente, con
aparición de importantes áreas cubier
tas por gramilla. En este tratamiento,
el rodeo se hallaba en un campo natu
ral a 0,81 UG/ha, con una disponibili
dad-promedio, al inicio del trabajo ex
perimental, de 1.209 kg/ha de MS.

En 1998, como se mencionó, los ro
deos de enlore utilizados fueron estra
tificados por fecha de parición de las
vacas y, por lo tanto, por edad de los
terneros.

Para el tratamiento con ración se
usaron terneros cola de parición, en un
intento de mejorar sus ganancias dia
rias normales. En los últimos cuatro
años (1995-1998), terneros con similar
edad a la de los utilizados en este tra
tamiento llegaron al destete con pesos
promedio de 89, 105, 102 Y99 kg, res-

Por más información,
contaetarse con:
Unidad de Difusión
INlA Treinta y Tres '
E-mai!: hsaravia@inia.org.uy
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pectivamente. Los terneros usados en
el tratamiento de alimentación prefe
rencial con pastura fueron los del es
trato más cercano al empleado en el
tratamiento con ración. La diferencia
promedio de edad entre los dos lotes,
al inicio del periodo experimental, fue
de 8 días (47 y 55 días, respectivamen
te).

En las figuras 3 y 4 se observa la
evolución de peso y ce de las vacas
cuyos terneros correspondían a ambos
tratamientos de alimentación preferen
cial.

Considerando que el inicio de la su
plementación en esos tratamientos
fue el 28 de diciembre, se deduce que
no hubo efecto en la evolución de pe
so vivo y ce de las vacas. De todos mo
dos, se observa esta tendencia: las va
cas cuyos terneros fueron suplementa
dos con pastura mejoraron su ce y
realizaron mejores ganancias de peso
que aquellas cuyos terneros recibieron
ración como suplemento.

Por otro lado, se debe destacar que
no hubo diferencias significativas en el
peso de los terneros: su peso final fue
117 kg (ración) y 129 kg (pastura). Em
pero, los terneros que disponían de
pastura muestran, en todas las pesa
das, una tendencia a un mayor peso vi
vo. De todos modos -en comparación
con terneros de igual edad manejados
junto a sus madres sin alimentación ex-

tra-, los pesos obtenidos fueron supe
riores (22 y 34 kg más para los alimen
tados con ración y pastura, respectiva
mente).

En el caso de los terneros alimenta
dos con ración, y considerando que
durante el período bajo estudio consu
mieron 129 kg de ración por animal, la
efíciencia de conversión lograda fue de
7,8:1, bastante aceptable, según lo de
finido por Herd (1993), asociada a la
ganancia diaria-promedio que se obtu
vo en el tratamiento (Figura 5).

La Figura 5 muestra el comporta
miento errático registrado en las ga
nancias diarias de peso de los terneros,
no existiendo diferencias signíficativas
entre ambos tratamientos. Las obteni
das para el tratamiento con ración apa
recen con fluctuaciones menos marca
das que las correspondientes al trata
miento con pradera. Los valores repre
sentados por las barras el 28 de di
ciembre expresan las ganancias diárias
promedio entre el nacimiento y esa fe
cha. En este mismo tratamiento, resul
ta de interés destacar que, debido a
problemas de acostumbramiento en el
consumo de la ración (probablemente,
por falta de palatabilidad), entre el 28
de diciembre y el 13 de enero ías ga
nancias diarias logradas por los terne
ros fueron muy bajas (0,345 kg/día).

CONCLUSIONES

* En los dos años en que se realizó el
tratamiento de alimentación preferen
cial con pasturas, las respuestas en ga
nancia diaria de los terneros fueron
muy alentadoras.
* La respuesta en peso vivo y ce en las
vacas madres de terneros sometidos a
alimentación preferencial fue buena,
con una tendencia de mejora en am
bas variables.
* La eficiencia de conversión lograda
con la ración está dentro de lo normal,
permitiendo deducir la buena respues
ta que puede obtenerse, taí vez, con
mayores cantidades de suplemento por
animal.
* Ambos tratamientos (pastura y ra
ción) permitieron alcanzar pesos al des
tete mayores que los obtenidos con
terneros manejados junto a sus madres
solo a campo natural. •




