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DESTETE PRECOZ:
UN NUEVO SISTEMA DE P ODUCCION

Pablo CarrascotJ

En el afio que transcurre seria posible estimar que
alrededor de 50.000 temeros habnin de destetarse
precozmente constituyendo un incremento respecto al ano
1995 de aproximadamente un 500%. Este creeimiento
proyectado en el tiempo hace preveer que para el afio 2000
pnicticamente la totalidad de los vientres del pais senin
manejados con esta tecnica provoeando un dnistico cambio
en el sistema criador del pais, sector al que hasta hace poco,
considerabamos como inamovible.

La capacidad negociadora que ha adquirido el poseedor
de temeros en base a una puerta abierta para la exportaci6n
en pie y a una aplicaci6n de tecnologia superior en materia
forrajera y de manejo, han permitido que el animal de
reposici6n posea en el mercado una estabilidad de precio y
una valorizaci6n en su calidad que otrora Ie era
desconocida, liberando a este eslab6n de la cadena del pago
de las ineficiencias del resto como hasta hace poco ocurria.

Estos cambios en la eria son la punta visible de un
«iceberg» y no se producen aisladamente del resto de las
etapas de la producci6n ganadera. Basta observar la
disminuci6n en la edad de faena del pais en estos ultimos
afios para comprender que las transformaciones que mueven
al sector no ocurren por generaei6n espontanea sino que son
la reacci6n a una serie de estimulos positivos como
negativos. Para entender el avance del destete precoz 0 de
cualquier tecnologfa en la forma avasallante que se procesa
es importante observar la situaci6n del sector ganadero en la
decada que transcurre.

PORLASBUENAS0 PORLASMALAS

Los cambios que se observan pueden interpretarse de
dos formas:
a. Son la respuesta al estimulo positivo que representa un

futuro interesante para Ia ganaderia en la perspectiva del

(I) Ing. Agr. MSC. Confereneia dietada en el6to. Congreso Naeional de
Veterinaria, Montevideo, Uruguay.

MercosUf, el nuevo status sanitario los resultados de la
Ronda Uruguay del GATT, Y otros logros nada
despreciables.

b. Son la respuesta al estimulo negativo de un marco
econ6mico que ya no permite sobrevivir al modelo
ganadero tradicional.

Quien esta en contacto con productores ganaderos
facilme.nte percibe la validez de la segunda opci6n.
PrO'bablemente los produetores ganaderos deberian obser
var la evoluci6n de sus colegas del rubro trigo para tener un
anticipo del futuro inmediato. En 1980 el trigo se manejaba
dentro de un mercado intervenido con precios sosten u otras
politic~s a las que el pais ha sido propenso. Por esa epoea la
media de producci6n de trigo rondaba los 1500 kglha y el
nilmero de productores era abundante. Cuando la eeuaci6n
del negocio comenz6 a atravesar la linea de rentabilidad
.entre el positivo y negativo, las energias del sector se
canalizaron a un reclamo hacia quien hasta ese entonces
habia defmido la ecuaci6n: el estado. La indiferencia frente
al reelamo determin6 la sobrevivencia de un tercio de 10
productores que ala feeha producen cerca de 3000 kglha y
resisten al dfa de hoy los avatares de precios intemaeionales
muchas veces de roina.

EL CAMPO NO ES RENTABLE

Esta manida afirmaci6n ha intensificado su presencia en
el ambiente de empresarios agropecuarios a 10 largo de esta
decada. Esto no es otra cosa que la respuesta a un
agravamiento de los nfuneros de un negocio que
hist6ricamente se ha caracterizado por su baja rentabilidad.
La veracidad de esta queja puede constatarse sobre un
ejemplo real. En los Cuadros 1 y 2 se presenta la situaci6n
fisica y econ6miea de un establecimiento agropecuario de
cicIo completo que por sus earacterfsticas puede
considerarse representativo de una situaci6n nacional
hist6rica. Este productor del departamento de Taeuaremb6,
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Cuadro 02: Situacion economica

Cuadro 01: Indicadores fi~iicos

65 kg/ano

buscarse en la pol itica econ6mica del gobiemo 0 en el marco
que e ta genera (el atraso cambiario deficit fi cal, gasto
publico politica impositiva, tc). 8i omos propensos a
afirmar que «algo van a tener que hacer» es probable que nos
ubiquemos entre los productores que cedenin sus campos a
nuevos empresario. Esto es debido a la esca a
h rramienta con la que cuenta el productor individual para
cambiar el marco. Reducido a un voto cada cinco afios y ala
acci6n grelnial las posibilidades d sobrevivir como
empre a individual hasta conseguir 1objetivo son Ininimas.

La apetencia por nuevas tecnologias sin elnbargo esta
Inostrando que la mayoria de los elnpresarios estan
dispuestos a «rogar a Dio , con el mazo dando» y que han
dirigido su mirada a su propia elnpresa para modificar la
causa mas cercana: la producci6n de su «fabrica de carne».

La situaci6n del resto de la cadena de producci6n
(criador, invernador industria, comercio, consumidor)
puede determinar talnbien mi situaci6n actual. i nuestra
fra preferida e <do qu pasa es qu son una mafia» s
probabl que de no quedarnos en la ofu caci6n busqu mos

tablecer convenios sect riales con la industria buscando
dismi~uir la tajada que no s ajena. E ta acci6n tambien s
erunarca en el alnbito gremial pero tal vez resulte mas viable
en un plazo mediano.

n conclusi6n, el destete precoz 0 cualquiera de las
ofertas teeno16gieas hoy disponibles, presentan un
panorama de adopci6n cierto debido a la necesidad d
sobrevivencia de la empresa. De esta forma se deben
descartar otras interpretaciones err6neas como son una
relaci6n de precios favorable un conocimiento solo
disponible a la fecha, u otras sugerencia que no consiguen
sustentarse en informaci6n objetiva. La conciencia de que
no es pO$ible sobrevivir en el marco actual con una
producci6n de 65 kg de carne por hectarea e plica la
mayorfa de las reacciones que observamos en el sector y en
este marco trataremos el tema.

U$
31
5

36

43
43
8

0.63
0.52

100%

100/ no
150/ano

60
20

4.5 afio

1800 ha

540
1360
1299

0.68

al inicio de su actividad con nuestra consultora (ano 1993) s
encontraba en la media nacional tanto para sus indicadores
fisicos como econ6micos y el resultado de su actividad se
resume en los US$ 8 d61ares por hectarea de ingreso neto.
Este resultado implica que el productor dispone de esta
cantidad para vivir, enfrentar pasivos y hacer la inversiones
necesarias para progresar en el n gocio. facil
comprender que la salida no planificada pero mas frecuent
es la de enfr ntar las obligaciones en b'l;se ala liquidaci6n d
su activo, 10 que conduce a un proceso de Iiquidaci6n y
recambio de elnpresarios agropecuarios. EI nu vo
propietario tal vez no tenga la tradici6n de los actuale p ro
cuenta con la ventaja inalcanzable de no vivir del campo y de
encarar el n gocio con otro sistema de producci6n.

SUPLEME TAC ON ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL

DE QUIEN ES LA CULF'A?

Es importante que cada empresario tenga clara su
posici6n frente a] origen de sus males. Es probable qu su
reacci6n sea el producto de su diagn6stico y en
consecuencia estara tomando medidas acordes para
procesar un cambio. Estas medidas a su vez solucionaran
suproblema con mayor 0 menor efectividad.

Una primera raz6n· Pi a la situaci6n actua) puede

EI destete precoz es una forma mas de incluir la
suplementaci6n en los establecimientos ganad ros. Por esta
raz6n es importante establecer que tipo de suplementaci6n
constituye dentro de las altemativas que tiene una empresa
para ineluir concentrados.

En el cuadro 3 se clasifica en nuestra experiencia la
suplementaci6n con concentrados en estruetural y coyunturaI.
El criterio pa'ra diferenciarlo es que suplementaci6n
estructural es toda aquella que se realiza como Ia unica manera
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Cuadro 0 3 : Tipos de suplementaci6n
Destete precoz Sobrevivencia

de lograr un objetivo productivo. Son requerimientos
nutric·onales que el forraje no puede cumplir.

La suplementaci6n coyuntural en cambio consiste en el
suministro de concentrados como una altemativa para
lograr un objetivo. Muchas de estas, son soluciones
rentables de problemas que no se deberian tener en un
sistema de produccion con su alirnentacion planificada
tecnicamente.

tipo de objetivo planteado. Esta 16gica nutricional es la ba
de la 16gica economica de la suplementaci6n y desfasajes en
este sentido son la causa mas frecuente para un mal negocio
de suplementaci6n.

En este caso nos enfrentamos con un planteo d
suplementacion cuyo objetivo es el mantenimiento de la
vaca, esto es, suplementamos para una ganancia diaria igual
a cero. No nos debe extrafiar entonces que .la logica
nutricional y econ6mica para suplementar a la madre nos
conduzca a Ia solucion mas barata posible ya que este
objetivo se puede lograr con alimentos de extremada baja
calidad. Parece claro que si se optara por suplementar a la
vaca no habria lugar para alimentos que no fueran fardos de
baja calidad y extremadamente baratos. Sin embargo
cuando la ganancia pretendida es cero aun el alimento mas
barato puede resultar oneroso y as! extendiendo 1
razonamiento, se llega a la conclusion de que resulta mas
rentable como primera medida disminuir los requerimientos
de la madre que agregar alimentos a la dieta del animal.

El destete precoz entonces es un sistema de
suplementacion de vacas de cria con el fin de obtener un
ternero por afio y mayor nfunero de vacas por hectarea. En
tenninos nutricionales la supresi6n de Ia lactancia a los 60
dias del parto equivale para la vaca a una suplementaci6n de
2.5 kg de concentrado por animal y por dia.

T rminaci6n in forraj

R cria in cal dad
Pr n z con bajo estado

Entore de 15 mese
Inv rnada de alta
velocidad

La consecuencia pnictica de esta clasificaci6n es que
independientemente de las medidas que se adopten para
mejorar la aLimentaci6n del ganado en base al m joramiento
de pasturas las suplementaciones estructurales se
mantendnin dentro del esquema de producci6n de los
pr6ximos afios. Esto es decir que de futuro eI destete precoz
integrara el paquete tecnol6gico aunque el pais haya
mejorado el 100 % de su superficie.

LA LOG CA DEL DESTETE PRECOZ LOS EFECTOS DEL DESTETE PRECOZ

Quien tiene un establecimiento de cria se propone como
objetivo obtener un ternero por afio por vientre, tener eI
ternero mas pesado posible y lograr una elevada dotaci6n de
vacas por hectarea.

Cuando analizamos la media del pais en cuanto al
porcentaje de prenez debemos partir de la base de que el
cero de la escala es una prefiez de 50%. En un sistema de cria
y en campos normales, la vaca que fa1I6 el ano anterior tiene
una prefiez casi total de no mediar otro factor que el estado
del animal en el momenta del entore. 8i todas las vacas
falladas se prefian y ninguna vaca con ternero al pie 10 hace,
nuestro porcentaje de prefiez de un rodeo estabilizado sera
de 50% y cada vaca nos dara un ternero cada 2 afios. Una
media nacional de 60% nos esta diciendo entonces que un
tercio de los animales que paren vuelven a quedar prefiados.

Desde hace mucho sabemos que bastaria mantener la
vaca de cria en buen estado durante el entore para que esta
quede prefiada. Tambien sabemos que la forma de hacerlo es
por medio de la alimentaci6n cuando ademas nos
planteamos elevar la dotaci6n.

8i apelamos a la suplementacion para resolver un
problema debemos combinar el tipo de suplemento con el

Poner en marcha el destete precoz dentro de una empresa
agropecuaria implica una inversion en raci6n, sanidad, mana
de obra (que a valores de hoy puede estimarse en los U$S 20 por
animal) cuya recuperaci6n se obtiene de los diferentes beneficios
que la practica va a provocar en el rodeo :
. EI porcentaje de prefiez subira hasta valores pro imos al 900/0.

Cuando las madres destetadas sobre campo natural esten en su
ultima parici6n estas estanin prontas para embarque a la entrada
del invierno pudiendose destinar las areas de invernada a otras
categorias.

. Cuando las madres destetadas permanecen en eI rodeo estas se
podnin manejar en una dotaci6n 50% superior sin que se afecte
la prefiez siguiente.
Cuando la practica es realizada en todo eJ rodeo y en forma
continuada, la concentraci6n de pariciones en la mejor epo.eel: .(jel
ano para los terneros, determinara un aumento sustantivo de los
pesos al destete.

Cada uno de estos efectos realizara un aporte de
importancia similar aI aumento de la producci6n de carne del
criador y Ia suma de todos estos efectos detenninara la
duplicacion de la produccion de came que hoy se obtiene en la
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etapa de la ganaderia de menor eficiencia. Es importante qu el
productor sepa que el aumento de la prefiez es suficiente para
pagar todos los costos de esta t cnologia, quedando los otros
efectos como ganancia neta de la pnlctica.

Es important entonce tener claro que el r torno
econ6mico de cada ternero d,estetado es la suma de efecto
de dotaci6n, prefiez e invernada. Cuando el mismo e realiza
con la (mica intenci6n de m~jorar la prefiez, seria racional
elegir unicamente las vacas que se sabe habran de faHar.
Esto es, la vaca con su primer temero al pie y los animales
multiparos en mal estado. Cuando la intenci6n es
tmicamente mejorar la inve;mada de vacas, la categoria
obvia para realizarlo es el anilnal de ultiIna crla adelantando
en casi un ano su salida para faena. Por ultimo cuando e
pretende aumentar la dotaci6n del ganado de cria la tecnica
deberia aplicarse a todo el rodeo.

El Cuadro 4 nos muestra los- resultados de la prueba
realizada durante la E poactiva de 1996 bajo la supervisi6n
del Plan Agropecuario y con la participaci6n de tr s
empresas racioneras. Es claro que ademas del ternero
logrado por la vaca que se desteta e isten otros tantos
kilogramos de came arriba del animal.

LO QUE CAMBIA CO EL DESTETE PRECOZ

Ademas de los efectos qu el DP produce directamente
sobre la producci6n de came esta nueva tecnologia abre de
futuro una serie de posibilidades que determinara cambios
sustanciales en nuestra ganaderia :
. La practica generalizada del destet precoz, permite la

practica tambien genera] izada de la inseminaci6n
artificial. Eliminando el obstacul0 que representa el
temero al pie de la madre los avances geneticos en los
rodeos generales podrian acelerar la productividad
nacional a un tasa desconocida hasta el momento.

. El destete precoz determina el adelantamiento de la epoca
de entore que tradicionalemnte resultaba del compromi 0
entre la perfomance reproductiva de la vaca y la crianza
del temero. Rasta ahora la epoca de entore ideal ha sido

Cuadro N° 4 : Comport: miento de las madres.

Madres Madres
rnero al pie destetadas

10 suficientemente tarde para que la vaca llegue al parte
con un estado que Ie permita prefiarse de nuevo y 10
suficientemente temprana como para que el temero tenga
un tamafio adecuado a la entrada del invierno. A partir del
DP los problemas de estado de la vaca se resuelven
quedando como unico factor para la fijaci6n de la epoca
de ntor la mejor crianza del ternero, esto es epocas de
entore t mprano (octubre a diciembre).

. La utilizaci6n de razas con problemas de fertilidad en las
condiciones de cria del pais pasan a ser posibles gracias al
DP. Los efectos de esta pnictica resuelvan una de los
mayores reparos que tienen los productores para la
utilizaci6n de estas razas.

La presencia de animales de cria sin temero al pie
durant 10 meses del ano permite y diriamos casi obliga a
una utilizaci6n rotativa de los campos naturales para evitar
el sobreestado del rodeo y utilizar la dotaci6n que habilita
esta practica. Como se sab ste tipo de manejo tiene efecto
positivos sobre la producci6n y calidad de nuestro principal
recurso forraj ero.

LAS D FER NCIA CON ARGENTI A

Debido a que el orig n de esta tecnologia se ubica en la
Argentina la influencia del paquete recomendado de aquel
pais sobre nuestra practica es muy importante. Es oportuno
ntonces relativizar algunas de las recomendaciones en

funci6n de las diferencias que ambos sistemas de
producci6n presentan a la £ chao

Como se sabe, el anima1.que se faena n laArgentinaes de un
peso sensiblemente menor que el que se faena aqui fruto de la
importancia d I consumo interno de uno y otro mercado. Como
consecuencia la recria es una etapa casi ine istente en aquel pais y
r lativa la importancia de un buen peso al de tete. En general la
practicade suplementaci6nylnanejo recom ndada por laEEA del
INTA Concepci6n tiene como objetivo producir un temero de
unos 25 kgs. menos que el temero tradicional. En la mayoria de
nuestros establecirnientos el t mere no pasa del destete a la
invemada sobre pradera y por 10 tanto la perfomance durante su
primer inviemo puede ser muy perjudicial para su vida futura si el
peso con el que el animal entra a esta situaci6n critica fuera bajo.

QUE PASA CO EL TERNERO

3.5
£3

360.6
20.5 %

£3
E 4.5
417

80.5 %

El destete precoz separa abruptamente al temero de Ja
madre a los 60 dias de edad. El peso y edad de destete es un
equilibrio entre el costo de la tecnica que se encarece con la
disminuci6n de la edad del temero y el efecto sobre la prefiez
siguiente que disminuye con la dilaci6n de la edad del destete.
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Cuadro N° 5 : Comportamiento de los terneros

* Medidas ajustadas por regresion, corregidas par peso inicial
No existen diferencias significativas entre los tratamientos

(P<O.17)

71
130
59

0.645
o
o

69
134
64

0.705
1

80

72
128
56

0.617
0.810

68

70
128
57

0.631
1.15
69

Destete
El peso minimo de destete se ubica en los 70 kg por 10

que resulta recomendable pesar los animales y apartar los
que Hegan al peso. Se debe separar abruptamente las madres
de los temeros dej ando a estos encerrados en una
concentraci6n que permita entre 3 y 10 metros cuadrados
por animal. Los eomederos pueden estar dispuestos contra el
alambrado para poder apartarlos con facilidad y deben tener una
disponibilidad de 30 em. por cabeza. Los lotes pueden ser de hasta
400 animales si existen comodidades como para alojarlos

progresivamente en otros corrales adyacentes. La raci6n debe
c010carse en una disponibilidad de 200 g para ser aumentada en
200 g por dia (completando un kg diario por temero en 5 dias)
siendo altamente recomendable mezclarla con fardo (200 gldia)
durante los primeros 5 elias. Al momento del destete se debe
dosificar con un antiparasitario de amplio espectro. Durante el
proceso se debe contar con la asistencia de un medico veterinario.

En esta edad existe un cambio'sustancial en la dieta para
un animal que aun no resulta un rumiante completo. El
objetivo de alimentaci6n tiene como criterio general el
desarrollo ruminal del animal que puede dividirse en un
desarrollo fisico y funcional. E1 desarrollo fis-ico se logra
incluyendo alimentos fibrosos que no sean excesivos en el
contenido de agua (mas de 20% de materia seca) y
estimulando su consumo. El extremo de este razonamiento
conduce a veces a un e ceso en el suministro de fardos que
nada aportan al animal y encarecen su crianza. El desarrollo
funcional del rUmen en cambio se encuentra en cambio mas
asociado a la presencia de acidos grasos volatiles en el
rUmen que a la presencia de alimentos fibrosos y es este el
papel que juegan los concentrados en la alimentaci6n.

E1 alimento para terneros tiene requerimientos no
evitables si se pretende que el animal crezca como 10 hacia
al pie de la madre. Las caracteristicas del concentrado
deberia imitar a la de su anterior alimento: la leche. Como
esta el porcentaje de proteina debe estar entre 16 y 180/0.
Como esta tambien debe sobrepasar el rumen una buena
parte de la proteina con niveles de p oteina sobrepasante de
50% por 10 menos. En este sentido 10 que fi icamente
controlaba la gotera esofagica para que la leche sobrepasara
el rUmen debe ser logrado quimicamente con los
ingredientes que incluya la raci6n. La proteina debe ser de
buena calidad para sustituir la caseina de la leche y as! no
solo interesa el nivel sobrepasante sino su composici6n de
aminoacidos en la elecci6n de los ingredientes de la raci6n.
Cada vez mas hablamos de proteina «ideal» como requisito
fundamental de las producciones del pr6ximo siglo.

Cuando estos requerimientos se conjugan es posible
obtener econ6micamente el mismo animal que la vaca cria
como 10 demuestra la comparaci6n de terneros no
destetados con los criados por tres empresas de raci6n
balanceada en la prueba ya citada de la Expoactiva 1995
(Ver Cuadro 5).

Dia 1 al5
Al momenta de dar la raci6n (medio dia) se retiran los

terneros a un corral adyacente, se Henan los comederos y se
van largando pequefios lotes separando los que cornen de
aquellos que no. De esta fonna se van generando dos lotes
que reciben alimentaci6n en corrales separados.

EL DESTETE PRECOZ PASO A PASO

Dia 15 pre. destete
Se debe vacunar contra clostridiosis y

queratoconjuntivitis. En este momenta seria posible utilizar
un 'Creep-feeding" para ensefiar a comer 0 un encierro
temporario de 2 dias con el mismo objetivo. De no existir
este Inanej la sanidad debe ser realizada al dia del destete,
si bien los resultados seran algo menos satisfactorios.

Dia 6
Los anirnales que aprendieron a comer se sueltan a]

campo donde se mantiene su alimentaci6n diaria a la misma
hora. EI campo ideal para esta practica es una cobertura, 0
un campo natural en primavera 0 una pradera en verano.
Antes de largar los animales se deberia repetir un
tratamiento contra queratoconjuntivitis. Los animales que
quedan sin comer pueden mantenerse encerrados con fardo
mezclado hasta un maximo de 10 dias a partir de 10 cual se
deben tomar otras medidas.
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Dia30
Se traen los ani ales a los bretes y se repite

tratamiento antiparasitario.

Dia 45 en adelanle
Se debe ir pesando los animales para suspender su

racionamiento en un peso recomendable para la situaci6n
forrajera a la que esten destinados. Esto si bien puede
aumentar el trabajo, significa un importante ahorro de
raci6n y la obtenci6n de un lote muy parejo.

Si se pretende ingresar al primer inviemo del temero con un
peso similar al que se te fa en afios anteriores el peso en el que se
suspende la suplementaci6n depende de la pastura que Ie sera
destinada al temero y d ~ la epoca del ano en la que se reali e el
destete. El Cuadro 6 nos ffiuestra esta relaci6n.

EL IMPACTO DEL DESTETE PRECOZ

En el cuadro 7 se presenta una simulaci6n sobre I
establecimiento presentado al comienzo de este articulo
considerando que el mismo estuviera dedicado unicam nte
a la crta vendiendo terneros en otono y vacas de refugo
gordas. Puede observarse que por la via del aumento de
dotaci6n y de prefiez es posible cuatriplicar el ingreso neto
del establecimiento. ]~sto se logra con la implanta i6n

135
125
120
115

sist matica de una unica tecnica sin modificar n el ej mplo
ningtill otro coeficiente tecnico.

Por si fuera poco la relaci6n entre el impacto productivo y la
inversi6nrealizadapone latecnicaal alcance de lagran mayoriad I
sector constituyendo para nosotros sin ninguna duda la revoluci6n
tecno16gica mas importante que haya recibido la cria desde que
Hemandarias nos u-ajera el ganado'"

Cuadro 07: Impacto fisico y econ6mico del destete precoz.

TRADICIONAL DESTETE
. PRECOZ

74 101
108 1654
1203 1783

0.68 1.01

100 100

60 90
20 20
80 80
36 41

60 98

1 0 203
270 71

31 31
4 14
35 45

41 70
41 70

6 2

0.56 0.42

0.66 0.68

Dra. Margarita Duran
Se ofrece a los Clinicos Veterinarios ademas de la ya tradicional experiencia en radiologia general y especializada el
servicio de diagn6stieo por ultrasonido con equipamiento de altisima resoluci6n de imagen especialmente indicado para:
• Diagnostico preeo2. de gestaeion y controles ulteriore de seguimiento gestaeional. Vitalidad fetal de preparto. • Patolo
gias uterinas. - Exploracion abdominal: Evalua ion de higado, brazo, rinones, vejiga, prostata, presencia de ascitis, ma
sas tumorales, abscesos, quistes, etc.· Exploracion de torax: col etas pleurales y pericardias· Ecografias de ojos.-Ecografia.
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