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2 ). DIA(¡Npsnco DE LA EMPRESA. 

2. t DESCRIPCION DEL PREDIO PARA EL EJERCICIO EN ESTUDIO.

El establecimiento que se procede a analizar pertenece al Sr. Nelson Raveh Esta ubicado en el 
paraje "Rincón de Conde", a unos 5 km_ de la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones. 

RI giro del estabfocimiet1to es principalmente lechero, con cosecha ocasional de semllla fina 
\Alfalfa y/o Trébol Rojo) y venta de excedentes de heno de Alfalfa 

La superficie que ocupa la explotación lechera es de 163 hás , con un indice Coneat prometlio de 
lú9; la tenencia de la tierra es arrendada, propiedad del padre del productor. 

Es remitente de su prnducción a Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE}. 

lntegra junto a 7 productores más del paraje "Rlncón de Conde" el grupo lechero denominado 
"Grupo '97'' wnfonnado recientemente, que comienza a funcionar durante el año diagnóstico con 
asesoramiento técnico agronómico en comun, éste ultimo estuvo a cargo del lng. Agr. Femando Praderio. 

2.1.2 Jlecvoos Humanos, 

Des,;:rfüiendo el recurso hunuwo del est:Wlecirniento y en relación a la ntaoo de obra propia, el 
productor tiene una dedicación permanente y una amplia experiencia de tradición familiar en el rubro 
lechero, posee capacitación técnica, siendo egresado de la Escuela Agraria de San Ramón y es inseminador. 
No realiza las tareas del ordeño diario, sino que cumple con las suplencias. del personal contratado. Realiza 
éé mismo la inseminación, detección de celos, la recopilación de información fisica y económica que se 
incluye en la registración y además cumple las ti.melones de tractorista. 

La toma de decisiones tanto productivas como económico � ñnand.eras es una función compartida 
por los dm integrantes del matrimonio propietarios de la empresa lechera Ambos deciden en base a la 
información física registrada y a la liquidación de Cnna:prole, siendo ésta el principal instrumento de control 
económico. La sedora es maestra en la escuela de San Ramón, trabajando en la ciudad medio tumo, es arna 
de casa y colabora en la registradón de datos del establecimiento, además aporta sus ingresos al seno 
familiar Ambos son jóvenes �en la treintena- ron hijos en edad escolar. 

En relación a la mano de obra <:ontTatada, el establecimiento contrata mano de obrn asalarlada, 
oonsiMiendo en dos personas que realizan las tareas del ordeño solamente. Los. asalariados realiz.an 
principalmente las diversas tarea,; del ordeño y ocasionalmente el cuidado de los animales, compartiendo 
constrmlemente con el productor estas últimas tareas. 

Como breve reseña hlstórica de la empresa, se debe decir que el productor recién consolida su 
;;enna'lencia en el establecimiento en el año '96, realizando un contrato de arrendamiento con su padre y 
quedando como titular de la explotación él mismo, ya que hasta la fecha el titular era el padre. Por éste 
motivo y como se verá mas adelante, es que actua!.1ncnte el rodro lechero es menor al que potencialmente 
soportaría el establecimiento y el % de superficie mit_iofada también se ve deprHnida 

También la maquinaria es de su propiedad recientemente, por una división de bienes con su 
ber.nano realizada luego de fmalizado el afio diagnóstico_ Con respecto a este punto hay que aclarar que el 
tractor y la excéntrica que figu

ra en el inventario del af10 diagnóstfoo, los recibe el hermano del productor y 
que éste adquiere en octubre de 1997 un tractor y una excéntrica nuevos por lo cual solicita un préstamo al 
banco, como se vera mis adelante. 

Actualmem:e el productor, luego de solucionar la tenencia de la tierra, maquinaria y ganado, se 
aboca a intensificar su producción en todos los aspectos 
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2.1,3 Recursos Naturales, 

El recurso suelo presenta un indice Coneat promedio de 109, el tipo de suelo dominante es el de 
Brunosoles Eutricos y Vertisoles, presentando mediana a alta fertilidad. 

CUADRO Nº l. Uso del Suelo. Distribución de la Superficie. Año '96 - '97.

Ake....-Hva, .{, .,, 'Hú,; •!(.T.-

Suoerficie Meiorada 92 57 

Camoo NaturaJ 66 40 

Subtotal S.P.L. 158 

Infraestructura 5 3 

Total 163 100 

•• T olal • cak,ulado como•� 901m � J 63
hás. de superficie total del es1ablccimien10.

El total de superficie de pastoreo lechero que cuenta el establecimiento es de 158 bás., la 
superficie mejorada representa un 57 % del área total, el campo natural un 40 % y un 3 % corresponde a 
infraestructura y desaprovechado, a saber bordes de chacra, caminos, casas, tambo, etc. 

CUADRO Nº 2. Uso del Suelo. Distribución de la !.11perficie por altematlvajorrajera. Aiio '96 - '97.

Alfernath>a Hú. o/e S.P.L,· 
Alfalfils 34 22 

Praderas 10,5 7 

V. lnvtemo + P. 1 19 12 

Verdeos loviemo 13,5 9 

Verdeos V emno 10,5 7 

Camoo Natural 66 42 

Total S.P.L. 158 100 

�. S.P .l.. - calculado como% sobre las I S7
bá.\. de superficie de pastoreo lechero.

El 57 % del área mejorada corresponde: 22 % a alfalfas puras, 7 % a praderas de Trébol Rojo. 12 
% a Pradera consociada con avena, 9 % a verdeos de invierno y 7 % a verdeos de verano. 

CUADRO Nº 3. Uso del Suelo. Distribución de la superficie por alternativa fo"ajera y por edad Año 
'96-'97. 

Alternativa '1!\t- 'y a... % R,ofadén 
Alfalfa 1 o o 

Alfalfa 1 12,5 14 

Alfalfa 1 o o 

Alfalfa 4 13,0 14 

Alfalfa� 85 9 

Pradera t • + A vena 19 21 

Maiz Chala / Pradera t • 10,5 11 
Pradera, 15 16 
Pradera 't o o 

Pradera 4 o o 

Avenas 9,5 JO 

Trip,o Forrajero 4 4 
Total bás. rotación 92 100 .. 

• Composición BotAnica PradetaS Trébol ROJO.· 
•• Ro«ación •%de cada alternativa fornjcra cal<:ulado
sobre las 92 bás. de superficie mc,orada.

Como se observa en el cuadro, la rotación forrajera no se encuentra estabilizada.. ya que en 
algunos años no se pudo cumplir con las siembras planificadas, sumado a que se perdieron las praderas / 
alfalfas de 3er. año durante el otoño de 1996, como efecto de la sequía. Lo mismo sucedió durante el otoño 
de 1997. 

En promedio la producción en Kg. MS/há. de la rotación implementada es considerada como baja, 
su potencial de producción para el año diagnóstico es de 4. 741 Kg. MS/há., pero como efectos de un 
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verano y otoño secos alcanzó valores de 3. 745 Kg. MS/há. La situación de enmaJezamiento observada en 
algunas de las chacras es otra de las causas de los bajos rendimientos en producción de forraje. Hay que 
tener en cuenta que el año diagnóstico fue especialmente agresivo en la presencia de malezas, por 
condiciones ambientales favorables a las mismas. Esta producción de las pasturas se considera insuficiente 
para intensificar la producción lechera del sistema, sumado al alto % de campo natural -arable- del 
establecimiento que deprime la producción de forraje anual. 

A continuación se presenta una gráfica con la distribución estacional de la producción de las 
pasturas del predio en Kg. MS/bá. para el año diagnóstico. Se presenta por separado la producción de la 
superficie mejorada (rotación destinada a las vacas en ordeño) y del campo natural (área vaca seca y

recría), totalizando las 158 hás. de Superficie de Producción Lechera. 

GRAFICO Nº 

J. Prodi,cción de pasturas del establecimiento: MSlhá. y distribución estacional. Superficie 
Mejorada y Campo Natural. Affo '96 - '97. 
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(UADRO Nº 4. Uso del Suelo. Distribución de la superficie por altemaJiva jollaJera y por Potrero. A,1o 
'96 - '97. 

�Potrero Bk Alteawadva ¡,, 

1-a 05 Casa 
1-b 85 Alfulfa '93 
2 0,5 Tambo 
3 8 A vena + T.R. '97 
4 11 Avena +T R '97 • 
5 3 Piauete - C.N. 
6 10,5 Maíz Chala / T. R '97 
7 4 Triiz.o Forrajero 
8 15 T.R. '96
9 4 C.N.
10 14 C.N.

11-a 65 Alfalfa '96 
11-b 6 Altalfa '96 
12 13 Alfalfa '94 
13 15 C.N.
14 30 C.N.
15 9,5 Avena 

Dcsaorovech 4 bordes chacras,etc. 

Total 163 

NOTAS del Cuadro anterior. 
Ver Croquis del establcc1miento en Anexo N9 1. 
• PM:ero N°4. la Awna • T.R año 97 se perdió por la scquia del otoño.-

Existe un buen nivel de empotreranúento, como se observa en el cuadro, básicamente las 
divisiones internas son con alambrado eléctrico. Este último es además utilizado en el suministro de La 
franja diaria de pastoreo a las vacas. 

Como se mencionó, la rotación forrajera implementada por el productor no se encuentra 
estabilizada y es la siguiente: 

V. Ver./

PP1 PP2 PP3 PP4 v . .lnv. 

JI A.lf 1 11 Alt2 // /Jf3 11 AJ/ 4 V. Inv./

2. l 4 Recursos de Capital. 

2. 1.4. l Activos.

V.Ver.

CUADRO Nº 5. Composición del Activo. 

e delAcdv•. '.U$SJM. "-' 

Directamente productivos 355 24 

Maouinaria 258 17 
Instalaciones 430 29 

Tierra 436 30 

Activo Total JA79 100 

El parque de maquinaria para la realización de los laboreos y reservas forrajeras es propiedad del 
productor y recién se incorpora al grupo un "pool" de maquinaria, en el cual todos los productores 
integrantes del grupo aportan su maquinaria propia al servicio del grupo, recibiendo un precio (U$S/hora 
de labor de la herramienta aportada), que se fijó por el técnico como intennedio entre el costo de la 
herramienta y el precio ofrecido a terceros del mercado local. Para realizar las reservas forrajeras bajo la 
forma de henificación (fardos redondos de 450 kg. e/u) y cosecha de semilla fina se contrata maquinaria 
particular. 

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad de trabajo disponible en H.P. de tractor propio para 
realizar la rotación forrajera implementada por el productor. 
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CUADRO Nº 6. Capacidad de trabajo disponible. 

H.P. � 

Totales 100 
loor Há. S.P .L. 0,63 
oor HA. de Rotac16n 1,09 

El ordeñe se realiza con máquina de circuito cerrado de 6 órganos y se cuenta con tanque de fiío 
de 2.000 litros de capacidad. 

La sala de ordeño y la sala de leche tienen 13 años de edad y están en óptimas condiciones. La 
capacidad de la sala de ordeño es de hasta 120 vacas en ordeño y no presenta problemas para un futuro 
aumento de la carga. 

La planchada de ordeño fue reparada en J 996, se le hicieron unos surcos antideslizantes en el 
honnigón. El corral de espera de planchada tiene una capacidad de 80 vaca ordeño. En el caso que se 
pretendan ordeñar más vacas que su capacidad, fácilmente se puede realizar el ordeño en dos lotes. 

No cuenta con infraestructura adecuada para almacenar y suministrar silo. siendo ésta una 
inquietud del productor para mejorar a futuro. 

2.1. 4. 2 Estmcrura del Rodeo. 

En el siguiente cuadro se muestra la estructura del rodeo para el fin del ejercicio en estudio y su 
carga en Equivalente Vaca Lechera. Se presenta el dato al inicio del ejercicio, ya que no se cuenta con 
información de evolución de las diferentes categorias, sólo se tiene la evolución del ganado en ordeño. 

CUADRO Nº 7. Descripción del Rodeo al 3016/1996. 

Catfferiat o� ,,Steeklnlelal StockFaal Caro Dl"OID.L V.L.

Vaca Oroeoo 45 50 47,5 
Vaca Seca 12 14 9,8 

Vaca Masa 57 64 57.3 
Vaauillona con Entore 6 40 14,0 

Vaauillooa + 1 a.do 40 25 16,3 

Terneras< 1 al\o 25 15 6,0 
Temeros Machos o o o 

Lechales 15 24 1,0 
Toros 2 2 2,0 

Total 145 170 96.S 

2. /. 4. 3 Est1mación del Potencial Genético de Producción Ach1al del Rodeo.

Se estimó el potencial genético de producción actual del rodeo, para saber si las vacas son 
limitantes en cuanto a su poteocial genéúco y para planificar una evolución del mismo en la propuesta. 

El procedimiento para estimar el Potencial de Producción del rodeo actual, se basa en el supuesto 
de que la producción de leche primaveral del año 1996 (meses: setiembre, octubre y noviembre) se realiza 
sin limitantes alimenticias, ya que en éstos meses no existe déficit forrajero. 

Luego se determinó la leche potencial producida por tercio de lactación, por lo tanto, se calculó el 
nº de vacas que se encuentran en cada tercio de lactación durante esos meses. 

Con los siguientes datos : nº de vacas en ordeí\e por mes y por tercio de lactación, litros reales 
producidos por mes y promedios del rodeo/mes para la primavera del año '96, se estimó el potencial de 
producción actual promedio del rodeo utilizando un factor de corrección de una lactancia teórica. 

El potencial estimado resultó ser de 5.400 litros de leche por vaca ordeño, para una supuesta 
lactancia teórica de 305 días y un intervalo inter - parto de 12 meses (ver Anexo N° 2 ) 
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Se hace notar que la estimación es aproximada, ya que como se verá más adelante, tanto el largo 
de lactancia promedio como el intervalo ínter - parto real del rodeo, calculado para el año diagnóstico, no 
corresponde al teórico utilizado (305 días y 12 meses), siendo más largos que estos valores. 

cuadro. 

2.1. 5 Manejo del Componente Animal. 

2. 1.5. l Mane10 del Rodeo.

La asignación de área para el pastoreo de las diferentes categorias se observa en el siguiente 

CUADRO Nº 8. Manejo del Rodeo. Asignación del A rea. 

A1tema�•1•�- : , a... 

Area Vaca Ordei'lo 92 rotación 

Area Vaca Seca 19 C.N.

Subtotal Arel Vaca Masa 111 

Area Recria 47 C.N.

Sn,-fici_e Pastoreo Lechero 158 

Infraestructura 5 

Total 163 

Las 92 hás. en rotación del área vaca ordeñe corresponden a las que se distribuyen en las 
diferentes alternativas forrajeras, como se mostró en el cuadro Nº 3. Tanto el área destinada a la recria,
como el área Vaca Masa. en el año diagnóstico es estimada a partir de la realización de un balance 
forrajero, ya que en la realidad las vacas secas pastorean junto a la recria y el área vaca ordeño esta 
claramente delimitada. Las vacas secas, junto con la recria ocupan las 66 hás. de campo natural del 
establecimiento. 

2.1.5.2 Manejo Reproductn,o. 

Con respecto al manejo reproductivo, una proporción del rodeo recibe inseminación artificial y la 
otra proporción recibe monta a corral. Tanto la inseminación artificial como la detección de celos son 
realizadas por el productor. Durante el periodo de inseminación se insemina al primer celo visto 30 días 
post-parto. El diagnóstico de preflez sólo ocasionalmente se confinna mediante la realización de tacto rectal 
por parte de un veterinario, es más usual la observación del no retorno aJ celo por parte del productor y 
personal 

El porcentaje de reemplazos del año diagnóstico en particular fue del orden del 41 % y el % de 
refugos fue de 21,4 %. Se explica este alto % de reemplazo por un envejecimiento del rodeo en años 
anteriores, como consecuencia de lo inestable de la situación de tenencia de la tierra y activos, como se 
explicó anteriormente. Los reemplazos son en parte comprados en marzo de 1997 ( 17 vaquillonu a parir 
en otoño - invierno) y propios (18 vaquillonas propias a parir en primavera). El refugo se realiza en base a 
dentición, número de lactancia, estado sanitario y/o nivel productivo. El secado de las vacas se realiza en 
base a nivel productivo y 2 meses previo al parto. 

En cuanto a los indicadores reproductivos, el productor lleva &has de registro individuales por 
vaca, anotando el número de los servicios, secados, pariciones, producción de cada vaca, etc., esta 
información se recoge con regularidad y es un instrumento de uso común y decisivo para la toma de 
decisiones de tipo productivo en el predio analizado. Recién se comienza a realizar control lechero en 
noviembre de 1997. El intervalo inter - parto promedio cerrado (calculado con 45 registros reales de 61 
vaca masa), seria de 13,58 meses. 
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CUADRO Nº 9. Indicadores Reproduciivos y Asociados. 

,,. • i.;7?,.:r • ..u....•ot Me.. a

LLP. cerrado 13,58 45 

1.1.P. sin vacas nroblema 12,20 34 

I.P. • Conoeoción 3.55 13 

..anio Lactancia 11,0 45 

Lal'll.o Periodo Seco 2,58 45 

¾Parición 83 35 

Nº Servicios/Conccooión 1,86 34 
Indice Partos 68,4 

l. P. A. 61 3 

NOTAS del Cuadro anterioc 

• •• Panción • % de Po.nción general: calculado oomo Nº Part0$ Totales del allolVM promedio • 1 OO. 
• Indice de Partos =Cálculo dado pOr la relación de las Vacas que paren en un alio y las que vuelven a parir al aílo siguiente
- l.P.A. -Indice de Partos Ajustado.% del rodeo que vuelve a parir• 36SII.I.P. 

CUADRO Nº JO. Distribución de Parición por Estación. Año considerado = de Marzo. '96 a Febrero '97. 

E•� ¡¡,�':íJ<i�·· :_.'¾ 

Otoflo 19 37,3 

Invierno 12 23,5 

Primavera 12 23,5 

Verano 8 15,7 

Total St 100 

Si observamos la distribución de las pariciones, se observa una concentración para ese año en 
particular de 61 % del rodeo en otoño - invierno y 41 % en primavera - verano. 

CUADRO Nº 11. Indicadores de manejo del rodeo. 

;t �¡,ili�:,n'd�dQr Valer 

EVL Total (orom. anual) 96,5 

EVL/Há. SPL 0,61 

VM/Há. SPL 0,38 

VM/HA. VM O 55

N"VM 61 

N" VO oromedio 48 

Relación VO / VM O 79 
% Partos Oto. • lnviemo 60 

% Partos Prim. • Verano 40 

2. J. 5. 3 Manejo Alimenticio.

Con respecto al manejo alimenticio implementado para el año diagnóstico, se utilizó el modelo de 
simulación Plan - Tambo de Henry Durán para simular lo que sucedió en ese año en particular. Se calibró el 
modelo con la información existente de rodeo, pasturas, suministro de heno y concentrado a las vacas. El 
modelo presenta la 1.inútante de simular lo ocurrido solamente en el área vaca masa. Como resultados para 
diagnosticar el establecimiento, arroja valores de producción de pasturas y reservas forrajeras, consumo de 
pasturas, reservas y concentrado y% de utilización de los mismos (ver anexo). 

El manejo de las pasturas y reservas forrajeras en el tambo es la siguiente: se ofrece heno de alfalfa 
de buena calidad, tanto a las vacas en ordeño como a las vacas secas y a la recría. La alimentación de las 
vacas secas se realiza en base a campo natural, ocasionalmente pastoreo sobre praderas viejas y/o segundo 
pastoreo de las alfalfas, según la disponibilidad del área destinada al pastoreo de las vacas en ordeño. 

CUADRO Nº 12. Manejo de la Alimenlación por Categoría y Estación. 

f'CatHoria Otolo T ,•, , ,1t7:"ma�mo Prima\lera V .eráno , ". ,
Vaai Tr. Rojo, Alfalfa, Avena; 1 -L Tr. RoJo, Avena. Trigo Forraj.; Tr. Rojo, Alfalfa; Avena, Tr. Rojo, Alfalfa, 

Ordeno Alfalfa y concentrado. I-1. Alfalfa y concentrado. concentrado. MalzChala. 
Vaca Seca C. N. y/o Pradera C. N. y/o Pradera C. N. y/o Pradera C.N.

Recria C. N. y/o Pradera C. N. y/o Pradera C. N. y/o Pradera C.N
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El nivel de utilización de concentrados es de 60 gramos/litro, se destaca que el productor realiza 
una utiliz.ación continua de concentrados durante todo el afio, aunque a niveles de suministro medianamente 
bajos. 

El nivel de utilización de pasturas es de 49 % en el área vaca masa, y el de reservas es de 70 %. 

CUADRO Nº 13. Indicadores de Alimentación. 

ladkador i, \�-, , ¡;< ViÍJer 

Ka. MS Prod./Há. SPL 3.745 

Ka. MS Prod./Há. VM 4.30l 

l<.Jl. MS ProducidaNM 8.583 

% Utilización Pasturas 49 

Producción Reservas - J<.g_ 94.600 

Consumo Tot. Concentrado 15.345 

R- MS/Há. SPL 95 

R, MS/ Há. VM 138 

11..MSNM 263 

Gramos/Lt Producido 60 
Consumo Reservas VM • 36.990 

KR, MS/Há. SPL 234 

K11.. MS/Há. VM 333 

K11..MSNM 649 

Gramos/Lt Producido 149 

• Las reset'"U consumidos por las VM consiste 
en heno do alfalfa.

CUADRO Nº 
J 4. Indicadores de Uso de Reservas Forrajeras. 

t .. ,,;: .AUateata K..MS 

Heno Alfalfo Producido - Total 94.600 

Heno Alfalfa Consunndo - Total 61.535 

Heno Alfalfa Consumido - VM 36.990 

Heno Alfalfa Consumido - Recria 24.364 

El productor realiza conservación de forraje bajo la forma de henificación -fardos cuadrados de 
alfalfa de 25 kg. cada uno- y no realiza conservación de forraje bajo la forma de ensilaje. Vende el 
excedente de fardos de alfalfa que son muy solicitados en la zona como alimentación para los caballos. 

A continuación se presenta el balance alimenticio para el área Vaca Masa y para el área Recría del 
año diagnóstico. 

CUADRO Nº 
J 5. Balance Alimenticio para el Ganado en Ordeñe. Kg. MS / estación ro/ación Año 

diagnóstico. 

Esbldéa Pu��-tfg� SDoM,.. Coocent.. Oferta DemaHa BALANCE

OTO�O 46561 11841 4419 62821 70830 -8009
INVIERNO 38318 10662 6445 55425 65355 -9930

PRIMAV. 76010 4139 80149 66945 13204 

VERANO 57850 6752 64602 50640 13%2 

Total 218739 29255 15003 262997 253770 26518 

CUADRO Nº 16. Balance Alímenticio para el Ganado Seco y la Recria. Kg. MS / estación de Campo 
Natural. 

Heao AA Oférta Demuda BALANCE. 

É•t#'9& ,. . P••'jl)ru" �ria �,VS T.caJ Total 

OTO&O 23978 7939 1566 33482 18790 14693 

INVIERNO 18434 11132 2661 32226 27019 5207 

PRIMAV. 38135 38135 33080 5054 

VERANO 21542 5475 3508 30526 43521 -12995

Total 102089 24545 7735 134369 112410 -15576
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CUADRO N
º 

17. Alimentación de Temeros. 

�rWo(41iu) Ltl.lMh,ipJl,(: i,¡� Concentrado 
., •\· ' ,: Temero/cliá: ,, 1l� Ternerolilfa 

O -30 4 o 

30-60 3 0,5 

60-90 2,2 0,65 

Total 276 34,5 

2.2 REFERENCIA SINTETICA A LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA 
REALIZACION DEL DIAGNOSTICO. 

2.2.1 Recopilación de información. 

La registración de la información necesaria presentada en el ítem anterior, se realizó mediante 
visitas al predio durante el año 1997, asistencia a las reuniones del grupo lechero correspondiente y 
entrevistas con el productor y técnico asesor. 

2.2.2 Procesamiento. 

La información del productor registrada y procesada incluye lo siguiente (ver Anexos N" 3, 4. S)· 
• Inventario Físico Valorizado. evolución del 1/7/96 al 30/6/97, que incluye: activos fijos
(tierra, construcciones y mejoras fijas y pasturas permanentes), maquinaria y ganado (se utilizó el
Programa para Planificación de Empresas Lecheras. Conaprole - Facultad de Agronomía).
• Flujo de Caja: movimientos de caja del ejercicio 96/97 (se utilizó el Programa de Gestión
Empresarial. Conaprole - Facultad de Agronomía , usado en el Programa de Monitoreo de
Empresas Lecheras).
• Estado de Situación. Estado de Resultados. Indicadores Físicos y Económicos al 30/6/97;
(se utilizó el Programa para Planificación de Empresas Lecheras. Conaprole - FacuJtad de
Agronomía).
• Simulación de la producción del año diagnóstico, interacción animal - pastura -
suplementos, programa Plan - Tambo de Henry Durán.

Luego de ingresar y procesar la infonnación por los tres programas, se procede a la construcción
del "Arbol de Análisis" (ver Figura N° 1). donde se organizaron en forma jerárquica los indicadores de la 
empresa analizada y se incluyeron el promedio de los indicadores de las empresas del grupo de referencia. 

Por medio de la metodología del "Arbol" los indicadores de nivel de resultado serán utilizados en 
el análisis comparativo, para buscar relaciones que permitan explicar los resultados obtenidos por el 
productor. 

En el análisis horizontal de la empresa se seleccionó el grupo de empresas con la cual comparar. 
Se confonnó un grupo de referencia cuyos indicadores promedio fueron utilizados para construir una base 
de datos. 

El grupo que se utilizó para el análisis comparativo incluido en el árbol, está constituido por 12 
empresas adheridas aJ Sistema de Monitoreo de Empresas Lecheras, procesado por Conaprole - facultad 
de Agrononúa, resultados del segundo año, ejercicio 96/97. De la base de datos mencionada, se incluyen 
empresas de toda la cuenca Jechera, el criterio de clasificación utilizado es : superficie del establecimiento y 
productividad, medida en litros/há. de superficie lechera. Se utilizó para la comparación el estrato superior 
en cuanto a productividad (estrato correspondiente a 150 - 300 has. y mayores a 2.100 lts /há.) y no el 
correspondiente aJ predio analizado ( l .603 lts./há.), ya que al compararlo con éste se observó que sus 
indicadores eran similares y salia beneficiado al momento del diagnóstico. 

La población de empresas utilizadas en el grupo de comparación (12 empresas), poseen la ventaja 
de no pertenecer a una base de datos excesivamente grande y por lo tanto sus indicadores de resultado no 
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Dicho árbol se confecciona a partir de los siguientes cuadros, que describen los resultados tecnico 
- productivos logrados por el productor y la empresa durante el afio diagnóstico.

CUADRO Nº 18. Indicadores Técnico - Productivos. Afio '96 - '97.

lnclleader Nlnl 

SuDCrticie T 01a l (hás.) 163 
Slll)CrtÍcie Paston?O Lechero lhAs.) 158 
Suverfic1e Me.orada(% S.P.L.) 57 
Coocentrado summistrado <Ka. MS/há. S.P.L.) 95 
Concentrado swninistrado <Ka. MS/há, V.M.) 135 
Concen1rado suministrado oca. MSN.M.) 263 
Dotación V.M./hA. 0,38 
Relación VONM - nmmed10 anual 0,79 
Litros Leche Producidos 253,272 
Llttos Leche Remitidos 233.902 
Litros Leche Producidos/hA. S.P.L. 1.603 
Litros Leche Produciclos/há. V.M 2.282 
Litros/Vaca Masa/afio 4.186 
LttrosN aca Ordel'loloflo 5.299 

Litros/Vaca Ordefto/dla 14,52 

CUADRO Nº 19. Calidad Promedio de la Leche. Alto '96 - '97.

Indicador Nh·el 

¾Proteína 3 12 
¾Grasa 3,63 
Recuento Bacteriano (nº cél ./ml) 407.621 
Células Somáticas (nº cél./ml) 569.389 

30 % de la remi.sióo oomo Leche Cuoia 

Se observa una evolución durante el año (disminución C.S. y R.B.) en cuanto a la calidad del 
producto remitido a planta, especialmente en las altas células somáticas de ese afio en particular. El 
productor logra en promedio calidad "A", su calidad oscila entre la "A" y la "AA", rara vez logrando 
HAAAII. 

Como se dijo anterionnente, el recurso humano está integrado por el productor y dos asaJariados. 
A continuación se presenta información sobre la mano de obra, tanto propia como contratada. 

CUADRO Nº 20. Información sobre Ma110 de Obra. 

ladlcaar ,,NW:el 

F..ouiwlente Hombre/163 bás. 3,42 
Productivtdad lts./E. H./ailo 74.056 
Vacas Ordefle/E. H./ado 19 

2.3.2 Resultados Económicos. 

Los siguientes cuadros describen el resultado económico logrado por el productor y la empresa 
durante el año diagnóstico y el comportamiento de los diferentes recursos involucrados en la actividad. 

CUADRO Nº 21. Resultados Económico:¡. Aflo '96 - '97. U$S1Há.

l)jd�'iloi" NMI 

Producto Bruto 366 

1 lruzreso Capital t 10 
Costos 256 
Activos totales 1.479 
Rentabt!Jdad Económica % 7.43 
Relac160 lnsumo/P.B 0,68 
ROOlción Activos% 24 
Beneficio Ooeración % 32 
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CUADRO Nº 22. Composición del Producto Bruto. 

PreduttoBJldO U$SIJli. o/, r, 

P.B Leche 285 78 
P.B.Came 27 7 

P.BOtros 54 15 

Total 366 100 

El producto bruto otros comprende: venta de 600 Kg. de semilla de trébol rojo y 33.000 Kg. de 
fardos cuadrados de Alfalfa, cosechados en el ejercicio, más 27.000 kg. de fardos cuadrados de pradera del 
año 1995. Dichas ventas se realizan en los meses de marzo y abril de 1997. respectivamente y figuran en el 
flujo de caja - composición de las entradas- como "Otras Entradas" (ver Anexo Nº 4). 

CUADRO Nº 23. Estn1c1ura del Costo Unitario. 

Ceiteí:il�<1, ·-� USS/lt. % 

Alimento Comprado 0.012 ll 

Alimento Producido 0,03) 29 
Rodeo 0,018 17 

Trabajo 0,021 20 
Otros 0,024 23 

TolaJ 0,106 100 

No se cuenta con la información exacta del pasivo inicial y final del establecimiento 
correspondiente al año diagnóstico 96 - 97, porque el productor efectuó una refinanciación de los antiguos 
pasivos con interés del tipo canasta lechera. Se realizó una estimación aproximada de los mismos. 
basándose en el servicio de deuda efectivamente pagado durante el año y en que se sabe que se liquidaron 
las lineas de crédito antiguas con el Banco en febrero del año '98. (excepto una línea de la cual se tiene la 
infonnación exacta). 

CUADRO Nº 24. Información de los Pasivos. 

13.585 

Se cuenta con la información del pasivo al 1/7/98, tres líneas de crédito adquiridas con el Banco 
República en los meses de marzo y octubre del '97, la misma se incluirá en el año 1 del proyecto. 

CUADRO Nº 25. Información de las líneas de crédito actuales. Al ll7í98. 

·J�·\•, CoMepte -\· ,�M�-. Fecha -�·,, Perio4o 

• 'l'á;w'ª:' e 
· cueeu

i''ít,. . ',/ ¡ '\� . '�S) Utlb.aclón- (aao,> .G- - is late '. 
17 Vaquillonas oróximas 11.800 10/03/97 4 12 Libor+ 2 5 semestral 

Tractor Fordson 80 HP DT 27,100 10/10/97 7 8 Libor+ 2.5 semestral 

Excéntrica, 16 discos, 3 otos. 5.700 10/10/97 7 8 Libor+2,5 semesttal 

Total 44.600 

A continuación se presenta el flujo de caja en efectivo, resumen mensual para el año diagnóstico, 
por más detalles de las partidas total de entradas y salidas ver Anexo Nº 4. 
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CUADRO Nº 26. Flujo Caja. Total de Salidas y Entradas. 

Mes l' .. $aiida, Total Entnda .  s.w.

,julio J.253 4595 3.342 

1aii:osto 1.324 1779 455 

setiembre 1.575 1752 177 

octubre 1.471 2079 608 

novtembre 1.330 794 -536

diciembre 3.865 1217 -2.648

enero 1.379 1540 161 

febrero 1.769 1347 -422

marzo 14.705 14657 -48 

abril 1.321 7738 6 417 

mavo 2.306 635 -1.671

riwüo J.402 1573 171 

TOTAL 33.700 39.706 6.006 

2.4 CONCLUSIONES PRlNCIPALES DEL DIAGNOSTICO. 

Al observar el árbol de análisis (Figura Nº 1 ), se identifican cuales son las áreas de gestión que no 
presentan un funcionamiento adecuado. A continuación, se trata de identificar las causas de los resultados. 

La empresa analizada, tiene menor rentabilidad y PB lechero/há. que el grupo de referencia. Lo 
que detennina principalmente ésta menor rentabilidad es 

• Bajos Lts.NM se explican por una performance individual del rodeo que es inferior a la
del grupo de referencia. Se descarta que el problema sea una baja calidad genética del ganado, como se vió 
en la estimación del potencial genético del rodeo. Lo que explica esta baja perfonnance individual., es una 
producción forrajera baja e inestable, debido a que los Kg. MS/há. de Superficie Lechera no superan los 
3.800 (ver Cuadro Nº 11 y simulación Plan -T del año diagnóstico en anexo). Unido a esto, se nota que el 
balance / ajuste de la dieta de las vacas no es el adecuado. Con respecto a este último punto, se realizó, 
durante el año, un trabajo de ajuste de la alimentación invernal y se observó un exceso de proteína en la 
dieta de las vacas durante el otoño - invierno. Esto es debido a que el pastoreo era en base a alfalfas (ya que 
las avenas se habían perdido en su mayoría debido a la sequía otoñal) y a que el concentrado suministrado 
fue de 16 - 18 % de Proteína Cruda, por lo tanto es posible que existiera un déficit de energía en la dieta. 
Se confirma ésta hipótesis con la lenta recuperación de la producción de las vacas observada durante la 
primavera -más larga que la normal- y al estado corporal que presentaban. inferior a otros establecimiento 
de la zona. 

• Muy Baja carga VM/há. Como dijimos, en el rodeo se encuentran vacas de más de 4
lactancias, no habiendo cumplido en los últimos años el % de refugo - reemplazo adecuados por los 
problemas de consolidación de la posición del productor en el establecimiento. Esta baja carga también se 
explica por una relación VM/stock menor al grupo de referencia, esto significa mayor cantidad de 
categorias jóvenes. Como se observa en el cuadro Nº 7 de estructura del rodeo, el productor durante el 
último año ha estado reteniendo las vaquillonas excedentes para incrementar su rodeo en ordeño, a su vez 
las mismas vaquillonas poseen una edad al primer entore algo avanzada ( consecuencia de la baja 
producción forrajera, como se vió anteriormente). 

• Se detecta una debilidad de la empresa en el menor precio recibido por litro producido que
el grupo de referencia. Esto es explicado por : problemas de calidad de la leche remitida a planta, las 
570.000 células somáticas/mi. promedio anual, implica el no haber logrado calidad "AAA" durante el 
ejercicio -en este caso problemas relacionados al manejo del ganado durante el ordeño. 

* Con respecto al análisis de costos lecheros - costo/lt. - el establecimiento se encuentra con
menores costos que el grupo de referencia y esto no presentarla problemas, considerándose como una 
fortaleza de la empresa. 

Resumiendo, las debilidades más importantes observadas en ésta empresa están definidas por una 
baja eficiencia, debido a que la empresa presenta problemas de nivel productlVo. Los factores 
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fündamentales que confürman dichos prob!cmas son: una myy� ciu:¡a en VMthi,. )wgi Lts,/VM 
explicados por una baja supeñteie forrajera mejorada (57 %). de baja productividad forrajera por 
he;;tárea y uú desbsbmce en la dittJI d� bu vacas y de la recria. Se le suma un ligero problema de la 
calidad de la teche. 

2.5 lDENTIFlCACfON DE LAS PRINCIPALES Ll.MJTA.,�TES A SER SUPERADAS 
MEDIANTE LA IMPLEMENT ACION DE LA PROPUESTA. 

La propuesta que se realiza en éste informe tendera a levantar las príncipales llmitames 
encontradas en el diagnóstico y que se resumen en el siguiente _punto. 

* Aumentar la caro en VM/há,. aumentarla la eficiencia potencial productiva del
establecimiento_ 

* Embiliz-adén dt la r2tad6n forraier;a y !U}m1?!Jt9 de la prodortión fomiern total. para
cumplir con la demanda aumentada a través del aumento de la superficie mejorada del establocimiemo y de 
la realización de los diferentes cultivos en tiempo ;1 forma Es posible aumentar el área majorada, ya que 
gran parte dcl campo natural es arable_ 

* Maneio de la suplementlttjón y reservas, para mejorar la producción total e individual del
rodeo estabilizado, a través del aiuHe Blimenticio g('l)b( que peimita un correcto balance Energia J 
Proteína de la dieta. 

* !\-fdorar la calidad de la leyhe ppr medio de 1.9s R«uentos IMctffilnos y CélulM
SQmítk@!i• para aumentar el ingreso por litro recibido y reducir las pérdidas de bonificación y producción 
total. 

2.6 ANALJS1S Y VERJF!C ACION DE LA COHERENCIA DE LA PROPUESTA 

Se pretende detenninar la incidencia que tiene la limítante detectada en el resultado de la empresa. 
Para ésto se S\JSÚtuyenm los coefidente problema por los coeficiente pertencciente$ al gnipo de referen:cla 
de mayor productividad, acompañado del subsecuente incremento de los costos de dicha productividad y se 
recalcula la nueva rentabilidad, L-Os coeficientes que no presentaron problema, se dajaron constantes, bajo 
el supuesto que se mantíenen constantes. 

Las '"variables de cambio" son los indicadores que presentan las limitantes detectadas y son los 
siguientes: 

• Carga VM/há.

• Litros/VO/dia.

• Ingreso:1itro (U$S por litro de leche producido).

El indicador ennsiderado "verificador� de impacto es la rentabílldad.

Las variables de cambio de los indicadores fisicos fueron:

• Aumento de VMihiL de 0.38 a 0,55.

• Aumento de VM/Stock de 0,38 a 0,52.
• Aumento de lts /VO/ día de 14,5 a 17 ,2,

Las variables de cambio de los indicadores económicos fueron:

• Aumooto de los activos totales de l.479 a l.522
• Aumenw del ingreso/litro de O, 177 a OJ 85 U$S.
• Variación en las partidas de costos/litro:

- Aumento de lo& costos/füro de Alimento comprado de 0,012 a 0,025 U$S
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3.2.1 Uso del Suelo. 

3.2. 1.1 Detenninación de la Rotación Fo"a}era. 

Al realizar el análisis del diagnóstico del establecimiento se detectó que casi todos los indicadores -
productivos y económicos- que se medían por hectárea, se veían deprimidos por la baja eficiencia en la 
producción, comparados con otras unidades de producción similares. Por lo tanto, la producción forrajera 
del sistema actual del establecimiento en estudio es limitante si se pretenden aumentos en la carga animal, 
mejora de la eficiencia reproductiva e incrementos en la producción de leche. 

La estructura forrajera existente en cuanto a especies involucradas, área asignada a cada 
alternativa forrajera, área total incluida en la rotación y distribución de la misma, es limitante para un buen 
comportamiento productivo y reproductivo. Como se dijo en el capítulo diagnóstico, la producción real de 
M.S. de las pasturas de la rotación existente para el año diagnóstico fue de 3.745 kg. de MS/há. y la teórica
4.741 kg. MS/há. S.P.L./aí'lo, siendo valores muy bajos de producción de pasturas. La rotación existente
presenta además poca incidencia de verdeos de invierno, unido a un alto % del área destinada a alfalfas que
denota en el periodo otoi'lo - invierno una carencia de especies de valor energético -periodo donde las
pasturas de leguminosas presentan altos niveles de nitrógeno no proteico.

Se plantea como primer paso de la evaluación del recurso forrajero, realizar dos áreas de 
rotaciones diferentes, compuestas por diferentes potreros y con asignación diferencial de las categorías del 
tambo. El área de rotación Nº l ,  se asigna a las vacas secas y a la recría y el área de rotación N° 2, se asigna 
a las vacas en ordeño solamente (ver Croquis del establecimiento, Anexo Nº 1 y cuadro siguiente). Esto se 
justifica por la proximidad a la sala de ordedo del área de rotación Nº 2 -de 92 hás.- y a su vez por el hecho 
de poder realizar cultivos de reserva en el área de rotación Nº l - de 45 hás.-, por estar situada más lejos de
dicha sala. El acceso al pastoreo de las vacas en ordeño al área de rotación N° l se dificultaría, ya que 
implica una caminata excesiva para las vacas en detrimento de una óptima perfonnance productiva, 
especialmente en los meses de verano. Además al incluir necesariamente el rubro alfalfa en el área de 
rotación Nº 2 (para cosechar semilla fina), se dificulta la realización de reservas a partir de silo de maíz en 
tiempo y forma, ya que, si bien la vida media útil de una pradera de alfalfa pura es de 4 años, se ba 
encontrado -especialmente en la zona - que su persistencia es mayor, dificultando la realización de verdeos 
de verano como reserva. 

Las diferentes categorías de ganado son asignadas a las dos áreas de rotación propuestas, más el 
campo natural y se distribuirán de la siguiente manera· 

CUADRO Nº 27. Asignación de A reas de Rotación a las categorías de ganado. 

Ana destinada a: Areanaci&tN- w... , f N":P� ·., 
Vaca Ordeflo 2 92 lb,2,3,4,6,7,8,lla llb 12vl5 
Vaca Seca+ recria 1 45 13 V 14 
Vaca Seca+ recria C.N. Mejorado 14 LO 
Vaca Seca + recria C.N. 7 5y9 
Infraestructura 5 lay2 

Total 163 

3.2.1.1.1 Evaluación de las Rotaciones planteadas para el área Nº 1: Vaca Seca y Recría:

Se plantean dos rotaciones posibles de ser realizadas en el área vaca seca y recría. 

El objetivo buscado al plantear las dos alternativas forrajeras en el área vaca seca y recria fue 
obtener mayor cantidad de kg. de MS a un mínimo costo y obtener además reservas forrajeras bajo la forma 
de silo de maíz, para introducir un componente energético en la dieta invernal de las vacas en ordei'\o. 
Ambas rotaciones planteadas difieren en la intensidad de uso del suelo, no se incluyó el rubro alfalfa, ya que 
el mismo se va a plantear para las rotaciones del área vaca ordeñe y dificulta la realización del SLIO de maíz 
en tiempo y forma, al ser incluido en una rotación, como se dijo anterionnente. Se considera conveniente 
plantear la realización de fardos en las praderas de 2° año de ésta área de rotación -que junto al ensilaje
logrará sostener el sistema en su conjunto. 
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Las rotaciones evaluadas en el área vaca seca y recria fueron las siguientes: 

-Area Vaca Seca y Recrla-Area Rotación Nº l.

Rotación A: 

Aloa 

2 3 
P +T F p p P /Mz. Silo 45 11

,
25 

P1 -m� Lo.+ Fe. 

Rotación B: 

2 3 

p 1 P2 45 15,00 

P ¡ •TB +Lo. + Rg. 

A continuación se presenta la distribución estacional en Kg. de M.S. de las dos rotaciones 
evaluadas, resultado de la realiz.ación de presupuestación forrajera: 

GRAFICO N" 2. Productividad de pasturas en MS.lhá. de dos rotaciones propuestas. A, By d1stribució11 
estacional de las mismas. 
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Fuente: elaboración a panir de datos de produoc,6n de puturu del Plan - T, 

Para evaluar las 2 rotaciones planteadas en el área vaca seca y recría, antes de haber definido la 
carga final de vaca masa, la composición de la recría y el momento de venta de los reemplazos, se realiza un 
presupuesto parcial con cálculo detallado de costos y una presupuestación forrajera de ambas rotaciones 
propuestas, a los efectos de seleccionar una. 

Se recabó información relevante de cada rotación (ver Anexo N" 6): producción de pasturas, 
reservas, utilización de las mismas, costos actuales de insumos para la realiz.aci6n de las rotaciones, para 
realizar el cálculo de costos. Los costos incluyen insumos en efectivo, costo de oportunidad del capital 
invertido, contratación de maquinaria, reparación, mantenimiento y depreciación de la maquinaria propia 
utilizada. Se calcula el costo en afio de situación estabiliz.ada. La información resumida de los cálculos 
realizados se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N" 28. Producción de cada rotación en Kg. MS. I há. y Costo Kg. M.S. 

Roe.dén A . .
·& .,

IKa. MS/há. Anual 6.088 5.807 
Costo USS/ba. 118 142 

COISto/Kll, MS 0,019 0,024 
Cooo/K.11.. MS Uulizable • 0,Q30 0,038 

.. 
••�Utilización promedio llllual pasturas = 65.

Del cuadro anterior se concluye que la rotación seleccionada como definitiva para el área vaca 
seca y recria es la rotación A. por ser la que presenta mayor producción total en Kg. M.S./há. a menor 
costo por Kg. M.S. producida y utilizable. 

Para la implantación de las pasturas permanentes y maíz silo de la rotación A, se plantea una 
adecuación de la densidad a sembrar -Kg. de semilla por bectarea a ser utilizados- así como también para la 
dosificación de los herbicidas y fertiliz.antes. Para ésto último se sugiere reaJizar análisis de suelo en el 
otoño para definir las cantidades de fertilización y re - fertilización de las praderas. Para la correcta 
dosificación de los herbicidas se sugiere un monitoreo de la situación de enmalezamiento especialmente del 
cultivo/pastura anterior así como también la realización de un ajuste en la secuencia de laboreos con el fin 
de controlar las malezas. 

En el área de campo natural restante de 21 hás. - destinada a la recria, se recomienda realizar un 
mejoramiento de 14 bás., ya que por sus características no es arable, presentando suelos superficiales 
asociados a medianamente profundos y con uo importante riesgo de erosión, por lo mismo se ve la 
conveniencia de reaJizar una siembra en cobertura. Se plantea realizar siembras de Lotus Rincón y Trébol 
Blanco en cobertura para aumentar la calidad de la dieta y maximizar la producción de forraje del C.N. A 
su vez se hace notar la conveniencia de contar con éstas 14 hás. de C.N. para cubrir situaciones de 
adversidad climática. De las 21 hás. de C.N .. 7 permanecerían como tales bajo forma de piquete 

3.2. 1 1 2EvaJuación de las Rotaciones planteadas para el área Nº 2: Vaca Ordeño: 

A través del Programa de Simulación "Plan - Tambo" de Henry Durán se analizan las posibilidades 
productivas que ofrecen las rotaciones propuestas para el área vaca ordeño, comparándola con la actual. 
Dicho programa logra identificar un modelo o alternativa productiva que optimiza la eficiencia de la 
producción de leche del sistema. 

A su vez el programa de simulación permite definir los niveles de los componentes interactuantes 
en el sistema productivo y considera las interacciones que ex.isten entre ellos: animal, pastura y manejo de la 
suplementacióo. 

En el area de rotación vaca ordeño se plantean cuatro rotaciones posibles que incluyen como 
pasturas permanentes. la realización de alfalfa y pradera -en diferente proporción- intecalando los verdeos 
de invierno y verano para cubrir la demanda de forraje del ganado lechero a lo largo del año. 

Las rotaciones planteadas varían en intensidad de uso del suelo, que van de 4 a 5 años de 
duración, Una intensidad mayor no permitiría incluír el rubro alfalfa, cuyo promedio de duración se fijó en 4 
años, La razón de incluir en todas las rotaciones a evaluar, el rubro alfalfa, responde al ingreso que ésta 
actividad le reporta al productor con la ocasional cosecha de semilla fina y la venta de fardos excedentes, si 
es viable del punto de vista económico y productivo. Las condiciones del suelo son muy favorables para 
éste cultivo. alta fertilidad del suelo y buen drenaje, p.h. y niveles de fósforo adecuados. 

Las rotaciones propuestas, para ser evaluadas en el área vaca ordel'io fueron las siguientes: 

-Area Vaca Ordel1Q- Area Rotación Nº 2.

Rotación C: 

AJu 

5 

Av./So. tardío 
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Rotación D: 

4 5 2 

AA4 Avena So. /PI

Rotación E: 

4 S I l 1:21:31 Av./Mz. tcmpt". PI + Av. 

Rotación F: 5 
Av./Mz. tempr. P1 

¾,,T.W I t gU..W Retac: ji
92 _ 10,22 _

92 11,50 
P1 • TB + Lo. + Fe. 

92 13,14 
P1 • TB • TR + R¡¡. A continuación se presenta la distribución estacional en Kg. de M.S./há., resultado de la realización de una presupuestación forrajera de las cuatro rotaciones a ser evaluadas: 

GRAFICO Nº 3. Productividad de pasturas en Kg. M.S.lhá. de cuatro rotaciones propuestas. Rotaciones: 
C. D. E, F y distribución estacional de las mismas.
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Fuente: clabonlción a partir de datos de producción de pasturas del Plan - T. Al realizar las simulaciones en el Plan-T, se decidió combinar el recurso rotación forrajera con la carga animal y así definir la interacción entre ambas. En situación de afio estabilizado y combinando ambos factores se simularon las 4 rotaciones propuestas (C, D, E, F) para el área vaca masa en el ai'lo meta y combinándolas con carga animal en aumento. Se dejaron los siguientes factores de producción fijos, para no introducir más variables: sistema de paricíón actual y un nivel de suplementación con RRFF y concentrados considerado como medio (ver Anexo Nº 8). Se estableció la máxima carga en VM a ser simulada en el programa, cuando el mismo presentó una insuficiente disponibilidad de pasturas para las vacas, imposible de levantar con el aumento de suplementos debido a restricciones físicas de consumo. Por lo tanto se decidió simular sólo 2 cargas de VM: 100 y 110. La última carga de VM fue la máxima permitida por el programa de simulación, sin presentar insuficiente disponibilidad al pastoreo. El resultado de las simulaciones arroja el máximo nivel de producción que soporta la rotación óptima con la máxima carga que sostiene. Una vez estimada la producción de leche total de cada rotación y carga animal por simulación mediante el uso del Plan - T, se procede a estimar el P.B. en U$S de cada combinación. Se recabó 
33 



infom1ación relevante de cada rotación & carga VM ( ver Anexo Nº 8): producción de pasturas, reservas, 
utilización de las mismas, excedente de reservas con destino a la venta. costos actuales de insumos para la 
realización de las rotaciones, producción de leche, ingreso por venta de leche, costos por vaca masa para 
las cargas utilizadas (equivalentes a sanidad, higiene e inseminación). Se valoriza el ingreso por venta de 
leche utilizando O, 15 U$S/1itro recibido por el productor. Con esta infom1ación se logra calcular el M.B. 
para cada rotación & carga VM. 

A continuación se presentan los resultados de costo/kg. de MS producida y utilizable de cada 
rotación. 

CUADRO Nº 29. Producción de cada rotación en Kg. M.S./ há. y Cosro1Kg. M.S. 

Reael6a e D E F 

l<Jz. MS/há. Anual 6.262 6.029 6.785 7.191 

Costo USS/htt. 93 100 116 124 

CoslO/ICa.. MS 0,015 0.017 0,017 0,017 

Costo/KA. MS Utilizable• 0,023 0,0,25 0,026 0,026 

• ¾ Uttlización promedio anual pasturas • 65.

La rotación más barata por kg. de MS producido y utilizable es la rotación C. 

Se presentan los resultados de producción de leche y margen bruto por hectárea de las 4 
rotaciones y las dos cargas VM evaluadas. 

CUADRO Nº 30. Ú>SIO por litro y Margen de las rotaciones forrajeras evaluadas. 

uss 

Carga � Lltroe Lltrot 1� .costos. C"'9I/ Marga. M.B. 
VM Forniera- Pro411CWes .Procl/bá. 'íobil• To(l.ll*f, Litro BnteTotal %••· 

100 e 530.964 5.771 88.375 26.396 0.0497 61.979 100,0 

100 D 530.947 5.771 88.376 26.979 0,0508 61 397 99,1 

100 E 538.555 5.854 89.975 28.478 0,0529 61.497 99,2 

100 F 534.927 5.814 90.025 29.197 0,0546 60.828 98,1 

110 e 574.866 6.249 94.130 28.179 00490 65.951 106.4 

110 D 576.631 6.268 94.271 28.762 0 0499 65.509 105,7 

110 E 579 214 6 296 95.204 30.261 0,0522 64.943 104 8 

110 F 579.124 6.295 95.807 30.981 0,0535 64827 1046 

• lfl&rcsos Total - Venia Leche y Venia de excedentes reservas fort11Jeras, se asume que el excedente es lo que no C'Ol1SUlllen
las ,·aca masa (da10 exn-aldo del Pl«n -n. se valoriza con destinCJ a la vcubl y so asumo que no existe oonsumo por la recria
.. Cos10 Toca!= Cooceatiados • Costo VM/allo + Costo de cada rotación.
••• •-. M.13. e iomaodooocno valor 100 a la primera combinación (100 VM &. rotaci611 C). 

Se intentó simular la cosecha de semilla fina para cada rotación y carga simuladas, realizando 2 
cortes de alfalfa, el 1 º seria con destino a reservas y el 2° simularía el período que la alfalfa se cierra para 
producción de semilla (principios verano). 

El Margen Bruto/há. se ve incrementado al aumentar la carga de 100 a l l0 VM en todas las 
rotaciones, pero ademas la rotación que logra mayor MB en U$S es la C. 

En conclusión. la rotación C presenta: mayor M.B. total, es la más barata por kg. de MS 
producida, presenta uno de los mayores P.B. en litros de leche y una buena distribución de M.S. otoí\o -
invierno que permite implementar un sistema de parición estacional y la posibilidad de realizar los rubros 
alfalfa y venta de fardos. 

3,2,2 Componente Animal, 

3. 2. 2.1 /denrificación de la óptima carga animal en el área vaca masa.

Como se observó anterionnente, mediante la utilización de las herramientas Plan - T y Margen 
Bruto, se determinaron conjuntamente la identificación de la óptima carga animal en el área vaca masa y la 
rotación forrajera óptima para el sistema de producción. Por lo tanto eJ resultado de carga a ser factible 
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3.2.2.3 Cria de machos 

Teniendo en cuenta que del resultado de los balances forrajeros no hay lugar para recriar los 
temeros machos y terminar los novillos, porque se priorizan las terneras hembras para reemplazo y 
excedentes, se evaluaron solamente tres actividades: 

a) Venta al nacimiento.
b) Venta descalostrado.
c) Venta al desleche.
De la evaluación del MB de cada actividad -costos y PB- y requerimientos de los factores de

producción la mejor opción es Venta al Nacimiento (ver Anexo Nº 10). 

Se puede agregar que actualmente es bien sabido que, debido a la relación de precios Kg. ternero 
en pie / litro de leche, la actividad más conveniente económicamente es la venta de los temeros machos al 
nacer contra venta descalostrado y deslechado. Además en la elaboración de la propuesta de este 
establecimiento se trata de maximizar la carga V.M./há. y debido a que existe una restricción en la 
superficie de recría, ésta se va a destinar a las temeras/vaquillonas de reposición. 

La venta de temeros machos vivos anual al nacimiento será, para el año meta de 72 temeros, con 
un porcentaje de mortalidad al nacimiento de 4 %. 

3.2.2 . ./ Estimación del Potencial de Producción del Rodeo. Proyección. 

En la etapa de calibración del modelo de simulación Plan-T se estimó el potencial de producción 
actual promedio que es de 5.400 litros de leche por vaca y por lactancia (ver Anexo Nº 11). Luego se 
procedió a estimar el potencial de producción promedio del rodeo adulto en un año meta que se estima a 5
ai'ios. 

El productor ya venía realizando inseminación de las vaquillonas de 1 a parto y vacas de 22.. parto, 
desde hace algunos años, aunque utilizaba semen de toros nacionales, con escasa información sobre su 
verdadero valor genético. 

La propuesta planteada incluye la utilización de semen de toros evaluados mediante pruebas de 
progenie confiables, con un progreso genético de+ 1.000 libras de leche que da origen a las vaquillonas de 
inseminación que van a entrar en el rodeo en los próximos años. 

Se estima cómo puede evolucionar el potencial de producción de leche bajo un supuesto factible 
de ser logrado, que dichas vaquiUonas de inseminación que van a entrar en el rodeo mejorarían un 1 % 
anual el potencial genético de producción y otro 1 % anual adicional como consecuencia de la mejora 
ambiental (equilibrio en la alimentación y el manejo general). Además se corrige el efecto del alto 
porcentaje de vaquillonas introducidas en los primeros años -compradas y propias- mediante el uso de 
factores de corrección por lactancia: 

- Para vaquillonas de 1«- parto se utilizó un factor de corrección de 0,7, esto es que la producción
para su primera Jactancia es igual al 70 % de su potencial adulto. 

- Para vacas de 2!12. parto se utilizó un factor de corrección de 0,9, esto es que la producción para
su segunda lactancia es igual al 90 % de su potencial adulto. 

- Luego del 3m:. parto y más se considera que la producción durante la lactancia es igual a su
potencial adulto. 

CUADRO N" 31. Evolución del Potencial Productivo del Rodeo para el Proyecto. 

�!)'7 97-98 ' '8-99 9'.oo OMl 01-02 

Potencial ts./lactancia S.400 S.019 5.180 5.511 5.717 5.717 

Resumiendo, se estima que en el ai'lo O 1 - 02 el potencial promedio de producción estaría 
aproximadamente en el entorno de los 5. 717 lts. leche por vaca y por lactancia, con una evolución 
progresiva para los años de transición, considerando el % de reemplazos. 
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3.2.2.5 Identificación del Manejo Reproductivo: óptima distribución de partos. 

AJ cambiar el mercado de la leche por eliminación del precio diferencial, debido al sobreprecio por 
mayor remisión invernal, se cuestiona la conveniencia de implementar un sistema de parición marcadamente 
estacional. Teniendo en cuenta que: a ).-el manejo de la suplemeotación de las vacas con reservas es más 
controlable durante el otofio/inviemo -por la capacidad 6sica de ingesta de las vacas- vs durante el verano 
(presencia del stress caloríco), b ).-que el costo de los verdeos de verano supera a los de invierno -por Kg. 
MS digestible-, y a que c ).-en general se obtiene mayor éxito en la realización de los verdeos de invierno -
en relación al déficit hidrico que presentan los verdeos de verano, se plantea la evaluación de 4 sistemas de 
parición considerando solamente el uso de concentrado que consume cada uno. 

Se plantean los siguientes sistemas de parición, factibles a realizar: 

• ( 25 - 25 - 25 - 25 ) % = Parición Continua.
• ( 50 - O - 50 - O ) % = Doble Estacional. 
• ( 60 - O - 40 - O ) % = 60 % Estacional. 
• ( 70 - O - 30 - O ) % = 70 % Estacional. 

Se evalúa la producción de leche de los diferentes sistemas de parición mediante el modelo de 
simulación Plan - T. Luego se realiza una presupuestación parcial mediante la elaboración de un Margen 
Bruto (ver Anexo N° 12). 

Como costo marginal de cada sistema, se valoriza la cantidad de concentrado utilizado, que es 
diferente en cada caso, se utiliza precio actual de concentrado Para valoñzar la producción de leche 
estacional, al ser eliminado el precio diferencial por época del año, se utiliza un precio promedio anual. 
También se valorizaron las reservas forrajeras realizadas en el área vaca masa, ya que la cantidad de heno 
cosechado era diferente según el sistema de parición simulado. Esto es debido a que la carga estacional de 
vacas varía con el sistema de parición simulado, así como la relación VONM estacional 

CUADRO Nº 32. Margen Bruto para diferentes Sistemas de Parición. 

Skt.Pa:ridón J,ts.;"PJ;Oél. r ...._.A Cotfol M.B. "·. 

25-25 564.562 93.260 11.609 81.651 -

50-50 576.280 93.756 11.614 82.142 +0,60

60-40 575.626 94.130 11.7IO 82.420 +0,94

70-30 573.604 94.372 11.836 82.536 + 1,08

• o/, con repecto al Sistema de penc,6n 2S-2S.

Al considerar la distribución de La remisión de leche total y aplicando margen bruto a todos los 
sistemas de parición, no hay mayores diferencias apreciables en el MB de cada una. Aún así, el mayor 
beneficio se logra con el sistema 70 - 30 %. 

La superioñdad en M B. de dicho sistema es relativamente baja con respecto al sistema 60 - 40 % 
(equivalente a +116 USS}, sumado a que en un sistema, más estacional, se necesitarla mayor porcentaje de 
refugo - reemplazo a ser ingresado por año en el rodeo para sostenerlo -con la consiguiente disminución de 
los ingresos por venta de vaquiJionas excedentes del rodeo estabilizado. Por lo tanto se elige el sistema de 
parición siguiente en MB dentro de los estacionales, o sea el 60 - 40 O/e. 

El mayor ingreso por venta de más vaquillonas excedentes que logra el sistema 60 - 40 % 
superaría los 116 U$S de superioridad en el M.B. del sistema más estacional. Además. la distribución de 
parición no es tan marcadamente estacional como la otra, sería más fácil de implementar por parte del 
productor, ya que en el establecimiento el sistema actual de parición concentra el 61 % de los partos en 
otoño - invierno, con un 1.1.P. de 13,5 meses, además la concentración de partos otoño - invernal permitiría 
aliviar en pastoreo a las alfalfas del área VO para realizar cosecha de reservas y/o seoúlla fina. 
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3.2.3 Man�o de la Su.Qlementación. 

3. 2. 3.1 lde11tificació11 del tipo y nivel de suplememación.

En cuanto a la suplementación con forrajes conservados, se definió la opción más conveniente 
luego de definida la rotación y previo al ajuste del tipo y nivel de suplementación. 

Se evalúo el uso de silo de maíz vs. heno de pradera por medio de presupuestación parcial (ver 
Anexo N° 13). Por medio de esta herramienta se encontró que es conveniente la realización del silo de 
maíz, pero que su elección resuJta ser muy sensible al rendimiento (es conveniente con rendimientos 
superiores a 7.000 kg_ MS/há). Teniendo en cuenta que se desea aplicar toda la tecnología disponible para 
la realización de esta reserva, se considera que la probabilidad de superar dicho rendimiento por parte del 
productor es alta. 

Además en cuanto a valor nutricional, como se observó antes al determinar la rotación forrajera, 
ésta incluye alfalfas en alta proporción, por lo tanto la dieta del rodeo de ordeño satisface los 
requerimientos proteicos y la utilización de silo de maíz será el complemento energético más barato por 
megacaloria, como se evaluó en la presupuestación parcial. A continuación se determina el nivel óptimo de 
concentrado a suministrar y luego se realiza la valoración de las dietas mediante la utilización de la planilla 
electrónica "Lecheras". 

El nivel de concentrado a usar se determina al equfübrar los sistemas: animal. pastura, manejo de 
forrajes conservados y concentrado. Por tanteo en el modelo de simulación Plan - T, se aumenta 
gradualmente el uso de los mismos para la carga de 11 O VM y las rotaciones forrajeras elegidas (ver Anexo 
Nº 14), logrando un aumento en la producción de leche total e individual para el año meta. Existe un 
incremento decreciente en litros de leche al aumentar el suministro de concentrado, por lo tanto se dejó de 
aumentar el mismo cuando la repuesta fue cercana a 1 (ver cuadro y gráfico siguientes). Se consideró que 
el nivel de riesgo en la inversión de suministro de concentrado aumenta por encima de éstos niveles. 

CUADRO Nº 33. Impacto f,sico del incremento en el uso de concentrado. 

Nivel � Litrel/lü.VM .Lts./VM % UtlliDcicin ....... 
-turu n• - -·�•tra) 

1 o 3.724 3.876 66 -

2 81 4.874 5.074 65 2,92 

3 127 4.967 5.170 64 0,40 
4 154 5.223 S.333 63 0.99 

5 168 5.151 5.362 63 0,.36 

6 181 5.229 5.443 62 0,97 
7 209 5.268 5.483 59 0.2S 
8 239 5.275 5.490 57 004 
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3.3.1 Uso del Suelo 

CUADRO Nº 3./. Uso del Suelo. Asignación del A rea por llpo de altemativa fo"ajera. 

Alteru.dva Hu. °I• Total 
Alfalf.as 40,88 29 
Praderas .S3,l6 43 
Veroeos Invierno/V Verano 10,22 

Pradera+ Veroeos Invierno 21,47 7 
V eroeos Verano: RRFF 11,25 7 

Total hab. en rotación 137 86 
Camoo Natural Mejorado 14,0 11 
Camoo Natural 7,0 3 

TotalS.P.L 158 100 
Infraestructura 5,0 

:rota1 ,, f. .,,.•,_ li'.1'63·"'· 4.J • -�"' 

CUADRO Nº 35. Uso del Suelo. Asignación del Area por altemativa forrajera (edad de la pastura). 

Alfemadvá " -�)1g�ó•Rotaclón 
Area VO - Rotación C 
Alfalfa 1 10,22 
Alfalfa-, 10,22 
Alfiilfa 1 10,22 
Alfalfa 4 10,22 
A vena / Sonzo tardlo 10,22 
Pradera 1 + Tri11.o Forraiero 10,22 
Pradera? 10,22 
Pradera ' 10 22 
Pradera 4 10,22 

Totallw..ltotadpit•C , 92 
iArea VS + Recria - Rotación A 
!Pradera 1 + Trigo Forrajero 11,25 
Pradera, 11,25 
!Pradera 1 11,25 
lPradera ,i / Maíz Silo 11,25 

't'otal� �16,n A 45 

3. 3. l .  l Descripción de la rotación objetivo.

-Area V.S. y Recria - Area Rotación N° J .

.u.. 

2 

P +T F p 

-Area V.O. -Area Rotación Nº 2.

2 

AA2 

3.3. /.2 Pla11 te111alivo de IAboreos. 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
100 

25 
25 
25 
25 
188 

4 
P4 

P1 =TB +Lo.+ Pe. 

8-. Total OIQII. Read6n 

92 10,22 

A los efectos de implementar la propuesta se presenta para la rotación finalmente elegida, un plan 
tentativo de laboreos para cada alternativa forrajera, sujeto a cambios del momento según la toma de 
decisiones por pane del productor -que contempla las interacciones: suelo - herramienta y clima de cada 
año en particular. 
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trinchera consiste en un espacio construído en el suelo, aprovechando una pendjente suave, natural del 
terreno ( que existe en el piquete próximo a la sala de ordeño), con la fonnación de dos paredes laterales 
con el material extraido de la misma y teniendo especial cuidado de formar un fondo con la adecuada 
inclinación para permitir un correcto escurrimiento del agua de lluvia o de los líquidos desprendidos del 
mismo forraje. Su construcción se ubicará cercano a la sala de ordeño (por ejemplo: piquete nº 5, ver
Anexo N° 16,croquis). lo que facilitará el suministro a las vacas en ordeño, (con comedero de construcción
con alambrado eléctrico), que son las que consumen la mayor cantidad. 

El suministro a las vacas secas. se realizará por medio de un vagón forrajero. adquiriendo y 
modificando un antiguo carretón con algunas chapas, teniendo en cuenta que el volumen máximo a 
suministrar a las vacas secas es de 60 kg./día. 

El costo del silo es de 60 U$S/m2 = 4.680 U$S total y se reaJjza en el año 1. La figura muestra un 
cone transversal del silo propuesto donde se observa la pared levantada con la tierra sacada de la 
excavación. 

FIGURA Nº 3. Croquis de Silo Trinchera propuesto. 

3 m. 

Corte Transversal. 
6,50 m.

6m. 

La segunda inversión es la adquis.ición de una pala cargadora que va montada en los tres puntos 
del tractor, con una capacidad aproximada de 250 - 300 kg. de M.F., facilitando el racionamiento de los
animales. El silo trinchera y la planchada de hormigón se debe construír en el verano de 1999 y la pala se 
debe adquirir en el otoño del mismo año. Las inversiones se cuantificarán en el capítulo de evaluación 
económica, proyección de inversiones, ingresos y gastos. El costo es de 1 .500 USS y se realiza en el año l.

Se presenta un resumen de las reservas forrajeras a ser realizadas en las áreas . Vaca Ordeño y 
Recria+ Vaca Seca, asi como la cosecha de semilla fina de alfalfa estimada. 

CUADRO Nº 36. Total de Reservas Forrajeras y Cosecha de Semilla Fina. Area Total Año Meta. 
11 A-. V. Secao• Recria AruVacaOr,le6e 

IJl4Jcador HfflOP.-.de.._ �Mm lltno Alfalfa 

Hectáreas 11,25 108 10.8 

KR.. MS/bA. 1.800 7.000 2.000 

Nº cortes 1 1 1 

% Utilización 75 70 75 

K ... MS Tollll / Tino RRFF 1S.188 52.920 16.200 

1 Total Reservas - Kg. MS Utifü:able ! 84.308 I 

3. 3.1. 4 Requerimientos de Maquinaria &timado.

'Semilla Alfalfa 

6,23 

150 
--

-

934 

Se realizó una evaluación del parque de maquinarias disponible, o sea el existente en el predio con 
los apones del �pool" de maquinaria del grupo, para determinar si el mismo es suficiente para realizar las 
labores previstas para el año meta, en tiempo y forma. 

Inicialmente se calcularon las hectáreas a realizar por hora con cada herramienta según su ancho 
operativo y la velocidad de trabajo en krn./hora. Con este resultado se corrigió por un coeficiente de 
eficiencia de campo que considera los tiempos muertos (vueltas en cabecera, traslados, etc.) y luego se 
comparó con el tiempo disponible de cada mes en días aptos para el laboreo con un 80 % de probabilidad 
que considera una jornada laboral de 8 horas (ver Anexo Nº 15).

La mayoría de las herramientas utilizadas son propias y se enganchan al tractor de 80 Hp doble 
tracción del predio. Los laboreos contratados son: la pulverizadora, la sembradora/fetiliz.adora pendular 
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(enganchadas al tractor de 60 Hp del grupo}, y la compactación del maíz para silo (tractor de 80 Hp del 
grupo), esta maquinaria pertenece al grupo y se contrata cuando es necesario realizar dos labores 
simultáneas en la misma chacra. Por decisión del grupo de productores, para las herramientas contratadas 
se cobra un precio intermedio entre el valor del mercado y el costo calculado para el productor que incluye 
depreciación, reparación y mantenimjento de la herramienta. Este valor suma unos 2.S50 USS/año que el 
productor paga no en efecúvo, sino en especie, brindando su maquinaria para labores del grupo. Este 
sistema se constituye en una "cuentra corriente de maquinaria" y es administrado por el ingeniero del 
grupo. Además, se pretende ubicar las horas necesarias para cubrir las labores contratadas en los meses de 
exceso. 

Los resultados obtenidos del dimensionamiento del parque de maquinaria, muestran que la 
misma no es limitante para la realización de laboreos estimada para el año meta y transición, como se 
muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 37. Resultados obtenidos del Dimensionamiento de Maquinaria. 

Mfl HoruJJh " HoJ'll, U.o �-rias 

Enero 168 58 

Febrero 1.52 106 

Mano 128 73 

Abril 112 87 

Mayo 96 o 

Junio 40 o 

Juho 48 o 

IAaosto 64 45 

Setiembre 88 36 

Octubce 120 44 

Novtembre 136 79 

Dictcmbre 160 o 

CUADRO Nº 38. Plan de I.Abores Estimado. Nº pasadas de herramienta por alternativa fo"a)era. 

Ana V. 0- Rotaewtt C 

l\lttrnadv• 
RdTHINllhi 
Unid.Roiac.-Hk 
E.�otnca
Ctncd9 nl'tn 

Disquera bv 
Rastra D,crues 
SembiTc:rt. V eran 
Scmb'Fcrt. lrnie,-

Scmb'fcrt. Voleo 

Pulvcriz�hs 

PastcnL 

R.astri1Jo, 4 so
Enfar CO\'CO<:. 
Microo. Autom. 
Cosccb Sem Fm 

WPaslldall 
fecha lrucao lAb 
Fecha Fm Labo 

M, 

102'2 
1 
1 
1 

2 

2 
1 

8 
Ene 
Mar 

Rotación Area Vaca Ordeflo. 

Soreo P 1 :Te, f.'orr. 
AA.-,�-· 

ÁA'I A- Forre..,,... 'i:BtJ.o+-Fe; p ., P, 

1022 1022 1022 10.22 10.22 1022 10 22 
2 1 1 

1 1 1 
2 1 1 

1 
1 

1 1 2 1 1 
1 1 1 

1 
1 

1 

1 

4 1 8 s s 1 1 
Mav Mav Ene AR.o Feb Jun Jun 

Oct Mav !"Mar Nov Abr-Ma,, Nov Jun 
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CUADRO Nº 39. Plan de Labores Estimado. N" pasadas de herramienta por alternativa forrajera. 
Rotación A rea Vaca Seca y Recria. 

Ana V.S: +Recria. Rotación A 

'P.1;T�Fo. ,Matlt:. '�;�'.', -��l"t, 
,,'fB+Lo+F� P, P 'I Siió ' :Q,l,'Met-'; 

11 25 11.25 ll 25 11,25 7.0 
1 1 

1 
1 1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 2 
1 1 1 

1 1 
l 
1 

1 

s 4 1 7 s 

Feb Jun Jun Ago Abr 
Abr-Mav Nov Jun Oct May 

CUADRO Nº 40. - Plan de siembras y fertilizaciones. Cantidades de insumos empleadas.-

�m•ttva¡,:,l ;.i ,. 
AdMdta ':lfi., 

Fecha Siembra 
Smri/la - Ku /lui

Alfalfa 
Trébol Blanco 
Trébol Roio 
lolus 

lolus loa«>n 
Festuca 
Raims 

A,cna 
T nito Pornaicro 
Malz Híbrido 
Sor20 Fornaier 
Fertlleante - Kv,Jhá. 

2040-40--0 
0-46-46-0 
46--0-0--0 
Herbicida- Ko./há. 

2-4 Db 
Glifo$8l0 • 
Atrazína 
Gram.inicida 
Inoculan te - ....,, ••. 
Adherente· 080. ••• 

i!' AA;' 
Mar 

22 

250 

1.20 
3.00 

0,88 
022 

t ,,. 
�,, Sorgo, .!tif 

AA,, AÁ'> i•A'l'ft/ torn�'" 
Nov 

120 

30 

80 100 
120 so 

1 5 

2,00 

.. • Las dosis de Gl1fOSlltO dependen de la., cond1c1oncs de In chacra.
•• Irtoculantc • 1 pequctc es para tratar 25 kg. semilla . 
.. , Adherente- 1 paquete es para tratar 100 kg. semilla

\ P 1' :Avme P 1lT1,F011 ¡¡¡:, ' Mi. 
:'TJi+fa+Fe P2 P'I T&i-1.o+Fe J>,, P"l SIio

Abr-May Abr-May Oct 

3 3 

10 10 

10 10 

70 70 

25 

ISO 150 ISO 

&O 50 80 50 

50 

1.00 1.00 
3,00 J,00 

2.00 
1.20 

0,52 0.52 

013 

CN 
Md 

Abr 

2 

8 

100 

0,80 

040 
01 

Con respecto a la mano de obra de las actividades de laboreos, enfardadas, etc., éstas son 
realizadas en su mayoria por el productor, debido a que la mano de obra asalariada del predio realiza las 
tareas de ordeño solamente. Las herramientas contratadas del grupo + el tractor de 60 Hp incluye un 
tractorista. Para la cosecha de semiUa fina y de silo de maíz se contrata el servicio a precio de mercado, la 
cosechadora de silo de maíz es una micropicadora automotriz de precisión y 4 surcos, que viene con 3 
camiones y choferes para efectuar el translado de la M.S. de la chacra al silo trinchera. 
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3.3.2 Manejo del Ganado 

CUADRO Nº 4 /. Composición del Rodeo Promedio. Ailo Meta. 

C•�ria � ·% E.V.L. 

Vacas Ordeflo 91 30 91 
Vecas Socas 19 6 14,3 
Vaauillona o/ E. SI 17 31,2 
Vaauillona s /E. 6 2 3 5 

Veouillona +!afio 66 22 32,8 

Terneras < 1 al\o 53 17 15,8 
Lechales Hembra 18 6 0,9 
Toros 2 1 1,8 

Total 306 100 191 1 

3. 3. 2.1 Manejo Reproductivo.

Los machos se venden al nacer. Es necesario que las vaquillonas que exceden las requeridas para 
reemplazos sean vendidas entre los 3 y 1 mes antes del parto, ya que por lo evaluado anterionnente en el 
ítem reposición del rodeo y con el uso del campo de recría, las dos áreas de rotación son capaces de 
sostener la carga animal de 1 l O VM y la recria correspondiente hasta ser enviadas al campo de recría, pero 
no soportaría realizar toda la recría de las hembras: las necesarias para reemplazo y las excedentes para 
vender como vaquillonas dentro del campo. 

Los indicadores reproductivos anuales para el aflo meta son: porcentaje de reemplazo se estima un 
20 - 22 %, porcentaje de refugo se estima en un 20 %, por criterio de producción, edad, enfermedad, 
defectos, etc., edad al primer parto factible de ser lograda de alrededor de 27 meses, preñez de vacas de 2° 

o más partos 92 % y preñez de vaquillonas de un 90 %, ya que la inseminación y detección de celos es
realizada por el mismo productor, el cual cuenta con entrenamiento y capacitación técnica adecuada.

Con respecto a la mortalidad un 4 % anual para terneras lechales y un 2 % anual para adultos y 
demás categorías, según antecedentes del establecimiento. 

Se sugiere un control del desempeño reproductivo por parte del veterinario, especialmente la 
realización de una revisación previo a al inseminación y un diagnóstico de pref1ez, ya que la misma 
actualmente se diagnostica por la observación del no retorno al celo y si bien no se han detectado en el año 
diagnóstico fallas graves en el mismo, se podrían tomar medidas de alimentación diferencial a las categorías 
preñadas, tendientes a mejorar la eficiencia de la dieta suministrada. 

En el Anexo Nº 8, se sugiere un control sanitario preventivo y curativo de los diferentes problemas 
que puedan surgir por categoría animal. 

Mediante la implementación de las medidas de control veterinario y sanitario preventivo, 
mencionados anterionnente, se puede esperar obtener los siguientes indicadores reproductivos. 

CUADRO Nº 42. Indicadores Reproductivos. Aiio Meta. 

hldkadtt. Nivel Unidatl 

1.1.P. 13 Meses 
Intervalo Parto - 1 ""-' Servicio 60 Dias 

!.P.C. 95 Dias 

N" Servicios / CMceocióo 1,8 Nº 

% Parición V.M. 92 % 
% Pa.ri.ción Vaquillonas 90 % 
ílP • Intervalo lnterparto IPC - Intervalo Parto-Concepción 

Dichos indicadores reproductivos responden a una concentración de entores y partos doble 
estacional, 60 y 40 % en primavera - otoño respectivamente, como se determinó al elegir el mejor sistema 
de parición. 
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con lo consumido por las vacas secas del cuadro nº 45, ya que la planilla Plan-T presenta lo consumido por 
mes total V.M.

Podría ocurrir un déficit en kg. de MS durante la estación de invierno, ya que se observa que el 
balance es muy ajustado, por lo que se considera adecuado -en vez de aumentar el nivel de suministro de 
concentrado (ver cuadro nº 32), transferir forraje en pie de otot'lo a invierno restringiendo el pastoreo de 
otoño. Si bien se observa que no se pueden realizar las reservas forrajeras proyectadas, esto oo es as� ya 
que el balance forrajero representa la situación promedio estacional de oferta y demanda, mientras que la 
simulación que realiza el Plan - T es día a día ( oferta y demanda). En los resuJtados del Plan-T para ese año 
se logra real.izar la cosecha de fardos de alfalfa y la producción de leche proyectadas porque representa una 
situación más real de oferta y demanda día por dia. 

CUADRO Nº ./9. Suministro Concelllrado a V. Ordeiio / tercio de laciación. Al1o Meta. Kg. MSI
V

O!dla. 

·T .. . ' , 

•'•:n 

Fecha Suml,nú� 1/3 2/3 3/3 

1/3 • 31/8 5 4 3,2 
1/9 • 31/12 2 1 0,8 
1/1 - 28/2 3 2 1,3 

CU ADRO Nº 50. Suministro Silo Maíz a V. Ordeño por tercio de lactación. Año Meta. Kg. MSIVOldia . 

. Teieiof i.cc.clóo 

F edia Scnnfliila.-. 1/3 2/3 3/3 

1/3-31/5 2,0 2,0 1,0 
1/6-31/8 3,0 3,0 3,0 
1/1 • 28/2 1,0 1,0 1.0 

Se destaca que las cantidades mencionadas de suplemento son a manera de guía y que el ajuste a 
corto plazo lo debe realizar el productor según condiciones climáticas de un año o estación en particular, 
oferta de las pasturas, producción de leche, etapa de preñez y estado corporaJ de los animales. 

Teniendo en cuenta el tamaño del rodeo y que el sistema de parición doble estacional concentra un 
gran número de vacas en ordei'lo en un período detenninado, se justifica el loteo de las mismas para el 
suministro de concentrado por lo menos en dos lotes, con criterio de clasificación por tercios de lactación 
en que se encuentren las vacas. En los cuadros se presenta la información de suministro de concentrado 
para los tres tercios de lactación, por lo tanto se recomienda agrupar el 2°. y 3

cr 

tercio en un lote llamado 
"Lote de Baja" y el l

er. tercio en el Uamado • Lote de Alta".

El manejo en lotes es esencial para realizar las labores de ordeño diarias y para el suministro en la 
sala, ya que las vacas de 1 er tercio, que producen más y que por restricción fisica comerían menos, 
necesitarían más cantidad de concentrado. Este loteo es fundamental en otro aspecto que se mencionó en el 
diagnóstico. La capacidad del corral de espera de la planchada es de 80 vacas, lo cual justifica la realización 
de dos lotes. No se considera esencial, teniendo en cuenta la mano de obra del predio, el loteo durante el 
pastoreo. 
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CUADRO N" 5 l. Composición de la dieta. resumen estacional. Resultados de la Pla11i/la Electrónica 
"/,echeras". Aflo Meta. 

Mes OTONO UME.Rl'1ó PRIMAVERA. VF.R•NO 

Tercios 1= 'F" J1.lú 1= 2""" 3= l)<L F 3= ll<I., 2- 3-

N"V.O 44 14 29 22 44 24 30 22 44 14 30 48 
Consumo Alimento KJl, M.S. / J-'.O. / dia 

Alfalfa 1,59 1,10 4,25 3,10 3 26 3 26 3,01 3,68 3,98 7,41 7,15 5,91 
Pradera 4,36 4,36 4,36 2,55 2,55 2,55 9,64 9,64 9,64 2,82 2,82 2 82 
Avena 2,13 2,13 2,13 1,01 1,01 1,01 0,87 0,87 0,87 o o o 

Soiuo Forraicr o o o o o o o o o 4.22 4,22 4,.22 
Silo Malz 2.0 2,0 1,0 3,0 30 3 0 o o o 0,66 0,66 0,66 
Grano Maíz 5,00 4,0 3,2 5 4,33 3,35 2,0 1,0 08 1.96 t.65 1,13 
MS Total (K1ú 15,1 13,6 15.5 14,9 14,2 13,2 15,5 15,2 15,3 17,0 16,5 14,7 
Lts./vaca/d!a 25,3 15,7 11,7 23.9 19,4 10,2 25,5 15,7 11 9 24 2 19.9 10,7 
%Grasa 3,64 3,64 3,64 3,52 3,52 3,52 3 55 3,55 3 55 3 70 3 70 3,70 
Peso V ívo - Ka. 514 511 543 490 502 557 522 501 542 501 508 550 
Pérd/Oan. • ll/d -564 +239 -+{)69 -368 +10 +235 -{;96 +523 +469 -261 +125 +367
ENL•Mcal/ksl.. 1,67 1.65 1,65 1,65 1,66 1,49 1,59 1,55 1,55 1.52 1,49 1,52 
P.C.% 15 15 16 15 16 16 18 18 18 17 17 17 
¾F.D.N•. 38 40 40 38 39 41 46 48 49 49 50 51 
¾C.N.E.• 45 43 36 46 44 40 32 27 26 24 23 21 
% Concentrad• 33 29 28 34 30 25 13 7 5 12 10 8 
• '" F.D.N. • <\;, Fím �te Neutro. % C.N .E. • y Catboh,dmtos No Estructurales y¾ Cooccotnldos en la dieta. c:omo ••• de la MS 
IOlal. 

Cabe destacar que el resumen estacional de la dieta de las vacas recién presentado es aproximado e 
implica los siguientes supuestos al utilizar la planilla "Lecheras": 

a ). que el % de grasa de la leche utilizado para cada estación, es igual al % grasa de la leche 
remitida estacionalmente por el productor, durante el año diagnóstico, si bien la dieta de la propuesta no es 
similar a esta por estar más balanceada por el suministro de silo de maíz como reserva forrajera. Tampoco 
se hizo distinción en dicho valor con respecto a la etapa de lactancia (tercio de lactación) para no incurrir 
en errores de estimación, si bien se sabe que la leche del último tercio de lactación es más gorda que la del 
primero. 

b ). que la composición química de las pasturas no es igual a lo largo del año, por lo tanto se 
ajustó -para la primavera - verano- la Energía Neta de lactación aportada por las pasturas y la proteína 
cruda. 

AJ manejar los Kg. pastura/vaca se trató de consumir todos los verdeos (avena y sorgo forrajero) y 
se manejó más restringídamente las alfalfas especialmente durante la primavera - verano. Esto se hizo así 
para que se pueda maximizar la cosecha de fardos y/o semilla de alfalfa y que son una fuente de ingreso en 
dinero, particularmente en los años en que el clima es favorable para la alfalfa. 

En cuanto a la restricción del pastoreo, las Praderas se restringen en otoño para transferir forraje 
en pie para el invierno, estación de déficit para las vacas, ya que se encuentra la mayoria del ganado en 
ordeño por el sistema de parición. 

3.3.3 Indicadores de Resultados Técnicos 

Se presenta a continuación los principales resultados técnicos por área para el año considerado 
como año meta O l - 02, así como la diferencia porcentual entre ambos es referido al año O, tomándose 
como base 100. 
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CUADRO N
ª 

52. Uso del Suelo. 

,,Á(o'.1J' -�M� •• Difel"eftclá ('¼).
KA. MS Prod./Há. SPL • 3.745 6.588 +76 
Kg. MS Prod./Há. VM 4.301 7.103 +65
Kg. MS ProducidaNM 8.583 7.394 - 14
% Utilización Pasturas 49 59 +20
Producctón Reservas - Kg. 94.600 84.308 - 11
•En el al!o meta., la Superficie de Pas10re0 Lec:bero considerada no incluye el campo 
de recria, para m«lir la producción de pe.sruras del tambo. 

CUADRO N
º 

53. Recurso Animal. 

.u., AAoMtta l>llérenda lo/•) 

EVL Totales 96,5 191,1 +98
EVL/Há. SPL 0,61 0,90 +48
VM/Há.SPL 0,38 0,52 +46
VM/Há. VM 0,55 0,96 +75

Nº VM 61 110 +80
N" VO oromedio 48 91 +89 
Relación VO/VM 0,79 0,82 +4

% Partos Otoño 37 60 +62
% Partos Invierno 24 o • 100
% Partos PrimBvera 24 40 +66
% Partos Verano 16 o -100

CUADRO N" 54. Alimentación. 

AAoé .Afio�., 'OlfereM.i.'C-1,é)· 
Consumo Tot Concentrado 15.345 90.079 +487 
-=mosMS/Há. SPL 95 424 + 345
• aramos MS/Há. VM 138 787 +470
• lmlJJlOS MS/VM 263 819 +211
- Gramos/Lt. Producido 60 152 + 153
Consumo Reservas VM • 36.990 52.600 +42
• Kit. MS/Há. SPL 234 247 +6
- l(_g. MS/Há. VM 333 459 +38
-Ka..MSNM 649 478 • 26
- Gramos/Lt. Producido 149 89 -40
• Las rescm·as consum1du / VM es heno de alfalfa. llllo I y silo de maíz, ailo meta. 

CUADRO N
º 

55. Producción de Leche. 

AloO AMMeéa �renda c•M,

Producción Litros/afio 253.272 594.002 + 135
% Producción Otol'lo - Invierno 45 51 + 13
Lts./há. SPUaño 1.603 2.795 +74
Lts./há. VM/al\o 2.282 5.188 + 13
Lts.NM/aflo 4.186 5.4IO +29
LIS.NO/afio 5.299 6.533 +23
Lt.s NO/dia 14,52 17,9 +23
Lt.s./EQ Hombre/at'lo 74.056 173.685 + 135

3 .4 IMPLEMENT ACION DE LA PROPUESTA DESDE EL AÑO CERO HASTA EL Al'JO 

META 

Para implementar la propuesta de los diferentes componentes del sistema, se presenta la evolución 
de los mismos durante el período de tiempo que va desde el momento actual hasta el momento donde se 
estabilizan. 

El período llamado de transición hasta la estabilización de los componentes es de cinco ai'los e 
implica comenzar el proyecto en la primavera del año '97 hasta febrero del año '02. El rodeo se estabiliza en 
el afto 2.001, en el cual empiezan a haber excedentes de la reposición. La rotación forrajera se estabiliza en 
febrero del 2.002. Además se estabiliza el potencial productivo en esos años y se logra el máximo 
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excedente de vaquillonas, además de que se logra visualizar un mejor funcionamiento de los componentes 
estabilizados. 

El uso del suelo se maneja como año agrícola de marzo a febrero, para mayor facilidad en el 
manejo de uso del suelo. 

Para estimar la infonnación presentada en cuento a evolución de los componentes, se aplicaron los 
criterios que se presentan a continuación. 

Con respecto a uso del suelo, partiendo de la información del año diagnóstico, se le agregó la 
información de los forrajes hasta el otoiio del '97, suministrada por el productor y se hizo evolucionar la 

realización de los cultivos, teniendo en cuenta los cultivos existentes y las necesidades crecientes del rodeo 
en aumento, hasta lograr una rotación estabilizada. Para lograr la unidad de rotación de 10,22 y 1 l,25 hás. 
para las dos rotaciones propuestas se subdividieron potreros existentes en el predio, aproximadamente (ver 
Anexo Nº 16, Croquis). 

Para la evolución del rodeo se espera la reposición para aumentarlo hasta 11 O vaca masa, lo que se 
logra en el año 00 - 01. 

Para estimar la producción de leche del rodeo en ordeño, se utilizó el modelo de simulación Plan -
T, tendiendo a que los factores de producción evolucionen hasta llegar a los determinados para el año meta. 
Se trató de que la evolución de la producción hasta el año meta sea factible de realizar con los recursos y 
restricciones analizados. 

Teniendo en cuenta que el modelo no considera un factor de corrección para la producción de las 
vaquillonas, se realiz.aron ajustes de los resultados para los años de transición en los cuales el % de 
reemplazos fue alto. Para esto, se estima el potencial de producción del rodeo en los 5 años del proyecto, 
como se explicó en el punto 3.2.2.4.

Asimismo se realizó un balance de la alimentación de la recría por medio de balances forrajeros, 
ajustando los requerimientos con la oferta y suministrando heno de alfalfa. 

Con respecto a las instalaciones, son adecuadas para implementar la propuesta en su conjunto, 
salvo lo dicho anteriormente sobre las instalaciones para almacenar y suministrar el silo de maíz. 

Las instalaciones del ganado tampoco ofrecerían problema en lo que se refiere a su capacidad, 
salvo la planchada de ordeño que se soluciona manejando el rodeo en dos lotes. Se calcularon los litros 
máximos remitidos por día para saber si el tanque de frío ofrecería alguna limitante. 

CUADRO Nº 56. Cálculo de la capacidad necesaria del tanque de frío. Con la implememación de la 
propuesta. 

Ofolo,. 
'Imlen,o Prhtulve,- V.:erano LW16o

Lts.lestación 155.355 149.884 155,538 133.227 594.002 

Lts./d1a 1.698 1.638 1.700 1.456 

Lts./ordeño 849 819 850 728 

La capacidad del tanque actual es de 2.000 lts. lo que no presentaría problema con recolección 
diaria de la leche cada dos ordeños. 

Se considera que el aumento en la realización de mayor superficie mejorada no tendría 
inconvenientes para la maquinaria del predio, como se vió en los resultados obtenidos de la realización del 
dimensionamiento del parque de maquinaria. La maquinaria propia y el nuevo "pool" de maquinaria del 
grupo suministra las herramientas necesarias para las diversas labores propuestas. 
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3.4.2.1 Balance Ahmenticio para las Vacas en Ordefto: Evolución. 

El manejo alimenticio propuesto para el año meta, se implementa en el año 1 del proyecto, 
logrando con esto aumentos en la producción gradual por año. La evolución desde el año "O" basta el año 
meta del manejo alimenticio del ganado en ordei'ío se muestra en las simulaciones del Plan-T realizadas para 
cada año del proyecto (ver anexo). 

3..1. 2. 2 Balance Alimenticio para las Vacas Secas y la Recria: Evolución 

CUADRO N" 60. Balance Alimenticio del Ganado de Recria y Vacas Secas. Evolución. Kg. MS 
Utilizable/estación y por affo. 

A�O97-98 
Emd6o Putaru • v.secu Recria 

H�AA fftlllO-'AA 
OTOÑO 34.254 5.610 o 
JNVCERNO 24.750 9.014 10.925 
PRIMAVERA 55 625 o 380
VERANO 33 710 2.399 11.931 

TotaJ 148.338 17.023 23.?36 

�098-99 
Estadin Putvu• V'.6ecu :� t<' ;•; 

SiloMaa HénoAA 
OTOOO 35 145 13.442 23.718 
INVIERNO 36.135 8.658 2.040 
PRJMAVERA 72.211 o 518
VERANO 73.706 603 259 

Total 217.196 22.704 26.534 

A�O99-00 
Eltlltlén ........... , .• V,Seall �

"'Reéria 
SDo� :, H�M\..Y $llo Mz.

OTOÑO 47.718 3.045 439 
lNVlERNO 45 788 5.560 12.914 
PRIMAVERA 92077 o 621
VERANO 100.386 701 311 

Total 285.968 9.306 14.285 

AR-O00-01 
Enadia ,.....,.. .. V.Seca, ,:;, • Recria 

SiloMab: HeaoAA 
OTO�O 54.252 4.711 8.832 
INVIERNO 49896 4. 159 9.040 
PRIMAVERA 100.716 o 506
VERANO 103.158 960 253 

Total 308.022 9,829 18.631 

�001-02 
� Putvas. v.�:<, ,,pt_:;i''i,Recm.:,,/i'-.,. 

SlloMa&. Reno J+.A<),: W'f.

OTOÑO 55.391 4 133 8.488 
lNVlERNO 48.906 3.826 11.945 
PRIMAVERA 99.007 o 501
VERANO 90.981 1 121 250 

Total 294.284 9.080 21. 184
•Kg. MS pasturall utihzable, sólo del m:a de rotación V S. + Recria.
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Oferta Daunda BALANCE 
T.W ToCal 

39.864 38.930 ua 

44.689 45.623 -934
56.004 29.293 26.711 
48.039 34 776 13.263 

188.597 148.622 39.975 

,.O(e,._, Deman.cla BA.LANCt 

Total Tolal 

72.305 72.306 o 

46.833 46.833 o 

72.728 28.113 44.615 
74.568 20.727 53.840 

266.435 167.979 98.456 

Oferúl Detuna BALANCE 
,c;Totji Total 

51.202 5L202 o 
64.261 64.261 o 

92 698 39.118 53.580 
101.398 43.706 57.691 
309.558 198.287 111.271 

Oferia Deaeede BALANCE 
Toal ToCal 

67 795 67.795 o 

63.095 63.095 o 

101.222 43.859 57.363 
104.371 55.151 49.220 
336.482 229.900 106.583 

, -Ole..._, 1>ftnu4a BALANCE 
1-/' ' 

, Toe.l• ToW 
68.011 68.012 o 

64677 64.677 o 

99 507 48.968 50.539 
92.352 60.629 31.723 

324.548 242.285 82.262 



Dichos balances forrajeros, pertenecen al área vaca seca y recria del establecimiento, la demanda 
aumenta, desde el año diagnóstico, por aumento progresivo del rodeo, para luego estabilizarse al ser 
incluído en el área total el campo de recría. El uso del campo de recria comienza en el invierno del año 98 -
99, según los balances forrajeros, es cuando empieza a existir un desbalance de la oferta y la demanda del 
área de recría. Hasta esa fecha el área de recria soporta la retención de todas las hembras necesarias para el 
consecuente crecimiento del rodeo. A partir de ese año y de los siguientes, en el área de recría solamente 
estarán las vacas secas correspondientes a cada estación, las terneras hasta los 120 kg. de peso vivo y las 
vaquillonas que se recibirán desde el campo de recría 3 meses antes del parto, periodo en el cual se 
venderán las vaquillonas excedentes. 

Los déficit invernales ocurridos algunos años se compensan con la transferencia de forraje del 
otoño al invierno En el invierno del año 97 - 98 se denota un déficit, pero podría existir transferencia de 
forraje en pie. Se sabe que el productor tomó campo a pastoreo en dicho año y liberó la carga final del 
campo, durante el otoño - invierno. 

Con respecto a la realización de reservas, se observa en los balances forrajeros realiz.ados por año 
que se puede cumplir con la realización de las núsmas. 

La cosecha de semilla fina de alfalfa es variable entre años, debido a que se priorizó el pastoreo de 
·1as vacas durante los meses de noviembre, diciembre y enero, época en que se deberían cerrar las hectáreas
a cosechar. Las hectáreas a cosechar se determinaron en base a la simulación del Plan - T, el segundo corte
simulado corresponde a la cosecha de semilla fina y se comprobó su efectiva realiz.acióo por medio de los
balances forrajeros.

Como se observa en el siguiente cuadro en el año 97-98 no se cosechó semilla de Alfalfa, debido a 
efectos climáticos adversos (dato del productor). 

CUADRO Nº 61. Reservas FOllajeras realizadas y cosecha de semilla fina. Evolución.. 

A rea Recria+ V.S. AreaV.O. AreaV.O. 

lndkader"" Be�P. 'SUoMafz IJetM»AA 'rotalRRFP SealllaAA 

Kit.. MS/hA. 1.800 7.000 2.000 150 
N"cortes 1 1 1 1 
% Utilización 75 70 75 

91-98 Hás. o 8,10 12.50 o 

Ka MS Utilizable o 39.690 18.750 58.440 o 

98-99 Has o 820 12 50 8,23 

KIL MS Utilizable o 40.180 18.750 73.105 1.235 
99-00 Há.s. 11,25 10,00 13,50 12,64 

1 Kit..MS Utilizable 15.188 49000 20.250 84.438 1.897 
00-01 Has. 11,25 10,70 10,50 10,68 

Ka.. MS Utilizable 15.188 52.430 15.750 83.368 1.601 
01- 02 Hás. 11.25 10,80 10,80 11,18 

Kit..MS Utilizable 15.188 52.920 16.200 84.308 1.6n 

3.5 PROGNOSIS 

Se presentan a continuación la evolución en resultados fisicos de la situación con proyecto: 

• Evolución de la Superficie de Pastoreo Lechero, Area Vaca Masa y Recría.

• Coeficientes técnicos e indices significativos: Intervalo lnterparto, % Parición, % Monalidad,
% Refugo, % Reemplazo y Producción de leche.

• Volumen fisico y destino de la producción.

• Evolución de indicadores de producción de leche, de dinámica del rodeo y de alimentación.
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CUADRO Nº 62. Evolución de la S.P.l, Area Vaca Masa y Recría. Hás.!Aiio. 

A6" ·�97 '7·98 ; ,s;.,,, :,'9..00. 00-01 .01-0%
Arrendamiento 158 158 158 158 158 158 
Pastor00 o 22 o o o o 

CamnoReaía o o 52 42 48 55 

Total HAs. SPL 158 180 210 200 206 213 

Aroo Recría 47 66 95 85 92 98 
Area V.M 111 114,5 114,5 114,5 114,5 114,S 

El área de recría presentada en el cuadro, se estimó por medio de balances forrajeros, bajo el 
supuesto de que dicho campo de recria consta de una composición estabilizada de pradera convencional y 
CN mejorado. 

CUADRO Nº 63. Coeficientes Técnicos e Indices Significativos del proyecto. 

AIM H,,:.97 . "J) '"97.98 ·'99;;.99. •

IlP 13,58 13,4 13,2
o/o Parición V.M. 88 90 91 
o/o Parioión Vaauillonas 85 86 88 

o/o Mortalidad V.M. 3 2 2 
o/o Mortalidad Vaauillonas+2a 2 2 2 
% Mortalidad Vaouillonas+ 111 2 2 2 
% Mortalidad Terneras 2 2 2 

o/o Mortalidad Lechales Hem. 4 4 4 
% Refull,o V.M. 26 20 15 

o/o Reemplazo V.M. 44 43 24 

VOLUMEN FlSlCO Y DESTINO DE LA PROOUCCfON 

Leche Producida (Lts.) 253.272 

V enLB Leche Cuota 70.484 

Venta de Leche Industria 163.418 
Lts. Consumo Humano 730 

Lts. Consumo Temeros 18.640 

VENTA DE GANADO LECHERO 

A6M 

Vaoo Masa 
Vaquillonas + 2 aJ)os• 
Vaqu.illonas + 2 ru'los •• 
Vaauillonas +I ofto 
Terneras• 
Lechales Hembra• 
Lechales Machos•• 
Toros 
• Por refugo.
•• Por exceso.

''6-97 

15 
o 

o 

o 

o 

o 

29 
o 

248.282 340.221 
70.445 85.055 

177.837 2.55.166 
730 730 

11.698 14.831 

97.91 il',S,:99 

11 12 
6 3 

o o 

o o 

o o 

o o 

40 52 
o o 
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�t,-oo· 00.01 • <dlí-02 
13 13 13 

92 92 92 
89 90 90 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
4 4 4 

18 21 22 
33 29 24 

524.297 594530 594.002 
131.074 148.633 148.633 
393.223 445.898 445.370 

730 730 730 

16.842 19.490 20.319 

• ' 99,.00·'¡ .,1),4>.é 1 8U>2·,l 

15 21 24 
5 4 5 

o 1 17 
o o o 

o o o 

o o o 

60 68 72 
2 o o 



CUADRO N" 64. Evo/11c1ón de Indicadores. 

INDICADORES DE PRODUCCION DE LECHE 

A-. 9-6-97 ''91-'8 98-'9 ,,.. ..... tl.f2 

Prod. Total fus.) 253.272 248,282 340.221 524.297 594.530 594.002 

% Prod. Otoño 21 16 14 25 25 26 
% Prod. Invierno 25 21 24 26 29 29 
% Prod. Primavera 32 22 25 24 25 23 
% Prod. V eraoo 26 38 37 29 27 27 

us./há. SPL 1.603 1.376 1.623 2.625 2.884 2 795 
Lts./há VM 2.282 2.168 2.971 4.579 5 192 S 188 
Lts. VM/aflo 4 186 3 197 4.001 5.197 5 424 5.410 
Lts. VO/Bfio 5.299 4 349 5.734 6.330 6.575 6.533 
Lts. VO/dla 14,52 11,92 15,71 17,34 18,01 17,90 

!Nl)!CADORES DE DINAMICA DEL RODEO

Nº VM 57 78 85 101 110 110 
N°VOProm. 46 51 59 83 90 91 
N"VOOtotto SI 57 36 84 84 87 
N° VO Invierno 47 45 54 71 87 89 
Nº VO Prima\<ffil 49 62 69 87 97 95 
N°VOVerano 37 64 78 89 93 92 

Potencial Producción• 5.390 5.019 5.186 5.511 5.717 5 717 
•Potcncw Producción Promedio Rodeo

INDICADORES DE ALIMENTACJON 

Pastura: 

% Utilización Pastura 41 54 44 50 57 59 
Concentrado: 

Consumo Total Concentrado (1"1 .. MS) 15.003 19.820 67.497 80.260 88.418 90.079 
% Oto/lo 29 24 35 38 36 37 
% lnvu:mo 43 44 35 32 37 37 
% Pnma,'Crll 28 32 13 14 13 12 
% Verano o o 17 16 14 14 
• GTS /Lt. Prod. 62 80 198 153 149 152 
- Kll..MM!á.SPL 95 110 322 402 429 424 
• 1( o H<:A.A. VM 135 173 589 701 772 7'fr/ 
Reservas FoTTaieras, VocaMrua: 

Consumo Total RRFF, V .M °'" MS) 36.990 38.731 39.645 46.061 52.174 52.600 

% Otoilo 36 36 33 33 33 34 
%Invierno 36 43 54 S4 S4 S4 

% Primavera o o o o o o 

% Veraoo 28 21 13 13 12 12 
• Grs./Lt. Prod. 153 156 117 88 88 89 

• K1ot MS/há SPL 234 215 189 231 253 247 
• Ko MS/há.VM 333 338 346 402 456 459 

Reservo:s FoTTa/eras, Recria: 

Consumo TOUII RRFF, Recria íkA. MS) 24.364 38.731 26.534 14.285 18.631 21.184 

A, continuación se muestran gráficos con la evolución de diversos indicadores del proyecto. Los 
gráficos se elaboraron en base a los resultados de las simulaciones del Plan-T. 
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GRAF/CO Nº 5. Evolución de la Producción de Leche para el proyecto. Litros vaca masa por año. 
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Como se observa en el gráfico, los litros / vaca masa / año, descienden en el año L del proyecto, 
debido al alto Nº de reemplazos (vaquillonas de l er. parto) que disminuyen el potencial promedio de 
producción del rodeo en su totalidad. 

GRAf7CO Nº 6. Evolución de la Producción de leche para el proyecto. Litros totales por a,io. 
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GRAFICO Nº 7. Evolución de la Prod11cción de Leche para el proyecto. Litros por mes. 
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La producción de leche del sistema se transforma gradualmente en la típica curva doble estacional, 
hay que aclarar que el rodeo presentaba una doble estacionalidad no tan marcada como la propuesta. 

GRAFICO Nº 8. Evolución del Nº Vaca Ordeno y Vaca Seca para el proyecto. Promedio anual. 
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GRAFICO Nº 9. Evolución del Nº de vacas en orde11o para el proyecto. Promedio mensual. 
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En este gráfico se puede observar lo dicho anterionnente para la producción de leche. 

GRAFICO Nº 10. Evolución del consumo de concentrados y reservasfo"a}eras para el proyecto. Kg. 
total anual. 
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4. l .  l. 3. 2 Precio de la Leche.

El productor lechero de nuestro país vende la leche producida en el establecimiento, siendo la 
misma indiferenciada, sin embargo, comercializa dos tipos de productos por los cuales recibe precios 
diferenciales. Groseramente vende una determinada cantidad de leche denominada como "cuota" ó abasto y 
al resto se le Uama "industria". 

La leche cuota se caracteriza por un sistema de precios administrados, lo que resulta en un precio 
de la misma, significativamente mayor al precio de la leche industria. La fonnación del precio de la cuota 
responde a una política de estimulo a la producción desde hace 40 años 

De los dos mercados diferenciados de leche: cuota e industria, el primero está asegurado por la 
estabilidad del mercado y es fijado por el Estado através de los análisis de costos de producción y de la 
demanda de leche fluida. En lo que refiere a la leche industria, el mismo surge de la venta interna de los 
subproductos y de la exportación remanente, por lo que el nivel es menor al de la leche de abasto. 

En conclusión, debido a: 

1. la aparente saturación del mercado interno de la leche cuota

2. al cuestionamiento desde varios ángulos del precio diferencial de la leche cuota que hace que la
continuidad de este sistema sea cada vez menos pensable

3. y al sostenido crecimiento de la producción, el precio promedio que recibe el productor
depende cada vez más del precio de la leche industria, siendo muy sensible a la evolución de las
exportaciones: tanto en volúmenes como en precios de las diferentes negociaciones.

4 1 1 3.3Comercialización y Consumo. 

El total de la leche producida en el país tiene dos destinos principales, el mercado de leche fluida y 
el de elaboración de subproductos industriales. 

El mercado de leche fluida es bastante estable, siempre y cuando se mantenga la administración de 
precios de la leche cuota. Constituye el 30 % del total de leche producida, lo que equivale a 256 millones 
de litros. El Estado tiene una intervención directa a través de la fijación del precio tanto al productor como 
de la leche al consumidor. El 70 % restante, unos 740 millones de litros, no está cuotificada por lo que los 
precios son pactados entre las industrias y los productores y son resultado de su libre comercialización. La 
misma se destina a la elaboración de subproductos, principalmente quesos. Del total de la leche industria, el 
30 % se destina al consumo, mientras el 40 % restante se exporta. 

La industria Láctea La industria láctea ha ido creciendo de una industrialización diaria de 1.2 
millones de litros diarios en 1982 a una capacidad instalada actual superior a los 3 millones de litros diarios. 

En el siguiente cuadro se observa el destino de la industrialización de la leche. 

CUADRO Nº 67. Destino de la Producción de leche. 

Ptoclactó • . . •. í'ito/o 

Leche Pasterizada 30 

Leche Polvo 28 

�os 25,5 

Caseína 8.5 

Otros 8 

Existen 18 empresas registradas, las que tienen 34 plantas procesadoras, ubicadas principalmente 
al sur y en el litoral oeste. También se verifica un mercado infonnaJ de lácteos, industria marginal externa al 
sistema registrado, estimándose que unos 2.000 productores procesan su producción mediante la 
fabricación de quesos de úpo artesanal, equivalente a una producción de 8.000 toneladas de quesos por 
año. 
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Una característica del mercado interno es una alta concentración empresarial en la cooperativa 
Conaprole que recibe y procesa el 80 o/o de la leche total producida, 700 millones de litros/año la que se 
procesa en 14 plantas y con una facturación de 400 millones de dólares en el a.i'lo 1996. 

De las 17 empresas restantes, las más importantes son Pannalat, con 53 millones de ljtros/año, Pili 
con 36, Claldy con 32, Quesería Helvética, con 31 y Calcar con 22. 

CUADRO Nº 68. Participación de Empresas Lácteas. 

.EaDreta n,Ulonff it,./.Ac, 

Conaprolc 700 

Pannalat 53,4 

Pili 36 7 

Claldv 32,2 

()ua�eria Helvética 316 

Calcar 22,3 

Otros 78 

El país viene sufriendo cambios de estructura a nivel de la industria láctea, del control exclusivo 
por companías nacionales al ingreso de impottantes empresas multinacionales operando en el país y a la 
realización de joint-venture. 

En lo que refiere a la comercialización de la leche del predio, la misma se viene realizando con la 
empresa láctea Conaprole desde los inicios de la producción y se piensa mantener esta política de 
comercialización, tanto por parte del productor por preferencia tradicional, como en este proyecto. 

4. l. l. 4 Perspectivas del Precio de la Leche

Frente a este panorama incierto, las tendencias generales del precio se muestran estables o 
decrecientes. Para la industria, Brasil pasó de pagar U$S 1600 a pagar U$S 1300 la tonelada de leche en 
polvo, en la última década. Algo parecido sucede con los quesos. La devaluación de casi un 50 o/o de la 
moneda brasileña ocurrida al inicio de este año, agravó la situación del sector. Partidas que iban con rumbo 
a ese país, no se concretaron y se están buscando nuevos destinos. Se retractó el consumo brasileño, que 
venía en aumento. Esta coyuntura, la crisis asiática, los cambios en el consumo, traen una menor demanda. 
La producción crece en el país a un ritmo histórico {14 % en el último afio). 

En el ámbito nacional, la eliminación de la bonificación por frío ( 6 o/o), la eliminación del premio 
que recibía la leche promedio invernal (8%) y la inminente desaparición de la leche cuota, son una clara 
expresión de que nuestro país sigue la misma tendencia mundiaJ. 

El aí'lo 98 comenzó, para el productor uruguayo, con un descenso del precio de la leche industria 
de un 12 o/o con respecto al del año anterior. Entonces hoy es impensable mejorar la ecuación económica 
del productor a través de aumentos significativos en los precios. Lo que queda es trabajar con los costos lo 
mas reducidos posibles y ser eficientes. El 99 se inició con la retracción de Brasil y el precio cayó otro 
14%. 

Desde otro punto de vista los precios recibidos por los productores uruguayos están por debajo de 
los precios de la región y del mundo. Esto podría detenninar amortiguaciones en la futura caída de los 
precios porque se estima que se estarla en un precio piso. 

El interés de las multinacionales en invertir en el país, hace pensar a largo plazo en una 
estabilización del precio de la leche. 

Otro factor incidente a considerar son los cambios que puede sufiir el precio de la leche relativos a 
su composición. La grasa es uno de los pilares del productor para obtener el alto precio por litro y esta 
última, es cada vez menos demandada a nivel industrial y de consumo. También por este lado sería dable de 
esperar una disminución deJ precio recibido. 
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CUADRO Nº 69. Destinos del consumo interno de Maiz. 
usos 

' 
Ton. % 

Aves S4.320 68 
Lecherta 1 21080 17 
Cerdos 9,920 8 

Ganado(;aroe 5.580 4,5 
Raciones Bal.aneeadas Varios 3.100 2,5 

Sub· Total 124.000 100 
124.000 80 

Gnt.oo Molido 23.250 15 

Consumo Humano 7.750 5 

' 1 Total 155.000 100 
Fuonte: El país agropecuario, informe reela.ado por lng. Agr. Maria 
Methol (OPYPA. MGAP). Set. 1997, pág 14-16. 

4. I .2.3.20ferta.

El siguiente gráfico muestra la evolución de Área sembrada y Producción para la serie de años 
1960-1997. 

GRAFJCO Nº 14. Evolución del Área y Producción. 
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GRAFICO N
º 

15. Evolución del Rendimiento. 
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En la serie histórica analizada se ha dado una concentración de la producción en menor número de 
explotaciones con mayor rendimiento por hectárea, lo que se resume en las gráficas en una disminución de 
área sembrada y un aumento en la producción. 

4.1.2.3,3Comercialización.

A nivel nacional, la producción es deficitaria con respecto al consumo, por lo que se debe importar 
todos los años para satisfacer la demanda local. 

Otra alternativa es la compra directa a productores argentinos, como es caso de algunas avícolas 
uruguayas. Los negocios más recientes se concretaron a 90-95 U$S/ton. a levantar para el productor de la 
vecina orilla, transportándose el maiz por camión, con un costo de flete de 20 U$S. La importación vía 
camión se ha convertido en una alternativa más económica que la importación vía marítima, donde la 
demanda debía pagar cerca de 20 U$S/ton. sobre un FOB que actualmente se ubica entorno a 11 O U$S/ton. 

La variación mensual de precios internos (Coeficiente de Variación) es mayor en la época de 
mayor oferta de grano de origen nacional, reduciéndose en los períodos de menor oferta. Esto está 
explicado por la existencia de mayor número de ofertantes nacionales en época de zafra y menor número de 
operadores (importadores) en periodos de menor oferta de grano nacional. 

Como se mencionó anteriormente el principal demandante en el mercado interno es la producción 
granjera animal intensiva, para la producción de raciones balanceadas. 

Como componente de las raciones para cerdos y aves, el maíz puede ser sustituido por otro grano 
corno sorgo o cebada. 

Analizando la evolución de maiz y sorgo, el precio de este último tiende a acompañar siempre por 
debajo al del maiz. Sin embargo es poco probable que el precio del sorgo influya directamente sobre el 
precio del maíz, por el contrario el precio del sorgo tiende a fijarse por el precio del maiz. 

Por razones nutricionales de los no rumiantes, como las aves, el maíz no puede ser sustituido en su 
totalidad por el sorgo, en una ración balanceada. Las razones antes mencionadas incluyen los taninos que 
afectan la calidad de la proteína ya sea de los huevos o de la carne. Esto hace que el sorgo no se comporte 
como un producto típicamente competitivo, teniendo ciertas características de producto complementario 
del maíz. 
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4. 1.2.4 Perspectivas.

A nivel internacional el maíz no es ajeno a la realidad de mercado de los commodities agricolas. 
Los principales países exportadores compiten por mercados estratégicos, no existiendo una verdadera 
liberalización del mercado donde persisten barreras desleales de mercado como restricciones arancelarias y 
no arancelarias (por ejemplo barreras füosanitarias, prácticas desleales de comercio y mercados 
preferenciales ). 

En una economía mundial que tiende a la globalización por medio de formación de bloques de 
comercio, las condiciones estarían dadas para aumentar las relaciones comerciales dentro de los bloques 
pero con interacción entre bloques, la cual hoy en día presenta ciertas dificultades. Un ejemplo de esta 
realidad es las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Méjico en el bloque NAFTA, y Argentina con 
los miembros del MERCOSUR y otros países de América Latina. En el MERCOSUR se acordaron una 
tarifa arancelaria de 8% para la importación de maíz procedente de Estados Unidos. 

A nivel nacional se mantienen la tendencia a la reducción del área sembrada y concentración de la 
producción. Existe un intenso proceso de adopción de tecnología, lidera por los agricultores de mayor 
tamaño relativo, observándose un incremento de los rendimientos medios y una pérdida de peso relativo de 
la pequeña agricultura maicera, tanto en áreas sembradas como en producción total. Los productores que 
aplican alta tecnología obtendrían mejores resultados económicos soportando condiciones de precios más 
bajos, determinado por la fijación de precios por paridad de importación. 

Las diferencias entre los mejores productores y el potencial obtenido a nivel experimental 
evidencian una gran "brecha" tecnológica otorgando posibilidades para el crecimiento futuro de la 
productividad. 

La marginación del cambio técnico hace a los productores "chicos" un grupo muy sensible a las 
variaciones del mercado, con pocas posibilidades de permanencia en la actividad en un escenario de precios 
bajos. 

El crecimiento del área agricola ( con un fuerte peso relativo de los cultivos de invierno) y la 
expansión de la siembra directa viabiliza el crecimiento de las siembras de maíz "de segunda", para la 
optimización económica de la actividad agricola. 

El aumento de la producción de carne y leche generan buenas perspectivas para el incremento 
importante de la demanda interna de maíz. 

La principal amenaza a la expansión del cultivo es la alternativa de siembra de otros cultivos de 
verano (girasol, sorgo, etc.). Esto dependerá de la relación de precios de los cultivos alternativos y de las 
expectativas de rendimiento, que depende, a su vez, de la evolución del potencial de producción y de la 
tecnologia disponible, resultante de la investigación. 

Actualmente se mantiene la tendencia a un mayor consumo aparente sobre la producción nacional, 
lo que implica la necesidad de importación. Esta se realiza mayormente desde puertos argentinos, 
existiendo la alternativa de importación directa por compra a productores transportando el grano por 
camión. Por lo ante dicho el precio interno del maíz seguirla estando condicionado por la paridad de 
importación desde Argentina. 

4.2 PRONÓSTICO DE PRECIOS RELEVANTES A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 

A continuación se presenta el pronóstico de precios de la leche y grano para los años que 
comprende el proyecto. 

4.2.1 Precio de la Leche 

CUADRO Nº 70. Precio de la leche Remitida para el Proyecto. 

úSSILt.Bue ""' ,,,,. 98199 , .. :99109.,· 00/0l : t0.1102 

Leche Promedio O 192 O 174 0,16 0.15 0,15 0,15 

% Disminución • - 9,4 8,0 6,3 o o 
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El % de disminución del precio de la leche del cuadro, es con respecto al año anterior. 

Se utiliza un precio promedio por año de leche para el proyecto, sin diferenciarla en las distintas 
categorías, teniendo en cuenta que es probable que el sistema de leche cuotificada tienda a desaparecer en 
el tiempo de duración del proyecto. El mismo precio surge de: 

a ) la aplicación del actual sistema de pago en referencia a la calidad por categoría de leche, pero 
efectuando un promedio total por litro. Dicho precio promedio incluye las siguientes consideraciones: 

Leche cuota: sobreprecio de 5 % por calidad. 

Leche industria: Categoría "AAA", sobreprecio de 18 %. 

Los resultados de los análisis de células somáticas y recuento bacteriano son resultado del 
promedio logarítmico de los recuentos de las muestras extraídas en el mes de la 
liquidación. Se deja sin efecto la consideración de los resultados históricos, en el caso que 
los recuentos del mes sean mayores que los promedios del trimestre inmediato anterior. 

Se elimina la bonificación del 6 % por leche enfriada. 

Se elimina la bonificación por mayor productividad invernal de 8 %. 

b ) el % de disminución del precio por litro remitido, desde el año diagnóstico hasta el año meta, 
obedece al deteriorio gradual del mismo. Se asume que los mayores deterioros del precio ocurren en los 
primeros años del proyecto -por la eliminación de las bonificaciones mencionadas- para luego estabilizarse. 

c ) se asume el mantenimiento de la composición en tenor graso y proteico (3,6 % Grasa y 3, 1 % 
Proteína), como se descnbió en la etapa del diagnóstico, sin introducirse mejoras en éstas últimas. por 
considerarse una composición adecuada 

4.2.2 Precio de productos restantes, utilizados. 

Los siguientes precios utilizados, para los productos restantes. se presentan para todos los años 
del proyecto, debido a que no se prevee una variación importante de los mismos. 

CUADRO N" 71. Precio de venta de Ganado utilizado para el Proyecto. 

PRECIOS DEYENl':A USS/eal>. 

250 

400 

300 

380 

200 

150 

70 

50 

20 

toros de descane 400 

CUADRO Nº 72. Precio venta de otros productos para el Proyecto. 

PRECJOSDE NTA 

Fardos de Pradera, 25 

Semilla de Alfalfa 3,5 

4.2.3 Precio del grano de Maíz Molido 

CUADRO Nº 73. Precio utilizado de Maíz Grano molido para el Proyecto. 

u 
'Y1/fJ8 98m,'-· 00/01 81/02 

. B.H. 0,125 0,125 0,13 0,13 
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4,2.4 Precio de insumos restantes, utilizados. 

Los siguientes precios utilizados, para los insumos restantes, se presentan para todos los años del 
proyecto, debido a que no se prevee una variación importante de los mismos. 

CUADRO Nº 74. Precio de compra de Ganado utilizado para el Proyecto. 

Precios • Cemoti., OSS/cab. 

vacas próximas 400 
vua. +2 aiios, oróxunas 350 
vt1a. 1 - 2 aoos 200 
terneras 120 
temeros 70 
lechales hembra 50 
lechales machos 20 
toros de descarte 800

CUADRO Nº 75. Tarifa del maquinaria del Gropo. 

'úJ,(;íwC:, líerramltllw: IJ5"á, 

Semb. / Fert, Invierno 4 
Semb. / Fert. Voleo 2 
Pulverizadora - 600 lts, 4 
Micronicadora Automotriz. 160 
Cosechadora Semilla Fina 68 

CUADRO Nº 76. Precios de insumos para implantación de pasturas. 

',-"'�.fSmrlBa 
Alfalfa 
T. Blanco
T. Ro10
Lotus 
Lotu.s Rincón 
Festuca 
Rail!J'ás 
Avena 
Tn11.o Forrajero 
Matz Híbrido 
Sor¡i,o Forrajero 
-\�., F erillr.aato ".il>�'-'�,f 
20-40-40-0
0-46-46-0
46-0-0-0 

'.Gé-.,� 

lllecuJante .&Adher. 

1 - -5 kJt. sem, 
Adherente/100 k11,. sem 
.,.,,,,. JurlllddM<, ;-,,, ; 
2 -4 Db 
Glifosato 
Atrazina 
Graminicida 
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\J'-.Q/Ktt:': 

5,5 
4 S 

2,15 
1.8 
3.0 
2.16 
0,43 
0,36 

0.33 

2,92 
1,80 

, USSJK... 

O 315 
0.280 
0,160 

u�.

0.43

USSlu.a. 

45 
3,7 

.. USSllt. 
9 

3,7 
5.2 

9,3 



CUADRO Nº 
77. Precio de compra de insumos sanitarios y nutricionales para el Proyecto. 

.', Juumoa_ pNMIIUld6a 
lvcnnectina l % + Clorsulon 500 

Antidiarreu:o e/vitaminas 250 

Caravana so 

Vacuna Pasteurilosis ISO 

Vacllllll Brucelosis (Ceoa 19) 50 

Roción Temeros: 23 % PC 25 

Levamisol (inyectable) 150 

Mosca de los cuernos 5000 

Vacuna Clostridiosis 100 

Sales Minerales 1000 

Oxfendazole (oral) 1000 

Saituavoicida (Closantel 5 %) 1000 

Saituavnicida (Closantel 10 %) 1000 

Vitaminas A, D. E: Triválico 250 

Vacuna Mastitis 1 

Leotospirosis 100 

Fósforo inyectable 1000 

Calcio (50 % ma�esiado) 250 

Oueratoooniuntivítis 250 

Vibriosis 100 

Sellado de oezones 1000 

Pomos de secado 1 
Bolos intrauterinos l 

Antibióucos: Mulucilina B 100 

Masutis Clínica, l nomo/tt:ta 1 

Nitr611.eoo 1 

Cánulas 1 

Guantes 100 

Semen 1 

Dcteroente Alcalino 10 

Dcteraente Acido 10 

Desinfectante 10 

·anhlacJ

ce 

ce 

unidades 

00 

ce 

k11.. 

ce 

ce 

CC 

11,. 
oc 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

WJ.idad 

unidad 

ce 

WJ.idad 

laz 

WJ.idad 

WJ.idades 

unidad 
lis. 

lts. 

lts. 
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U$SJp ..... t 1 
0.264 

0,033 

0,612 

0,080 

0,160 

0,204 

0,013 

0,024 

0,044 

0,561 

0,011 

0,011 

0,022 

0,040 

l,300 

0,324 

0,015 

0,015 

0.052 

0.160 

0,007 

).l34 
0,581 

0,031 

1,153 

8,349 

0,085 

0,155 

10,000 

1,633 

l.920

0.621 

• <•· 

USS/cc 

USS/oc 
USS/unidad 

USS/ce 
USS/ce 
USS/k11.. 

USS/cc 

USS/ce 

USS/cc 
USS/11,. 
USS/cc 
USS/ce 

USS/ce 

lJSS/cc 

U$S/cc 

USS/ce 

USS/cc 

USS/oc 
USS/ce 
USS/cc 

USS/ce 

USS/unidad 

USS/WJ.idad 

U$S/ce 

USS/unidad 

USS/k.cz. 
USS/unidad 

USS/unidad 

USS/dosis 

USS/11.. 

USS/lt. 

USS/lt. 





• Alimento comprado: se constituye por la compra de concentrados y granos para la alimentación del
ganado.

• Alimento producido: constituido por los costos de implantación de pasturas permanentes, verdeos
anuales (verano/invierno), mantenimiento de pasturas pennanentes mediante fertilización y la realización
de reservas forrajeras. También se considera la depreciación de las pasturas pennanentes y de la
maquinaria agrícola destinada a la producción de alimento.

• Rodeo: incluye los gastos por sanidad, inseminación artificial, gastos de ordeñe (principalmente
detergentes/desinfectantes para lavado del equipo de ordeño) y electricidad.

• Trabajo: incluye el ficto del productor, fijado en 3.600 U$S/afio, los salarios pagos al personal y aportes
al Banco de previsión social, esto es leyes sociales.

• Otros: incluye todos los costos que no fueron incluidos en los anteriores, a saber: depreciación y
mantenimiento de instalaciones, impuestos, pastoreos y campo de recría, gastos de vehículo,
depreciación de vehículo, depreciación del equipo del tambo (máquinas, tanque, etc. D.Q incluye máq.
agrícola), contratación de maquinaria no destinada ala producción de alimentos para el ganado -ej:
cosecha de semilla fina- gastos administrativos y asistencia técnica.

5.2 ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DEL RESULTADO Y DISCUSION DE LOS 
MISMOS PARA EL AÑO META. 

Una vez procesados los datos resultantes del estudio técnico - productivo, se efectúa el estudio de 
factibilidad económica de la propuesta. Se presentan a continuación los estados contables de la empresa 
para el período en el cual se implementa la propuesta. Luego se analizan los principales indicadores 
económicos que se desprenden de dichos estados contables. 

CUADRO Nº 78. Estmctura de Activos de la Empresa, Evolución. - U$S Total. 

·�·-�•¡¡,.i,'�cttvea '6-97 ,,_,. ,,.:.,t:,«il w� to-11 tl-t2 

Directam. Productivos 50,340 58.270 70.902 76,663 76,697 76.504 
Maquinaria 43.596 38.051 49.486 45.004 41.384 38.084 
Instalaciones 67.869 68.970 65.283 61.492 57.692 53.676 
Tierra 68.888 68.888 68.888 68.888 68.888 68.888 

Activos Totales 230,693 234,179 254.559 252.047 244.661 237.152 

GRAFICO Nº 16. Estmctura de Activos de la Empresa, Evolución. - U$S Total. 

200.000 

ti) 

� 150.000

100.000 

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

Aflos 

01.02 

□Tierra

■ lnstal.

CMáq. 

□Dir. Prod

Al analizar la estructura de activos fijos, se observa un aumento progresivo en los activos totales, 
principalmente los directamente productivos. Estos estarían incluídos por el activo circulante, que a su vez 
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se descompone en -activo disponible: estimado como una doceava parte de los costos en efectivo y activo 
realizable: las reservas forrajeras existentes en stock al 30/6 valorizadas, y por parte de los activos fijos: 
stock ganadero y pasturas permanentes más campo natural mejorado. La otra parte de los activos fijos 
aparece desglosada en la gráfica, a saber: tierra, instalaciones y maquinaria, los cuales prácticamente no 
varían, salvo en las depreciaciones. 

En resumen, la composición de los activos totales entre el afio "O" y Meta, pennanecería constante 
en proporción, excepto el significativo aumento en el stock animal y pasturas permanentes, también 
aumenta el patrimonio de la empresa, como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 79. Composición de los Activos Totales por Partida. U$S Total. 

Acdvo ARO:"O" I• A.8:O:Nfela , Dllerenéta %

Circulante 3.290 5.440 +65 
Rvas. forraieras 5.75-0 2.969 -48
Stock animal 38.350 86.693 + 126
Praderas y CNM 2.950 13,832 +369
Maauinaria 43.596 34.785 -20 

Total: 230.693 266.283 + 15
PASIVO 13.585 11.714 • 14 
PATRIMONIO 93.936 132.005 +39
Instalaciones 67.869 53.676 -21
Tiemi 68.888 68.888 o 

CUADRO Nº 80. Evolución de Indicadores de Resultado Económico General para el proyecto. 

r•�r: .,i/!-f !.\ff:.97 ,,,_,, 98-9' 99-418- 00-01 oun

R% 7 8 6,8 96 15 30 18 9 19,2 
ro/o 80 8 5  12 6 18,3 21,5 20,9 
P.B. USS/Há. 366 317 353 505 544 535 
C.T. USS/Há. 25-0 223 235 306 307 307 
I.K. USS/Há. 116 94 119 199 23 7 228 
R.A. O 25 0,23 029 0,39 0,44 045 
B.OP. 0,32 0,30 0,34 0,39 0,44 0,43 
Insumo/Producto 0,68 0,70 0.66 0,61 0,56 0,57 

GRAFICO Nº 17. Evolución de algunos Indicadores Económicos para el Proyecto. 
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Se destaca un aumento considerable en la eficiencia económica de la empresa, diferencia que 
justifican desde el punto de vista económico la implementación de la propuesta. El aumento de la 
rentabilidad económica y patrimonial de la empresa se justifica por una maxirnización de todos los 
indicadores que se miden por hectárea, -PB, CT e lK/há.- indicadores que se habían identificado como 
limitantes en el diagnóstico. La mejora del PB lechero/h.á. se obtiene aumentando la carga en Vaca 
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que pennanecen constantes en dólares. También se disminuyó el Valor Residual de los Activos Fijos en 
dólares, de la inversión realizada, Tractor+ Excéntrica valen menos dólares en el año 5.

Entonces, sobre los flujos en dólares, se dejan los egresos constantes y se dismimiyen los ingresos 
y valores residuales en un% simulado que varia de - 5 a - 30 % de devaluación. 

CUADRO Nº 96. Sensibihdad del Proyecto ante una posible Devaluación de la Moneda. 

Dn�.�',' tia (proyede

,;� ::n '·.,, .'· 1lncrHIM) 

o 19% 

• 5 16% 

• 10 13% 

• 20 6% 

• 30 0% 

Se observa que el proyecto oo presenta un nivel de riesgo irnponante ante uaa posible devaluación 
de la moneda ceracana a - 1 O %. Para los casos de devaluaciones que representen un 20 y 30% menos de 
los ingresos en USS, la TIR del proyecto se presenta menor al costo del crédito, no resultando conveniente. 

CUADRO Nº 97. Efecto sobre el Flujo de Caja con Proyecto luego del Crédito. 

l>eY•)McliMt "· 

o 

-5

• 10

• 20

• 30

• 

6.006 

6.006 

6.006 

6.006 

6.006 

l 2

-3669 494

-3669 -2830

-3669 -6155

-3669 -12803

-3669 -19452

3 4 • 5 
15084 29585 59782 

10329 24384 55448 

5574 19184 51114 

-3936 8782 42446 

-13446 -1619 33778

El flujo de caja es altamente sensible a devaluaciones que signifiquen que los ingresos se vean 
deprimidos al transf onnarlos a dólares. comienza a ser afectado seriamente con devaluaciones mayores a 20 

%, especialmente en los primeros aftos del proyecto (aí'ios 2 y 3). 

Como conclusiones del análisis de riesgo, podemos afirmar que la propuesta es viable y su 
rentabilidad presenta resistencia ante cambios moderados en los factores de producción climática y en los 
factores que afectan el área económica - financiera. Ante fuertes cambios en dichos factores, como podria 
ser el escenario 4 del análisis de consistencia ó una devaluación de la moneda mayor a 20 %, se 
compromete la viabilidad del proyecto, siendo menor la rentabilidad del mismo frente al costo del crédito, 
por lo tanto ocurriría un apalancamiento negativo. Cuando analizamos el Flujo de Caja. este se presenta 
más sensible que la TIR, provocando saldos negativos y por lo tanto, si esto sucediese durante la 
implementación del proyecto, se considera esencial como mecanismo de contralor el preveer dichos saldos 
negativos -eo lo posible- para poder tomar las medidas pertinentes. 
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13.2. ANEXO N° 2. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DEL RODEO PARA 
LA CALIBRACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN PLAN - T. AÑO DIAGNOSTICO. 

El procedimiento para estimar el Potencia! de Producción del rodeo actual, se basa en el supuesto de que la 
producción de leche primaveral del af\o 1996 (meses: setiembre, octubre y noviembre) se realiza sin Limitantes 
alimenticias, ya que en éstos meses no ex.iste déficit forrajero. 

Luego se determinó la leche potencial producida por tercio de lactación, por lo tanto, se calcuJó el oº de vacas 
que se encuentran en cada tercio de lactación durante esos meses 

Con los siguientes datos: nº de vacas en ordeñe por mes y por tercio de lactación, Litros reales producidos por 
mes y promedios del rodeo/ mes para la primavera del año '96, se estimó el potencial de producción actual promedio del 
rodeo utilizando un factor de corrección de una lactancia teórica. 

CU ADRO Nº 98. Nº de V. 0./mes y por Tercio IActación. Lts. Producidos/mes y Promedios. Año '96 . 

'MES�;¡¡ •• . , '. •• st-'tlEMBR.E '; OCl'OllRE NOVIEMBRE

N" Vacas Ordeñe 56 55 50 
N" Vacas en I er. Tercio lactación 22 20 11 
Nº Vacas en 2do. Tercio lactac.ión 8 8 15 
N" Vacas en 3er Tercio lactación 26 27 24 
lts. producidos -T Olales oor mes 28.008 30.104 26.107 
ltsl vaca / dla 16,67 17,66 17,40 

Cálculo del potencial productivo 
El cálculo del potencial productivo pondera los litros de leche producidos por el número de vacas para los tres 

tercios de lactación del rodeo. Se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos y consideraciones: 
- se utiliza un factor de corrección, tomando como base l, el promedio del 292. tercio, para el ¡.eL. tercio = Ll

y para el 3.eL. tercio � Q.§.

- se considera como ¡l<L tercio a los 90 días luego del parto, como 2d2. tercio a los siguientes 90 días y como
3CL. tercio a los últimos 125 días, en una lactancia teórica de 305 días y un intervalo interparto de 12 meses.

La incógnita que se calcula a continuación es l / v / d: potencial de producción promedio del rodeo para cada 
mes de In estación primaveral. 

1 ).-Para el mes de setiembre: 
16,67 = I / v / d ( 22 / 56 • 1,2 + 8 / 56 * 1 + 26 / 56 • 0,6 )
16,6 7 = I / v / d ( 0,893) 
1/v/d= 18,67 
2 ).-Para el mes de octubre: 
17,66 = 1/ v / d ( 20 / 55 • 1,2 + 8 / 55 • 1 + 27 / 55 • 0,6) 
17 .66 = I / v / d ( 0,876 ) 
l/v/d=20,15 
3 ).-Para el mes de novfombrc:

17,40= 1/v / d ( 11 / 50 * 1,2 + 15 / 50 • 1 +24 / 50 • 0,6 ) 
17,40=1/v /d (0,852) 
I / v/ d = 20.42
El promedio de los potenciales de producción � mes calculados SETIEMBRE - OCTUBRE -

NOVIEMBRE= 19,751 / v / d que corresponde al potencia! del 2go. tercio. Luego se reafüó una corrección, obteniendo 
como resultado el potencial de producción de los tres tercios de lactación. 

Potencial productivo -vacas !�tercio lactación - 19,75 • 1,2 =
-vacas 2 • tercio lactación =
-vacas 3!a:.. tercio lactación = 19,75 • 0,6 =
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23,70 lts. /vaca/ dia.

19,75 lts. /vaca/ dla.

11.85 lts. / vaca / dia.



CUADRO Nº 99. Resultados de la estimación del Potencial de producción. 

(�i'í1: , e, ; MES ·i�.':i' � ,, �ETRMBRE I OCTúmtt l. NO:VU!'t1BRE 
Potencial calculado -lts, / v / día 18,67 l 20,15 1 20,42 

Promedio primaveral -lts. f v /dla 19,75 

Potencial productivo -lis. f v / dfo 23,70 1 19,75 1 l l,SS

Con los datos obtenidos en litros / vaca /día por tercio de lactación, se multiplica por los días de duración de 
cada tercio: = 23,70 lts. / v /día• 90 días+ 19,75 lts. / v /día• 90 dias + 11 85 lts. / v / día • 125 dlas = 5.392 litros 
por lactancia. 

Esta producción equivale, aproximadamente a vacas de un rodeo cuyas lactancias son de 5.400 
Litros de leche a 305 días de lactación. 
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13.3. ANEXO º 3. COMPOSICIÓN DE LOS ACTfVOS FUOS. EJERCICIO 1/7/96 AL 30/6/97. 

� 

Alambrado externo 
Alambrado interno 

Pozos 
Tajamares 
Oenilsitos elC\� 
T•nm"' australiano 
Molino 

Luz eléctrica 

Casa habiiación 
Casa personal 
Galnones 11cnerales 
Galoón forraie 
Silo de matenal 
Silo suanos 

Sala OrdcllO 

C«raJ C$,_,, 

lnst manejo l!.808 

TOTALUSS 

T-

16.JSO
14.220 

24 
o 
2 
o 

1 

12 

100 
80 

100 
100 

o 
o 

12 
80 

1 

CUADRO N" /OO. Constrocciones y Mejoras Fijas Arrendadas.. 

u.w. MM &e.lo Valor Vida _Coe&: �- � Manlnl 
lhnoilllc. Ud M......_ 

m 2S Bucoo 2 40 00250 O 05 00 921 1.843 
m 2S Rcuular 2 30 003 00 00600 717 1 433 

m 2S 100 so 00200 0,0400 4 8 96 
Unid. o 600 30 00333 00667 o o 

m3 13 200 40 O 0250 00500 10 20 

Urud o 660 40 O 0250 O 0500 o o 
Unid 25 1.5 00 30 0,0333 00667 so 100 

l:w 25 355 

m2 25 200 50 0,0200 0,0400 400 8 00
m2 25 200 so 00200 0.0400 3 20 640 
m2 13 120 40 00250 0.0500 300 600 

m2 20 120 40 O 0250 00500 3 00  600 

m2 o 60 50 00200 00400 o o 
n o l.000 30 00333 00667 o o 

Y.O. 13 2.000 40 O 0250 0.0500 600 1.200 
V.O 13 30 40 O 0250 00500 60 120 
Umd 25 800 40 00250 00500 20 40 

l.7"6 7.492 

CUADRO Nº /0/. Activo Tierra. Superficie Lechera. 

Hú. Cllleat Valor' Valer

-há. Total
ProOtedad o o o o 

Arrendada 158 109 436 68.888 
Pastoreo o o o o 

Campo de Reorla o o o o 

TOTAL USS i 158 1 109 436 1 68.888 l 
CUADRO N" /02. Pasturas Permanentes. 

Hú. al '.', ,_, ,t, .·.•: 1 � -t 1, 
v•russ 

J-aar 1-lal �re• uss I.Dldal FIMI 

Valorla. 
J¡IHd,,_ 

13.821 
3.982 

1.200 
o 

270 
o 

2SO 

10.000 
8.000 

8100 
6000 

o 
o 

16.200 
1 620 
300 

69.7-tl 

Ptaderas o alliil.fi¡s de 1 • año 12,5 12,5 12 S 625 1875 1.250 
Praderas o a1fitlfas de 2° afio o.o o.o 00 o o o 

Praderas o alfallas de 3° año 21,5 21 S 21.S 1.075 1075 o 

Inversión en Praderas 18,5 2 775 

TOTALUSS l.700 1 2.950 1 4.025 
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Valor Fin. 

J' lffftr .  

12.899 
3 .26S 

115 2 
o 

260 
o 

200 

9.600 
7.680 
7.800 
POO 

o 

o 

15.600 
1.560 

280 
65.996 























• Archivo rrl J

• Información sobre uso del suelo: Rotación C. (ver Cuadro Nº 119).

CUADRO N" J 24. lnfonnacíón sobre rodeo: I JO VM. 

Fedla...._ 

N"VO 

Pesoal 1/3 

Leche POlelleial 

• Archlvo rrl2

1512 l/4 

22 22 

560 560 

5.800 5.800 

1/5 119 1/10 

22 15 15 

560 560 560 

5.800 5.800 5.800 

• información sobre uso del suelo: Rotación D. (ver Cuadro Nº 121).

• Información sobre rodeo: 110 V M (ver Cuadro Nº 124).

• Archivo rrl3

• Información sobre uso del suelo: Rotación E. (ver Cuadro Nº 122).

• Información sobre rodeo: 1 JO V.M (ver Cuadro Nº 124).

• Archlvo rr14

• Información sobre uso del suelo: Rotación F, (ver Cuadro Nº 123).

• lnformac1ón sobre rodeo: 1 JO V.M (ver Cuadro Nº 124).

115 

1/11 

14 

560 

5.800 











13.8 ANEXO N° 8. ELECCION DE LA MEJOR ROTACION VS. CARGA ANIMAL A TRA VES 
DEL CALCULO DEL MARGEN BRUTO. 

Para elaborar el Margen Bruto que pennitirá evaluar la carga animal vs. rotación forrajera y una 
vez determinada la rotación del área vaca seca y recría, en el Plan-T se simula la producción de leche para 
toda la superficie de pastoreo lechero, variando la carga vaca masa y la rotación del área vaca masa. 

En base a los resultados obtenidos de las simulaciones del Plan - T realizadas, se utilizaron las 
producciones de leche anuales de las cuatro rotaciones propuestas en la Superficie de Pastoreo Lechero (C, 
O, E y F), combinándolas con las 2 cargas de vaca masa a evaluar (100 y 1 1 O). La leche se valoriza a O, 15 
U$S/litro (ver Mercado de la Leche, capítulo 4). También se valorizaron las reservas forrajeras realizadas 
en el área total, ya que la cantidad cosechada era diferente según la carga animal y la rotación simulada. Las 
reservas se valorizaron a un precio de venta del mercado (O, 117 U$S/Kg. Heno Alfalfa). Como costos 
marginales de cada sistema, se utiliz.aron el costo por vaca masa y por año a 72 USS -(46 USS Sanidad+ 3 
U$S Ordeñe+ 23U$S Inseminación Artificial), el consumo de concentrado, en este caso grano de malz a 
O, 13 U$S el Kg y el costo de implantación, refertilización y cosecha de reservas de cada rotación propuesta 
calculado más abajo. A cada uno de los costos por rotación forrajera, se le suma en todos los casos el costo 
de la rotación del área vaca seca y recría, como se determinó anteriormente, el único costo que varia es el 
de las rotaciones C, D. E, F, que es el que se está evaluando através del margen bruto. 

CUADRO Nº I 25. Cálculo del Margen Bmlo de la combinación de alternativas: Rotación Forrajera vs. 
Carga Vaca Masa. 

INGRESOS - USS COSTOS-USS M.B

¡)� C.rp Rot. uero. RRJ1F e-
•' 

Vcwta Ventai � Cóato e- COlto a.o 0$5 

í,� VM'· For pro,. real&. e--. ítRFr·
1 

Ledt6 R.RFF· 1'6� VM/.ao AAo Rotac Toal Total 

rr7 100 e 53-0.964 122.749 81.380 47.812 19.645 8.731 88.37S 7.174 10.644 16.390 34.208 54.167 

rr8 100 D SJ0.4)47 122.781 81.880 47.812 79.642 8.734 88 376 7.174 10644 16.973 34 791 53.585 

n9 100 E 538.SSS 126.708 81.880 47,812 80.783 9.192 89.97S 7.174 10.644 18.4n 36.290 S3.685 

rrlO 100 F S34.927 131.812 81.880 47,812 80.239 9.786 90.025 7 174 10.644 19.192 37 010 53.015 

1Tl I 110 e 574.866 120413 90.079 S2.600 86.230 7.901 94.130 7891 11.710 16.390 35.992 58.139 

ITl2 110 D 576.631 119.349 90.079 S2.600 86.495 7.777 94.271 7891 11.710 16.973 36.515 57.697 

ITl3 110 E 579.21-1 124.030 90 079 52.600 86.882 8.322 95.204 7.891 11.710 18.472 38.074 57.130 

rrl4 110 F 579.124 129.323 90.079 52.600 86.869 8.939 9S.807 7.891 ll 710 19 192 38.793 57.014 

El mejor Margen Bruto obtenido es para la carga de 110 Vaca Masa con la Rotación C. En los 
siguientes cuadros se presenta la información relacionada a los costos de implantación, refertilización y 
cosecha de reservas forrajeras de cada rotación propuesta para el área vaca ordeño que se utilizó en el 
cuadro anterior para calcular el Margen Bruto de la óptima combinación de carga animal vs. rotación 
forrajera. En los costos de implantación se incluyeron la utilización de los insumos· semilla, fertilizante, 
inocuJante, gas-oil y herbicida, según las cantidades utilizadas para la propuesta por pastura implantada; los 
costos de las labores realizadas con maquinaria propia y contratada del grupo: en los casos que la •
maquinaria es propia, se incluyeron las siguientes partidas: reparación, mantenimiento y depreciación de 
maquinaria, sin mano de obra, porque el tractorista es el propio productor. En el caso de la mano de obra 
contratada de la maquinaria del grupo, el precio contiene dicha partida y además por acuerdo entre los 
integrantes del grupo, el precio se fijó en un precio intermedio entre el costo y la contratación a terceros de 
la zona. También se incluye un costo de oportunidad anual al inmovilizar el capital en el caso de la 
implantación de pasruras permanentes y un costo de oprtunidad para cultivos anuales dependiendo de la 
duración del mismo (6 u 8 meses), dicho costo de oportunidad no se incluye en el monto gastado para 
cosecha de reservas forrajeras. 

120 









CUADRO N'' 132. Costos Sanitarios por Categoría. 

I ). -Crianza de Temera.r
l)uroción: 90 días 
- 4 lts. l.e(;he / dta x 30 días + 3 lis. x 30 d. +2, 2 lis x 30 d.=
- 0,5 kg Ración x 60 días =
- 0,65 kg. ración x 30 días =

- AJ desleche
ívermectina l % + Clorsulon: 1 dosis x 2 oc. 
Antidiarrcico e/vitaminas: 10 ce.

Caravana 1 
Vacuna Pas1euri.losis. 2 dosis x 5 oc 

2 /.- Desde el deJ/eche hqstq 1 a,1o

- Parasiticidas:
Lcvamisol ( inyectable): 2 dosis x 20 ce. 
lvermectína l % + Clorsulon: 1 dosis x 3ec. 
Mosea de los Cuernos: 2 dosis x 5cc e/u 

- Vacunaciones:
Brucelosis { Cepa 19 ): 1 dosis x 5 ce 
Clostridiosis: 2 dosis x 5 ec. 

- Otros:
Sales Minerales· 1,6 Kg./ cabeza 

3 ).- Desde 1 wlo hasta 2 aitqs 

- Parasiticidas:
Levrunisol (inyectable): 3 dosis x 16 ce. 
Oxfendazole ( oral ): 3 dosis x 30 co. 
Saguaypicida ( Closantel 5 % ): l dosis x 16 ce. 
Mosca de los Cuernos: 2 dosis x 6 oc e/u 

- VacW1ocioncs:
Clostridiosis: 2 dosis x 5 ce. 

- Otros·
Vitaminas A, D, E: 2 dosis x 3 ce 

4 ).- Vqca.1 y Vaquilfonas Preparto C 20 dla.v preparto / 

- Parasiticidas·
Oxfendazolc (oral): 1 dosis x 50 ce. 
Saguaypicida ( Closanlel 5 % ): 1 dosis x 25 oc. 
Mosca de los Cuernos: 2 dosis x 10 ce e/u 

- VacWlllciones:
Mastitis: 1 dosis x 5 oc. 
Clostridíosis: 2 dosis x 5 ec. 
Leptospirosis, si está indicado: 1 dosis x 5 ce. 
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(,":dad. bu, � vss 

.._tllb:.lcahl,l,. lnsWllO Total 

276 0,139 38,44 
30 0 204 6 1 2 
19,5 0,204 3 ,98 

Subtotal Alimentación 49 

2 0 26 O 53 
10 0,03 0,33 

l 0,6 1 061 
10 0,08 0,80 

Subtotal Sanidad 2 
Total Costos 51 

C41M. I.ns. US$'unidad .u�s 

.ut,../cab. • ..... ToCal 

40 0013 0,51 
3 0, 26 0,79 
IO 0,024 0.24 

5 º
:

160 0,80 
10 0144 0044 

1,6 0,561 1 0,90 
Total Costos'. 4 

1=:.1 U=
d 1 0$S 

Teta.!

4 8 0,013 0,61 
90 0,01 0,96 
16 0,01 1 0,17 
1 2 0,02 0,29 

10 0,044 0,44 

6 0,040 1 0,24 

T ota I Costos 

:1 

1 Cct. w. 1Osstanicl•' 

I' uss ., 1 
uijl.tucab. • kuum• ToW 

50 0011 0,53 
25 0,011 026 
20 0,02 0,48 

5 1,300 6 ,50 
10 0,044 0,44 
5 0,32 4 1,6 2 



5 ).-l'qca, PospgrlO r 10 dlm pq.spano J 
- Nutriciooales:.

Fósforo inyectable ( Ivufos ó similar): 1 dosis x 20 ce. 
Viuunina.s A, D, E ( Triválico ó similar): 1 d x I O ce. 

5 J.-Vqcg,s Po.sparto r ]Q dios pos¡,grto / 
- Vacunaciooes.

Mastitis I dosis x 5 ce. 
Leptospm)$is. si está indicado. 1 dosis x 5 ce .  

- Nutricionales •
Calcio l 50 % ) magnesiado. 100 ce 

6 J. - 1 ocas en Ordtf>o

- Vacunaciooes obli�tonas: 
Clostridiosis • 2 dosis anuales x 5 ce. 

- Vacunaciooes un�stas:
Queratooon¡Wltivitis. 2 dosis X 5 ce. 
V 1bnos1S 3 dosis X 5 ce. 

• C«ntidad Insumo urilaedo � cabeza
- Sanidad Obli�toria.

Mosca de los Cuernos: 2 dosis x 10 ce e/u 

- Sanidad Pteveoúva
Sellado de pe:zoocs· lodoval al 20%, 8 ce. x: 305 días 
Pomo;; de secedo: 4 

- Sanidad CW'llúva (eventos más comllllcs y% de ocwrenc1a):
Retención de plnoenta ( 10 % ) 

Bolos intrauterinos: 2 
Ant1b16tioos ( Multicilina B 6 similar): 2 

Mastitis Cllnica ( 10 % ) 
Nafpenzal ó similar: 2 
Anllbiótioos ( Multicilma D 6 similar): 2 

7 J. - Presupuwq de /mwi11aci(m 

Supuestos al Aoo Meta· 
En establecilmentos 00ll parición Doble Estacional. 60-40 % 

- Duración de cada periodo de Entore ( meses ):
-N"VM.
- Nº Vaq
•%de cubrición del rodeo adulto ( V.M ):
•%de cubrición de vaquillonas:
- o/. de <fugnóstico de prefle'l positivo en V .M:
• % de diagnóstico de prentz positivo en Vaq.:
- N° serv!CIOS por \'8quillona

- N° servicios por vaca:
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CW.m. 

lldllz./ah. * 
20 

10 

Cclall. lm. 
utlliL/eah. .. 

5 

5 

100 

Cuct.1-. 

utlllz./cab- • 

10 

10 
15 

20 

1 2440 

4 

2 
2 

1 2 
2 

UDiclall 
1,5 

---

--

92 
98 

92 
90 
1 

1,86 

1 
1 

1 
1 

U$Slt ...... tJSS 
.._. Tocal 

0,015 0,30 
0.040 0,40 

Total Costos ll 

uss,.....,. us., 

...... Toc.l 
1,30 6,50 

O 324 1,62 

0,015 1 1,50 

TOia! Costos 10 
___ _, 

USSlaWu oss 

...... T.cal 

0,044 0,44 

0,52 
2,40 

0,48 

0,007 16,81 
1,134 4,53 

Total Costos 25 

º
;
581 1,16 
031 0,06 

1,15 2.31 

0,031 0,06 
Total Costos .. 

Wvac/vao. 
-

110 

44 
101 
43 
93 
39 
-

--











d ).-Venta del excedente de Vaguillonas próximas l mes antes del parto = con envio a campo de 
recria de todas las hembras -con 160 kg. de peso vivo- y trayéndolas de vuelta l mes antes del parto. 

ACl'IVlDAD C.ticla•J-.mo Cost9flngre,o Cois�tln� Nl_v,i �cd,VJ.d�
� USSI..W.lu. uss, caber.a ,.

Duración neriodo = hosl.8 vaQ. de 25. 1 meses de edad u 

1mtreJos = 380 380 9.109 
CostoJ = 
Leche- lts. 344 O 14 47.9 1.149 

Ración - Kit. 47,5 0,204 9.7 2.32 
Mano Obra - hs. 143 1.2 17 7 424 
Mono Obra oostoril - hs. 40 1 23 4,9 118 
Camoo Recria 870 O 11 98 O 2.349 
Sanidad 1 O 34 68 34.7 831 
Momlidad - o/o 0,02 380 7,6 182 
Pastura -Kit. MS 626 0,030 18,7 449 
Meno Alfalfa -K¡¡,. MS 236 0 011 2,6 62 

Subtotal 241,8 5796 
Costo ()port.-% periodo 19 75 1 47,8 1145 

MB. 90 2168 

e ).-Venta del excedente de Vaguillonas próximas de 3 a 1 mes antes del parto = con envío a 
campo de recría de todas las hembras -con 120 kg. de peso vivo- y trayéndolas de vuelta 3 meses antes del 
parto 

rl ) roante or 

1''� ,ACl'lVD>AD 
3;,,,, " 

Caadüdt... Cocto/� C�f"'''�,, ·:· 
u� USS/llild. lns. USS/ :;' 

Duración periodo "' hasta vao. de 23, 1 meses de edad 
'nwe.,oJ • 380 380 
Costos -

Leche - lis. 344 0,14 47,9 
Ración - K¡¡,. 47,5 0.204 9,7 
Mano Obra - bs. 14,3 1,2 17.7 
Mano Obro pastoril - bs. 3,7 l,23 4,S 
Cemno Recria 990 0.113 111,5 
Sanidad 1 24,15 24,1 
Mortalidad - o/o 0,02 380 7,6 
Pastura -K11.. MS 567 0 030 17,0 
Heno Alfalfa -Kit. MS 190 0 011 2 1 

Subtotal 242 
Costo Ooort..-o/o oerlodo 18.04 1 43 7 

M.B. 94 
• Postuni consumida on el predio antes de ser enviadas a Campo do Recrfa. 

4- SELECCCION.

'��•� ��Jd(ld,
,, '-' 

24 

9.109 

1.149 
232 
424 
l09 

2.673 
579 
182 
406 
50 

5803 
1047 
2259 

De acuerdo al MB, la conveniencia de las alternativas a la venta es en el siguiente orden: 

Vaq. Próx.3 meses al parto> Vaq. Próx. 1 mes al parto> Nacimiento> Sobreaño > Deslechado. 

U$$ M.B.: 2.259 > 2.168 > 1.300 > 694 > 180

Dentro de venta de vaquillonas en sus dos modalidades, las diferencias en MB son mínimas así 
como los costos e ingresos de ambas. La elección recae en aspectos no cuantificables en la confección del 
margen bruto: 1 ° ) del punto de vista forrajero es mejor la opción d ).- (por menor demanda de forraje en
kg. MS del sistema al tener menos tiempo dentro del campo la categoría vaq. próximas ), pero es 
biológicamente poco viable traosladar las vaquillonas l mes antes del parto con riesgo de un parto 
prematuro. Por otro lado del punto de vista comercial es mejor la opción e ) que permite la venta de las 
vaquillona.s con 3 meses antes del parto, permitiendo al productor negociarlas adecuadamente, además se 

no 











13.12 ANEXO N° 12. ELECCION DEL MEJOR SISTEMA DE PARJCION ATRAVESDEL 
CALCULO DEL MARGEN BRUTO. 

Infonnación inicial utilizada en las simulaciones realizadas en el Plan-T para decidir Sistema de Parición. 

Se realiza la simulación mediante el uso del Plan-T con los siguientes factores: el uso del suelo es 
la rotación E (seleccionada como definitiva). El número de vaca masa es 110. Lo único que se hace variar 
son los partos y las fechas de ocurrencia de los mismos. Los partos varian como se muestra en los 
siguientes cuadros, se utiliza un potencial de producción de 5.717 lts. calculado anteriormente. 

• Archivo rr19. Sistema de Parición Continuo% (25 - 25 - 25 - 25)

CUADRO Nº 138. información Sobre el Rodeo.

.FedMI-- ''lS/2" l!il4: 1516 1518 l51lt 15,112 
N"VO 19 18 18 19 18 18 

Pcsoal 113 560 560 560 560 560 560 

• Archivo rr20. Sistema de Parición Estacional % (50 - O - O - SO)

CUADRO N° 139. Información Sobre el Rodeo. 

Fecha urtos .JS/l l/4. 1/S 1/9 • 1/10 1/11 
N"VO 19 18 18 19 18 18 

Peso al l/3 560 560 560 560 560 560 

• Archivo rrll. Sistema de Parición Doble Estacionalº/• (60 - O - 40 - O)

Es el mismo archivo rrl  l que se presenta en la elección de rotación vs. carga.

• Archivo rr2l. Sistema de Parición Doble Estacional o/o (70 - O - 30 - O)

CUADRO N" 140. Información Sobre el Rodeo. 

FedlaNrt.. l!/2 1/4 1/S m 1/10- JIU 

N"VO 26 26 25 11 11 11 
Pesoal 113 560 560 560 560 560 560 

Para elaborar el Margen Bruto y en base a los resultados obtenidos de las simulaciones del Plan -
T realizadas, se sumaron las producciones de leche estacionales de cada sistema de parición, se valoriza la 
leche a O, 15 U$S/lt. También se valorizaron las reservas forrajeras realizadas en el área vaca masa. ya que 
la cantidad de heno de Alfalfa cosechado era diferente según el sistema de parición simulado Las reservas 
se valorizaron a un precio de venta del mercado(0.117 U$S/kg. heno AA). Esto es debido a que la carga 
estacional de vacas varia con el sistema de parición simulado. Como costo marginal, se valorizó el consumo 
de concentrado, en este caso grano de maíz a O, 13 U$S el Kg. 

CUADRO Nº J.11. Cálculo Margen Broto para diferentes Sistemas de Parición. Simulados en el Plan - T.

Archivo Sbtema Prochlcd6nl.«lie Venta f,V:e•ta
fe

º uss MB 
PIIIII-T Paridóll Lta./lllo " 

,RR.FF ·Ltdie e-

rrl 9 25--25 564.562 8.576 97.772 106.348 11.609 94.739 
cr20 50-SO 576.280 7.464 99.519 106.983 11.614 95.369 
rrl 1 60-40 574.865 7.901 99.864 107.764 11.710 96.054 
rr21 70-30 575.626 8.328 100.131 108.459 11.836 96.622 

El sistema de parición 70-30 % presenta un margen bruto superior en l 16 U$S adicionales al 60-
40 %, pero esta ventaja no compensa el mayor costo por % de reemplazo - refugo necesario para sostener 
el sistema 70-30 %. Por lo tanto, se elige finalmente el sistema de parición 60-40 % como el más ventajoso. 
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a�chivo: rr21 24/07/98 

L E CH E MES V.O,

' 

4 
' 

6 
7 

8 
' 

10 
" 

12 
1 
2 

n 

59 
•• 
\:105 

%106 
95 
83 
88 
'ª 

%110 
%109 
84 
73 

lt/v/d 
19.5 
19.7 
20,0 
18,5 
18.0 
16.8 
17. 3. 
16.7 
16.3 
15.0 
14,8 
14.0 

lt/mes 
35662 
49833 
67240 
58690 
52906 
43423 
45351 
50801 
53765 
50804 
38604 
28546 

SisttrtUl de Parición {704-30-0} 

P L A N 

CONSUMO (kg M.S./ 

TAMBO - 6.3 

PASTURA (kg M.S,/ha) 

Raci 'n 
7884 

11137 
14526 
13516 
12083 
10182 
2670 
3546 
3966 
3609 
4431 
3299 

Reservas 
6523 
5984 
5841 
9768 
9757 
9405 

o 

o 

o 

o 

3410' 
3080 

Diponible 
2382 
2287 
2207 
2086 
1906 
1865 
1956 
2064 
2280 
2572 
2911 
2919 

Producida 
394 
378 
362 
267 
280 
386 
627 
826 
855 
790 
662 

428 

Consumo 
::._76 
200 
2'1 
206 
218 
226 
310 
no 

290 
294 
258 
226 

******************�*�********************************************************** 
PROVUCCION; Total /ha /VM CONSJMO: Total /ha /VM g/1 \ uso 

Leche ... : 575626 3643 5233 
Ract ''n .. : 
Reservas: 125252 
Pasturas: 

793 
6255 

1139 
8985 

91048 
53768 

516 

340 

2957 

Past. 4Roserv, 
finaliza { f) : modifica datos {m) 

3297 
2da. pag. 

B7 

828 
489 

4-247

4735 
(p) ?

158 
93 

812 
905 

98 
43 
., 

53/60 



13.13 ANEXO Nº 13. SUPLEMENTACION INVERNAL

1- DEFINICION DEL PROBLEMA.

Objetivo : Cubrir un déficit energético en la estación invernal, de aproximadamente 100.000 Mcal 
ENJ anual con el mínimo costo posible. 

Recursos : Equipo de maquinaria, superficie disponible propia, capital circulante, conocimiento 
por parte del productor, posibilidad de compra de granos y fardos. 

Restricciones : Rotación forrajera actual. 

Altemativas: 

- Silo de maíz.
- Compra grano maíz.
- Compra de heno de pradera.

2- IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS.

Silo de maíz : Se realiza sobre las praderas de 41º afto, con 1,45 Mcal ENl/Kg. MS, 75 % de
utilización hasta lo consumido efectivamente por el animal y un rendimiento de 7.000 Kg. MS 
efectivamente cosechada/há. Se necesita: 

necesita: 

- 68.9668480 l,379 Kg. MS Silo Maíz consumible
- 91954121144,286 Kg. MS a suministrar
- 13, 14 hás. de Maiz Silo

Compra de Maíz grano : Con 2,03 Mcal ENVK.g. MS, 90 % utilización y 88 % de MS. Se 

- 49 261 Kg. MS grano Maíz consumido.
- 54.735 Kg. MS grano Maíz suministrado.
- 62. 198 Kg. grano Maíz comprado.

Heno de Pradera : Con 1,24 Mcal ENI/Kg. MS, 87 % de MS y 75 % utilización. Kg./há 
cosechados = 1.800. 

- 80.645 Kg. MS Heno Pradera consumible.
- 107.527 Kg. MS Heno Pradera disponible.

- 123 .594 Kg. MF Heno Pradera producido.

- 68 hás. pradera cosechada.
- 4.944 Fardos de 25 Kg. de MF e/u. (30 kg. MF e/u)

3-EV ALUACION

• Costo Silo Maíz:

CUADRO Nº 142. Costo por há. Silo Maíz.

AeeMcla4 , . USS/bi. 

Laboreo v oontrol malezas 15 

Gas-Oil • laboreos 20 
Semilla 73 

Fertilizante 55 

Herbicida 22 

Subtocat 18.5 

Costo Ooortunidad (7 meses) 10 

Cosecha y realización 160 

Gas-Oil - cosecha v realización 29 

Total 383 
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Costo Total del Cultivo = 13, 14 hás. x 383 = 5.033 U$S 
Costo/ Kg. MS Producida = 383 U$S / 7.000 = 0,055 U$S 
Costo/ Kg. Consumido= 5.033 U$S / 68.966 = 0,073 U$S 
Costo/ Mea! Consumída = 0,073 / 1,45 = 0,050 USS 

• Costo Maíz Grano

Costo Total= 62.198 kg. comprados x O, 13 U$S= 8.086 U$S
Costo/ Kg. MS suministrada = 8.086 U$S / 54.735 = 0.1477 U$S
Costo/ Kg. MS consumida = 8.086 U$S / 49.261 = O, 164 U$S
Costo/ Mcal Consumida = O, 164 / 2,03 = 0,081 USS

• Costo Heno Pradera

CUADRO N" 143. Costo por há. de pradera. 

;it,v,·,t,,.,:-? Ae'tlvldad:r-trx'., ". USSftií 

lmolantación P 1 • 173 
Refert.ili7.ación P 2 25 
C. Ooortunidad P 1 + P 2 17 

Subtotal 216 
• PI = TB+Lo+Fc, Rotac,ón A del ároa rccrfa, dc$llnada a reservas forrajeras; heno de pradera.

El costo de impla.ntacíón de la pradera de 1 º año y re fertilización de la pradera de 2° arlo es de 216 
U$S/há., considerando un costo de oportunidad del 9 % anual. Lo que resulta en un costo por kg. de MS 
producida en esos dos años de 0,022 U$S, con el supuesto de que la producción de las praderas es de 
4.041 y 5.910 kg. MS para Iº y 2° año, respectivamente (según Henry Durán totalizan 9.951 kg. MS en los 
2 años). 

Entonces al costo de 0,022 U$S/kg. MS x 1.800 kg. MS/há. = 40 U$S/há. cosechados 
efectivamente como heno de pradera, se le swna el costo de cosecha y realización de los fardos. 

CUADRO N" 144. Cosecha y Realización Heno Pradera . 

. : 'i/4tA(itlv,i�all (�- '\%;; �Us$'/M: 
Corte 

Hilerado 
Enfardado 
Gas-Oil 
Hilo 

Subtotal 

Producción de
1 800 Ka. MS/ há. 
Cosecha v reali7J1oión 

Total 

Nº fardos 30 lcll. ./há, 
Costo USS/fardo 

Costo /Fardo de 25 kg. de M.S.= 1,32 U$S 
Costo/ Kg. MF = 0,053 U$S 
Costo / Kg. MS = 0,061 U$S 
Costo/ Kg. MS consumida: 0,081 U$S 

Costo/ Mcal Consumida = 0,081 / 1,24 = 0,065 USS 

4 - S ELECCION 

5 

4 

8 
11 
11 
29 

40 

39 

79 

60 
1,32 

(1,32 / 25 kg. M.F.) 
(0,053 * 100 / 87 % M.S .) 

(0,061 * I00/75%utilizac.) 

CUADRO Nº 145. Costos/ Mea/ de los alimentos. 

¡,)it '· ,;A:ltei!n'atiYa' • Codo"/Mcal.

Producción Silo Maíz 0,050

Compra Malz Grano 0,081 

Producc16n I Ieno Pradera 0,065 
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13.14 ANEXO N° 14.ELECCION DEL NlVEL DE SUPLEMENTACION CON 
CONCENTRADOS. 

Información inicial utilizada en las simulaciones realizadas en el Plan-T para decidir el nivel de 

syplementacion con concentrados. 

Se deja fijo los factores defuúdos anteriormente: el sistema de parición 60 - 40 %, la rotación A y
la carga animal de 11 O vaca masa, (ver Cuadros Nº 81 y Nº 86). 

• Archivo cd

CUADRO Nº l-16. Sup/ementación con concentrados y reservas.forrajeras, archivo ce l. 

C�' .,,
,j(, ;�:'/��.�j Reservu 

Periodo 1/3 al 31/8 1/9al31/12 1/1 al 28/2 1/3 al 31/5 1/6 al 31/8 

Vacas 1° tercio 

Vacas 2° tercio 

Vacas 3° tercio 

Vacas Secas 

• Archivo cc2

o o 

o o 

o o 

o o 

o 2 3 

o 2 3 

o 1 3 

o 2 2 

CUADRO Nº 147. Suplementación con co11ce111rados. archivo cc2. 

Periodo 

Vaoa.s 1° tercio 

Vacas 2° tercio 

Vacas 3° tercio 

• Archivo cc3

Vacas Secas 

Reservas ldem anterfor. 

,¡, ,, ' e� 

1/3 al 31/8 l/9al 31/12 1/1 al 28/2 

25 1 1,5 

2 0,5 l 

1,6 0.4 0,7 

o o o 

CUADRO Nº /48. Suplementación con concentrados, archivo cc3. 

Periodo 

Vacas 1 ° tercio 

Vacas 2° tercio 

Vacas 3° tercio 

Vacas Secas 

• Archivo cc4

Reservas ídem anterior. 

C�radol 

1/3 al 31/8 l/9al 31/12 

4 1,6 

3,2 0,8 

26 06 

o o 

l/1 al 28/2 

2,4 

1.6 

1 

o 

CUADRO Nº 149. S11plementació11 con concentrados. archivo cc4. 

Reservas ídem amerior . 

• ,,tffi,Z{ ,�fil}: ':"' ., 

Periodo 1/3 al 31/8 l/9al 31/12 1/1 al 28/2 

Vacas 1 ° tercio 5 2 3 

Vacas 2° 
tel'CIO 4 1 2 

Vacas 3° tercio 3,2 0,8 1,3 

Vacas Secas o o o 
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1/1 al 28/2 

1 

1 

1 

1 





































archivo: 98-99 24./07/98 P f, A N 

1'!:ES V.O. L E C H E CONSUMO (kg M.S.J 

TAMB0 - 6.3 

PASTURA (kg M.S./ha) 

3 
' 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 

n 
25 
30 

54 
56 

56 

49 
55 

68 
•• 

ª' 
76 
74 • 

lt/v/d 
13.8 

9,9 
16,8 
16.6 
15.é
1-4.8
15.9
17.6
11.7
16. 5
15.6 
12.9 

lt/roes 
10659 

8844 
28356 

27863 
27070 
22583 
25977 
37188 
44.924 
43201 
36826 
26730 

Racj "n 
6651 
6824 

10293 
9474 
6204 
5882 
2043 
2926 
3786 
332!> 

4519 
3570 

Reservas 
4865 
4286 
3939 
7470 

7272 
6798 

o 

o 

o 

o 

2635 
2380 

Diponibl8 
1802 
1361 
1354 
1479 
1545 
1671 
1862 
2116 
2296 
2338 

2567 
2683 

Producida 
266 
331 
395 
309 
318 
456 
675 
834 
798 

769 
615 

458 

Consumo 
154 
130 
175 

157 

182 

194 
295 
335 
,17 
'" 
257 
213 

******************************************************************************* 
PRODUCCION: Total /ha /VM CONSUMO: Total /ha /VM g/1 % uso 

teche,,.: 340221 2971 4003 
Raci "n .. : 
Reservas: 32938 
Pasturas: 

zaa 

6222 
388 

8381 

67498 
39fi45 

590 
346 

2724 

3070 Past. "'Reserv .. 
finaliza (fl: modifica datos (m} 2da. pag. 

159 

794 
466 

3569 
4135 

( p) ?

198 98 
117 %1ZO 
917 44 

%103349/<.3 







archivo: 99-00 24/07/98 PLAN TAMBO - 6.3 

MES V,O. L E C H E CONSUMO (kg M.S.) PASTURA (kg M.S./ba} 

3 

4 
5 
6 
7 
• 
9 

10 
11 
12 

1 
2 

n 
69 
84 
t100 
89 
68 
55 
75 
86 
%101 
%101 
86 
80 

lt/v/d 
16,6 
16.7 
17.0 
16.8 
17.3 
17.0 
19.5 
19.3 
18.7 
11.2 
16.6 
15.3 

lt/mes 
35527 
4-1808 
52583 
45035 
36290 
29033 
43888 
51729 
56351 
53719 
44218 
34110 

Raci "n 
8395 
9980 

12247 
1067◊ 

8413 
6634 
3047 
3800 
4448 
3613 
5058 
3955 

Reservas 
5479 
4904 
4644 
8?42 
8362 
7971 

o 

o 

o 

o 

3131 
2828 

Dipcn1ble 
2226 
1940 
1828 
1896 
1919 

2012 
2065 
2182 
2388 
2637 
2875 
2939 

Producida 
428 
446 

506 
372 
373 
524 

786 

962 
945 
905 
681 
495 

Consumo 
264 
252 
261 
248 
264 
263 
3•• 
376 
362 
373 
350 
306 

******************************************************************************* 
PRODOCCION: Total /ha /VM CONSUMO: Total /ha /VM g/1 % uso 

Loche ... ; 524297 4579 5191 
Raci"n .. 
Reservas: 
Pasturas: 

50576 
•

442 
7422 

501 

8414 

80259 
46061 

701 

402 
3682 

Past.+Reserv. 
finaliza (f}: modifica datos (m) 

40íH 
2da. pag. 

162 

795 
456 

4174 
4630 

(p) ?

153 
88 

804 
892 

98 
91 
50 

55/56 













archivo: 01-02 24/07/98 

MES V.O. L E C H E 

3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

,e 

1l 
12 

1 
2 

n
66 
87 
%109 
%104 
89 
14 

81 
95 
%110 
\109 
88 
79 

lt/v/d 
19.0 
19.3 
19.fi
18.9
lB.3 
17,7 
17.9 
HL2 
17.8 
16.4 
16.2 
B-2

PRODtlCCION": 'fot.al 
Leche ... : 594002 
Raci "n,,: 
Jlese:r'7as; 

Pasturas: 

44716 

Fast. +Resarv. 

lt/mes 
38912 
50558 
65885 
:!8852 
50466 
40566 
43311 
53631 
58596-
55717 
44160 
33350 

/ha 
5188 

391 
7103 

finaliza (f): 

• 

F L JI.. N 

CONSUMO {kg M,S,) 

TAMBO - 6,3 

PASTURA {kg M,S./ha) 

Ract "n 
8542 

11098 
14024 
12888 
11167 
8'990 
2784 
3710 
4.337 
3896 
4921 
3722 

Reservas 

6415 
5760 
5512 
9720 
9585 
9118 

o 

o 

o 

o 

3410 
3080 

Diponible 
2279 
1958 
1738 
1731 
1683 
1710 
1826 
2007 
2216 
2462 
2584 
2568 

Producida 

439 
405 
444 
333 
338 
474 
767 
954 
946 
885 
645 
472 

Consumo 
301 
296 
324 
284 
293 
294 
425 
444 
400 
418 
372 
323 

/VM CONSUMO: Total 
5400 

/ha /VM 

819 
478 

4343 
4822 

( p} ? 

g/1 % uso 

90079 787 
407 52600 459 

7394 4173 
4632 

modifica datos (m} 2da. pag . 

168 

152 
•• 

80< 
893 

98 
%118 
59 

65/64 





EJERCICIO, ?!,/OO .• 

li.._.\!.Jl:� 
COSTPS FIJQ§ 

Ha� do! paudU<tm 
/'Í!;J<>. do m, de '>- !hst-
S..lar:,os 
Leye!¡.xilll� 
l)epr ín,�,01 
MMl<m, de h:$\lt,;wr.. 
¡�, 
PI!& y,:a,,:p.<ktll>da•
Om:,,•• 
ÜM!OS Vet,J,n\o 
l'.k¡m,c Vchícuic 
� M4',¡ Agr!ooLt 
De¡;r,;,;., &tui¡,,; TmrJ;,,, 

TtM!Cf 

!NGRFSD CAPIT Af.

G1<�!00 p;;w-Rimte 
lmel'!o w:i,re capruil h¡,, 

fobl 

CUADRO N'-' IM. E'iiado de Resultados, Alías 3 y 4. 

!NORESOS EJERCIC.10: Oflil"lf .• 
P fl_ Leche 71,>,()()9 
P .B 011m1,fo '.5.:.1(,.1 

P.B o:ms 9.m

IToTALES, 10{1_8�4 
= 

º-ºfil.QE m.:.:Q1 __ f1JQ]; 
VARIAn!LS 

3.óOO Alim dd #'-'Uldo 1(14:M Fieto dcl prOO¡¡¡_•Wf ; "" 
o $,i:¡idJtd 3169 F>i;ltl<ll;m de,:,,!100'.. o 

3 985 ln=i,rn Artifici!d 525) Sak,rios 3.'1!5 
"" GM'"�, <>rdefle 1� tt'.N, :!!OOtlM ,,., 
o f.lectm.idad 1614 Dt!p,-. il!S!Jlloo,:mes o 

" :MI\I\Wl!ffi. Pl'll<:'.«n!S 1,$92 Mlnrten. de Jr,su,Jaci,m. o 

zn: Culrnrn; ITT:m>il,w 4 8'}2 ,_� 1.,in 

, .. r<�wrws 2A&& f'at.St.ytam¡:;,der«ltfo• 20$11 
1 ""' I)q,ra-: Pr,¡Jeras 4.5'6 º"'"" J.904
: 271 Vaám:·hw41t,¡.,,,.-H 7H Cl.Y.1!00 V<rnícufo 1 277 
'"' l)q,<u. Vehículo 75'1 

2'2-0 1-:otA: CV 4. O:i!l: t:lepm,; Maq. A¡ri,nla z.sio

9i 1 Ikpr«;. E<¡u,r,, r-�· ,o

2(H)7j: !TOTAl.,Co�rros 61 l38 ��ICF !9.4U¡

J97161 INGRESO CAPITAL 48*1'! 

S.432 bwninu Pam1 .. ,w (,;174 Gl!sms-pc:,,-Rffi¡¡, 5.431 
2526 lnteré, sobre ,;a¡,,t.l ñjo Wfl 

·--
7,958 '"" ; 34] ¡ 

CUADRO N" 162. Estadn de Resultados, Año 5. 

l'AERCICI0,01 /02.-

SALll)AS 
CQ/:i fQS f;J.Qli 

Plek> del ¡:,rodad« 3.600 
Fiero ée m. dt:o. llillf. o 

Salaw,,s 3%5 

L;µ.w,;,,;,aki; 294 
De¡,,. l!lstahto"4le>< " 
Mt,,rt.,,11, de ln#ll'liaoimw,,. o 

llllpiltml:' 291(1 
PMtyuunp <kflll'na• 135' 

Ql.-.,¡;º l.904
Gm�x• Vehfoufo l ZT! 
� Vdtfouk, 71(} 
)).;p,w. �. Agrleol� l �20 

tkpr0<, &¡tci¡io Tmnk 30 

�.F I?� 

:N(JRFSo üE<::APITAL 48.399 
,�,m p,;,r RQn:a 5 .,:.J.1 

111'<.lwl seb<� 1w·'i.J foo '"' 

fowl 6 723 

INGRESOS 
P.U.I� 
P, fl <.hma&:, 
!'.ll Otws 
T<.rl'Atf:S. 

J;;(JSfilS V{¡RlAB,lf5, 

A!im. dd ¡,,¡nado 
""""" 
fooomin. ,•.rtificial 
OaMu or(fonc 
�ri-0,J,,,J 
M.mle!Iim. Pn,deras 
Culnw,a ,m¡¡¡úe,; 
�·ns 
� - Pr;lde,a, 
Vm<¼ utKtbk,n• 

T,,;a! CV 

ITOTAl-QOS'fOS -

fo,'""'° J'a,,tu,.,,; !¼nn 

170 

1!594} 
10.!12 

7.619 
!lJSS,:. 

! 1.71{]
1.559
6 nq: 
rn 

1:.251 

l.½J
4J!W
2.SSb
ó.50'1'
"' 

4;'i.590 

6�.28$ 

S.\89 

!NGRf,sos 
¡> f). IA,;h,: flt,.;,n 
PUG8'1Jldo li!.JO<J 
P.RO!ro$. 7.669 

TOTALES· llHN 

�!f;'.Qfi 
�Lf-'i 

Alim dcl � U.4'M
Simidad J.490
!n=nin. Artificiiil 5 .912 
<Ja¡.¡o,:,,-;loM .Bfl 
El� ,212 
Mm, __ fud$n(} Ll87 
Culfoo, "n1J11l•� 4S6S 
R--.-¡¡, 2 5Z,.,
o.r- prad,..."'111 ;c,s 

V�rr» ,.,,..¡'4>k9'""• m 

IT(>(l;IICV 4W5 

!TOTAi. oosroo 6Hl7 

bh� PWlluras 7.055 





CUADRO N" 16,./-. Es1ádo e SituaciOI# Patrimonial. Años 3 y 4. 

EJERUCIO 99 ! 00 
BAI,fiNCE l}JlC!A,I, 

ACTIVO 

Cm:ula¡)tC 5 095 
Rva, fom,jér.m Ji!Cl 
Stw\-.: arumili 53 159 
Prntltn'i y C.NM 15 108 
Maquín.tf'A 45.004 
ln,;llllflcioue� o 

11,r.rn o 

�EfYN..81 

AC11VO 

Círcul;;nte 
Rvas. for:ra;eras 
S¡,:.;k aninuJ 
PtaJerM y CNM 
Mequma: .. 'm 
fu,itahlciones 
Tlcm: 

EJERCIClOOG/61 
BALANCE ;;NICI(}L �CEHNAL 

ACTIVO A<'T!VO 

5 095 Cir�illllr.:e 5.276 C:ruulante 
J. l{ll Rvils. ÍO'.Tú.Jmllii 2.930 Rvas. fott;1jeras 
7! 958 Sí,:,.;;k anírrtU: 53..3$') stock a11irrnil 
15.13-l ?r&ki-a$ y CNlvt l5.1J2 t'radetas y CNt,,í 
4U84 t0..aquiruttfo 41.'.i'M Maq\.1111811� 

o lu.�iaeione� o !mtalacione,i
o T1.:m1 o Tíemi

5.176 

19% 
!l.l,982 
i4J'36 
H.084

o

D

J:._�·-· i2L66Jj l"¡,maJ: l'.16.65'1 Toial .__!_!!Qfil.J !Total. 143-.007 .�� 

l',12JVO 33-146 PA5JVO 2551 l I'.4SIVO 2:5511 F'A!;'[f"V !7875
PATR[MONJO iB:'ilO PAT.IUMO�lO l! 115'.l PATRIMONIO 91570 PATRIMONIO !25l32

fl-5:li�.dados ¡p;QJll&Ok, anual' At1h-os -l\trendadru (p¡:Q.ffiJtdw ,m¡¡¡¡l; 
,,= "'"" T'.errn 68888 
b:.llll�m.oom; 61.491 lns�\ac1oc,e; 57.691 

TOTAL nt.l.380 TOTAL U6.539 ! 
CUADRO N(J 165. Estado de Situación Patrimonial, Alto 5. 

EJERCICIO tl1 ! Ol 
.BALANCE INK'.IAL BALANCE FINA!. 

ACTIVO ACTIH) 

Ct."Ccliinte 5440 Circulante 5.440 
Rva�. fmraJC!ilS i.%9 Rv.n too-ajeras 2 %1 

'il.cei; grum/l.\ 53.1$9 Stool !\.l1l1:1l11l 1¼.691 
Pra<knn v CNM i4,7J6 Prnd<;w.g y C?-"M n.sn

M"-qui.narill. .'lS.OS4 Ms.quin11rii. 34.111,,

lnstalaci=es o lm;tal11C\Nl<l!i o 

Tiena ü Tiemi o 

. . 
T"-'1 .14.588 7 '1oml· 14),719 

l'AS!l-'O (7875 PASIVO 117!4 
PATRIMONIO %.713 PATRlMONIO 13200:l 

�.....A!m!,;!adrn; (Pmmsdiu ª!.l.lY!li 
Tiem, 68.888-
ln,;lllh101ones 53.676 

TOO'AL 122564 1 
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CUADRO Nº /66. Indicadores Físicos, Años Transición. 

'7-'8 '8-'9 � ..... 11-t? 

1 Sui>erficie lechera 180 210 200 206 213 

Area vaca masa 115 115 115 115 115 

Arca recria 66 95 85 92 98 

Producción de leche Vado 248282 340221 524297 594530 594002 

Producción de carne kp,./aflo 20944 20935 25717 29111 31977 

Produc.-:160 de 1ccbe ecuivaleote 394889 486764 704315 798310 817840 

Dotac16o V .M/há SPL 0, 43 o 1 1 1 

Dotac1óo V.M./há., AVM 0,68 1 1 1 1 
Otnta EVJ../hA. SPL 0, 65 1 1 1 1 

Productividad 1/bá S L. 1376 1623 2625 2884 2795 

ProJuctividad 1/bá V .M 2168 2971 4579 5192 5188 

Producu,,dad WM 3197 4001 5197 5424 5410 

Producll\idad 1/EH 72597 99480 153303 173839 173685 

Forraie oroducido kiz MS/há. VM 5043 6222 7422 7290 71 03 

Forraic coosumido kir. MS/bá VM 2699 2724 3682 4180 4173 

Re5el'11s consumidas k�. MS/h6. VM 338 346 402 456 459 

Cooceo1n1dos kiL MS/bA. VM 173 590 701 772 787 

Forraje coosumido ka. MSN.M. 3962 3669 4174 4351 4343 

Reservas k� .  MSN.M 497 466 456 474 478 

Concentrados kll. M�N .M. 254 117 795 804 819 

CUADRO Nº /67. Indicadores Económicos. Aflos Transición. 

lndfca4'.- 97.,s 93,.99 '9-eo 90-GI 01-01 
Producto bruto oor há. 317 353 505 544 535 

Costo 101al oor há 223 235 306 307 307 

r--~ del caoital oor bá. 94 119 199 237 228 

Acti,-o total oor há. 1362 )234 1300 )247 1184 

Acuvos directamente productivos 356 369 431 441 436 

Activos ma ... 243 225 216 193 171 

Activos instalaciones 382 311 308 280 253 
ActiVOll tierra 382 329 345 334 324 

Rentabilidad coonómica 6,88% 9,61% 15 30% 18,98% 19.23% 

Rentabilidad DBtnmonial 8 56 12 62 18,35 21,54 20, 97 

oor litro oroducido O 165 O 153 0,145 0,145 0.145 

Costo oor htro O 116 0091 o.on 0,o70 0,069 

Alunento oomorado 0,009 0,014 0,012 0,011 0,011 

Aluneoto r,roductdo 0,043 0030 0,026 0,023 0,023 

Rodeo 0,026 0,019 0,018 0018 0,018 
Tra.ba¡o 0,019 0,013 0,009 0.008 0,008 

Otros 0,020 0,016 0011 0 010 0,010 
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