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''En el marco del ciclo ganadero se verifican variaciones anuales en los 

stocks y en la faena que son compensatorias. Alternan así los periodos de 
/1qwdación, con grandes faenas y descenso del stock y períodos de 
recomposición con importantes crecimientos del rebaño debido al descenso de 
la faena. No obstante, en los útt,mos años existen evidencias que parecen 
apuntar por lo menos a una cierta atenuación del ciclo En términos generales la 
producción ha mantenido una tendencia de largo plazo de estancamiento." 

lng Agc Roberto Vázquez Platero e lng. Agr. Alfredo Picerno. 
Comercialización del ganado en pie CDD, Estudios técnicos, 

proyecto COMISEC I BID-UE-PNUD. COMISEC. (1994). 







1.2.1 Cambios a nív,;I de las existencias 

+ 

Del '93 en adelante el stock de vacas y de novillos registrado por DICOSE 
permanece constante en valores cercanos a la medía histórica. Los novillos 
alcanzan en el '94 los 2.6 millones de cabezas, cifra que concuerda con los 
promedios históricos Lo que no concuerda con la evolución histórica de los 
componentes del stock es que pasados 5 a�os este guarismo se mantiene con 
mínimas oscilaciones. luego de una historia de importantes variaciones cíclicas. 

Las vacas por su parte se ubican a partir del '93 próximo a los 4.0 millones 
de cabezas, y el porcentaJe de las mismas dentro del stock total se sitúa entre 
3S y 39 % luego de 20 años de fuertes oscilaciones. Observando la 
composición del stock de vacas puede apreciarse en el largo plazo una 
tendencia al aumento del porcentaje de vacas de cría y una disminución del 
porcentaje de vacas de invernada en los últimos 20 años, que pasan de 
aproximadamente un 1 O % en 1977 a sólo un 5% del stock total en 1997 (ver 
anexo). 

El stock total también se sitúa como se dijo en un valor cercano al 
histórico, pero del cual no se apartó durante los siguientes 6 años pasando de 
oscilar dentro de 10.5 ± 1 millón a oscilar dentro de 10.5 ± 0,1 millones de 
cabezas. 

1,.2.2 Cambios a nivel de faena. 

A partir del '93 la faena total de vacunos ha tenido un crecimiento 
sostenido basado principalmente en un aumento de la faena de vacas y a partir 
del '95 de un aumento sostenido de la faena de novillos (ver anexo). Esto lleva 
a que en 1996 se alcance un valor de faena total técnicamente igual al 
registrado en 1989. La diferencia entre estos dos momentos históricos es que 
en el '96 no existió ningún shock externo que determinara una liquidación coma 
ia del '89. En el año 1997 el Uruguay rompió su récord con más de 2 millones 
de cabezas faenadas compuesta casi en partes iguales por machos y hembras. 
Esta faena se consiguió sin poder constatar en los hechos ningún indicio de 
liquidación del stock ganadero nacional. 

El aumento de la faena anual se realiza con un incremento de la faena en 
poszafra, meses 7 a 12, ya que la faena en zafra, meses 1 a 6, no crece sino 
que presenta una pequeña caída sí comparamos el promedio de 1994-97 con 
respecto al promedio 1984-88. Esta fuerte caída de la zafralidad de la faena es 
otro de los cambios importantes que se registra en esta década (ver anexo). 
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La implementación de mejoras forrajeras llevaría a un aumento del stock 
vacuno nacional (Payssé, 1999; Overseas development Administration et al. 
1994) El crecimiento del stock como un requerimiento para aumentar la 
producción de carne a nivel nacional no es una condición necesaria En esta 
tesis el modelo mantiene el stock nacional constante e igual aumenta la 
producción de carne. simplemente por un aumento en la tasa de extracción 

La gran oportunidad tecnológica de la pecuaria uruguaya radica en la 
enorme posibilidad de incrementar la eficiencia de producción de las 
existencias vacunas y ovinas, mucho más que en los incrementos de 
existencias (Aguirrezabala, 1997). La producción global crecería un 30% para el 
periodo 1996 - 2005 mientras los stocks crecen sólo alrededor del 8%, llegando 
a faenarse en el 2005 1, 12 millones de toneladas en píe. La situación 
económica y financiera de las empresas ganaderas no permitiría sostener los 
niveles de inversión necesarios para la continuidad de este proceso con 
recursos propios (lbid). 

2.5 LA BASE FORAJERA 

Los ciclos ganaderos conspiraron contra la inversión en mejoramiento 
forrajero y en toda inversión en general, ya que si no existieran la TIR de la 
inversión en pasturas no variaría, pero sí disminuiría a la mitad el indicador de 
nesgo (Payssé, 1999), En la década el ·90, junto a la atenuación de los ciclos 
ganaderos se dio un importante aumento de la inversión en pasturas. 

"Los meJoramientos forrajeros han ido aumentando su expansión en 1995, 
ratificando un proceso de reconversión en la base forrajera iniciado en 1992." 
(OPYPA, 1995). Es sin duda la siembra en cobertura parte de un nuevo 
paquete tecnológico de cero laboreo, que ha causado gran impacto en la 
superficie mejorada en zonas ganaderas, ya que los requerimientos de 
maquinaria son mucho más bajos que en los sistemas trad;cionales con laboreo 
(Carrasco, 1999. com. per. ). 

En 1996 sigue el incremento del área mejorada, aumentando un 4,2% con 
respecto al año anterior y llegando a las 2030 miles de hectáreas, 
representando el 13,25 de la superficie ganadera y un nuevo récord histórico 
(OPYPA, 1996). Los mayores incrementos se dan en los cultivos forrajeros 
anuales (un 34%), que son parte de una rápida capacidad de respuesta frente a 
buenas expectativas, para solucionar los problemas de la disminución de la 
producción forrajera del stock de mejoramientos debida al comportamiento 
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La síntesis de nuevas tecnologías en el sector de cría será una consecuencia 
natural de este proceso ya que la mayor extracción determinará muy 
probablemente cierto incremento en la relación de precios flaco/gordo la cual 
estimulará la adopción de una tecnología mas avanzada para la cría vacuna 
sobre la base de la adopción de técnicas destinadas a mejorar los procreas. 
(Aguirrezabala, 1997). 

En esta revisión bibliográfica se exponen suficientes dalos que 
demuestran que desde luego de la seca de 1988-90 se ven cambios notorios 
que no pueden ser justificados por una fase de liquidación ni de retención de un 
ciclo ganadero, sino por una nueva situación productiva. Con respecto a si esa 
situación es sustentable o no, eso es lo que debe responder esta tesis, 
utilizando para ello un modelo de simulación que sea estable en el tiempo y 
compararlo con la situación actual. 

211 LA REGION. 

Es necesario tener en cuenta lo que ocurre en la región. cuando se está 
transitando un proceso de integración, por ello se describe un poco de la 
realidad argentina y brasileña a mediados de esta década. Se comienza por 
realizar un análisis de Uruguay, luego se describe la situación argentina y su 
analogía con el Uruguay, y se sigue con una descripción de Brasil. En 2.12 se 
describirán los rasgos más importantes de la producción de Estados Unidos y
de Nueva Zelandia, ambos países importantes productores mundiales, con 
diferentes sistemas productivos. 

2.11.1 Urugua� 

la producción de la ganadería es fundamental en la economía del país, 
genera dos tercios del producto sectorial y es un rubro importante de las 
expcrtaciones uruguayas. Existen 53 mil predios de unas 300 has. promedio, 
que ocupan un total de 14,5 millones de has .. Se podrían dividir los productores 
en criadores, ciclo completo e invemadores (engordadores), siendo los primeros 
unos 17 mil y ocupando 113 del área (casi 5 millones de hás. con una superficie 
promedio de 284 has.). los de ciclo completo la mitad del total ocupando 7,2 
millones de has.(con superficie promedio de 265 hás) ; y los invemadores 
7.500 en 3,1 millones de has. (con la mayor superficie promedio: 410 has). 
(Picemo et al, 1994). Es importante seAalar la superficie promedio porque en 
Argentina los que incorporaban más tecnología eran los más grandes, por lo 
que en Uruguay podría haber algo de correlación. 
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Esto se debe principalmente a que las deficiencias de los datos oficiales 
pueden ser parcialmente solucionadas por un mayor conocimiento de la 
situación actual que tienen los técnicos calificados que fueron consultados. 
Estos datos fueron los que permitieron determinar con mayor precisión la 
estructura de edades de las vacas de cría, el porcentaje de refugo por 
diagnostico de gestación, la edad de faena de novillos y vaquillonas, por citar 
algún ejemplo. Además en los últimos años (desde 1990 para los Novillos, y 
1993 para las vacas) existen registros de INAC de faena por dentición, lo que 
permite tener una descripción bastante más detallada de la composición de la 
faena a la hora de ajustar el modelo, aunque puede disminuir mucho la edad de 
faena sin que se vea un cambio en la faena por dentición 

Sist2 Modelo vs. Realidad 
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Figura 11 Flujo comparativo Sistema 2 Modelo vs. Realidad 

4.2 TRANSICIÓN 1 A 2 

Si se considera que la transición ocurrida hasta estos días tiene sus inicios 
a fines de la década de los '80, surge una complicación al momento de cotejar 
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tanto no es dable esperar un descenso en la importancia relativa de dicha 
categoría a pesar que la incorporación tecnológica aumente su eficiencia 

En cuanto a la evolución del stock de novillos, se aprecia una 
sobrevaloración por parte del modelo la cual tiene el mismo origen que la 
diferencia de las vacas. En este caso la diferencia desaparece la final del 
período de transición. Los grandes cambios en el año 1990 se deben a los 
efectos de la seca que por ser un shock externo al sector no puede ser 
simulado por este modelo. 
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Figura 13 Transición 1-2 composición del stock en porcentaje, Modelo vs. 
Realidad 

El stock de novillos nos esta indicando la velocidad de rotación de esta 
categoría, su descenso marca y a la vez es consecuencia del descenso en la 
edad media de faena 

El porcentaje de temeros tiene un leve ascenso ya que aumenta su 
producción anual por el aumento de la eficiencia de la cría. Pasa de 19,3% a 
21,3% (Figura 12 y 13). 
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dientes tienen un comportamiento similar entre ambas, registrándose una caída 
en la primera etapa de la transición y luego un ascenso moderado, terminando 
la transición con un fuerte aumento. La caída inicial se debe a que se registra 
una cierta retención de estas categorías como forma de compensar el descenso 
del stock generado por la liquidación de las categorías más viejas. A medida 
que comienza a perder importancia la liquidación de la categoría boca llena la 
faena de novillos de 2 y 4 dientes empieza a acercarse a su nivel de equilibrio. 

Al comparar la simulación de la transición con la realidad en lo que 
respecta a la faena por dentición de Novillos aparecen notorias diferencias 
(Figura 19). No existen datos de la realidad anteriores a 1990 (punto 3), por lo 
que no se puede realizar comparaciones con el modelo para esa época. La 
faena de novillos de boca llena (8 dientes) es superior a la calculada por el 
modelo y cae a una mayor tasa, probablemente debido al efecto de la seca que 
aceleró la transición, lo que generó una mayor liquidación de animales de boca 
llena, siguiendo la misma lógica que en el modelo. Además en la seca hubo 
menor número de terneros producidos, por lo que cuando llegan estos a boca 
llena son tan pocos que se genera el mínimo% de faena de esta categoría en 
1995 (punto 9), que luego vuelve a aumentar. 
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La faena de novillos aumenta alrededor de 0.3 millones de cabezas en ese 
período para situarse entorno a 1.31 millones. La faena de hembras totales 
presenta un comportamiento muy similar desapareciendo la diferencia de faena 
entre éstas dos categorías lo cual indica que la diferencia de la incidencia de la 
mortandad entre machos y hembras será similar a la faena de toros. 
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Figura 23 Transición 2-3 faena por categoría en millones de cabezas 

La categoría vaquillonas de engorde es la que experimenta el mayor 
aumento en la faena pasando de 0.29 a 0.73 millones de cabezas. Esto 
coincide con el hecho de que en la segunda etapa de la transición la cría es la 
que experimenta el mayor avance tecnológico. 

Todo esto lleva a que la faena total se estime en 2. 7 4 millones de 
cabezas, un 37% superior al valor real de los años 1997 y 1998. 

Como se ve en la Figura 24 el porcentaje de faena de hembras y de 
novillos tienen variaciones muy pequeñas. Donde si se encuentran fuertes 
variaciones es a la interna de las hembras donde al igual que en la primera 
etapa de la transición la perdida relativa de la faena de vacas de invernada es 
menor al aumento de la faena de vaquillonas de engorde. 
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Tasa de extracción 
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Figura 27 Transición 1-2 y 2-3 Tasa de extracción Modelo vs. Realidad 

La tasa de extracción que resulta del sistema 3 como situación de 
equilibrio es de 26.55. No hace falta mencionar que este valor no es de ninguna 
manera el potencial, ya que Nueva Zelandia ostenta una tasa de extracción de 
alrededor del 36 % con producciones basadas en sistemas pastoriles. 

4.6 MAPA DE TASAS DE EXTRACCIÓN SUSTENTABLES 

Este mapa permite ver las tasas de extracción sustentables en el tiempo 
generadas por las posibles combinaciones entre PER y edad de faena (de 
novillos y vaquillonas). Además se puede determinar la máxima tasa de 
extracción posible con una edad de faena o un PER determinado. (Figura 28). 

El mapa comienza en valores cercanos al sistema 1 y evoluciona hasta 
un máximo en el que la edad de faena es 1 año y el PER es máximo 
(100%, si no se considera la posibilidad de que se genere más de 1 ternero por 
vaca mayor a un año). Los diferentes colores representan curvas de isovalor, en 
cada color hay un rango de 2 unidades de tasa de extracción. El sistema 1 es la 
barra color verde, la azul es el sistema 2 y la roja el sistema 3 (Figura 28). 
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Modelo de simulación. Sistema 1. Las líneas rojas representan el flujo de Temeros y 
Terneras desde las vacas de cría hacia todos los subsistemas, y la azul el flujo del refugo 
de las vacas de cría hacia el engorde de vacas de invernada. 



Primer a cuarto cuadro de resultados internos al modelo. 
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Décimo cuadro de resultados interno al modelo: Producción de toneladas en pie de las 
distintas categorías en los tres sistemas. 
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Modelo versus Realidad� Noveno cuadro final de resultados. 
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Modelo vs. Realidad. Doceavo y treceavo cuadros de resultados finales, Transición 

sistema 2-3. 




