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Resumen
La recría de terneros a corral es una estrategia que se ha incorporado a los sistemas de

producción en los últimos seis o siete años. El manejo durante la fase de recría a corral puede

afectar el resultado físico de todo el proceso de invernada. El objetivo de este trabajo fue

evaluar el efecto del nivel de engrasamiento inicial y la ganancia de peso (GDP) durante la

recría a corral sobre los resultados físicos y económicos del ciclo total de invernada: recría a

corral, engorde a pasto y terminación a pasto o a corral. Se utilizaron terneros británicos de

menor (Men) y mayor (May) nivel de engrasamiento y peso inicial. Las GDP objetivo en cada

grupo fueron: Rápida (R), Intermedia (I) y Lenta (L). Durante la etapa de recría a corral los

terneros Men consumieron menos kilos de alimento y fueron más eficientes en convertir ese

alimento en carne. El menor nivel de engrasamiento al ingresar al corral y una GDP I o L

durante la recría determinaron un menor nivel de engrasamiento a la salida del corral de recría

y esto resultó en una mayor GDP y en una mayor producción por animal durante la fase

subsiguiente de engorde a pasto. Asimismo, esa combinación permitió reducir el peso medio

y por lo tanto incrementar la carga del sistema, afectando positivamente la producción por

unidad de superficie. A su vez, el ingreso de categorías menos engrasadas y livianas redujo

significativamente el monto de las compras, siendo éste uno de los rubros más representativos

de los gastos directos. La mejor performance productiva durante las etapas de recría a corral

y engorde a pasto de los terneros MenI y MenL permitió obtener el mejor resultado económico,

a pesar de que una mayor proporción de estos animales debió ser encerrada a corral para

lograr las condiciones de terminación.
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Summary
In Argentina, backgrounding calves in pens is a practice that has been used in beef production

systems during the last six or seven years. Management practices during this pen growing period

can affect the results of the whole wintering process. The objective of this study was to evaluate

the effect of initial backfat depth and average daily weight gain (ADG) during a pen growing period



52 Ceconi, I. et al.

Revista Argentina de Producción Animal Vol 30 (1): 51-68 (2010)

on technical and economic results of the whole wintering process: a growing period in pen, a

fattening period on pasture and a finishing period on pasture or in pen. British calves with lower

(Men) or higher (May) initial backfat depth and weight were used. Predicted ADGs in each group

were: Fast (R), Intermediate (I) and Slow (L). Men calves consumed less feed and were more

efficient in turning this feed into gain. Lower initial backfat depth and I or L ADG during the pen

growing period resulted in lower backfat depth at the end of the pen growing period, thus resulting

in higher ADG and individual production during the following grazing stage. In addition, this

management led to a lower average body weight. This resulted in a higher stocking rate and, as

a consequence, animal production per hectare was increased. Besides, entering a lighter (and

thinner) calve to the system implied a lower amount of kilograms to be bought, that being one of

the most significant component of the cots. The best performance of MenI and MenL during the

pen growing period and the grazing phase allowed to obtain the best economic result, in spite of

the fact that a higher proportion of animals in these treatments was finished in a feedlot.

Key words: growing pen, backgrounding, grazing, wintering, backfat.

Introducción
La utilización de los encierres a corral en

empresas agropecuarias ha crecido y evolu-

cionado en forma notoria durante los últimos

años. El uso del grano entero de maíz permi-

tió lograr dietas simples de suministrar y

facilitó el manejo de la ración (Parra et al.,

2002). Los encierres a corral más tradiciona-

les se basaron en la terminación de animales

que no lograban terminarse a campo, en

tiempo y forma, porque ya no tenían espacio

a pasto en los sistemas de invernada corta

(Elizalde y Ceconi, 2007). Últimamente los

encierres evolucionaron en incorporar el corral

de terneros como etapa previa a la etapa

pastoril, incluyendo esta última a la termina-

ción. Los objetivos de la recría a corral pue-

den obedecer a decisiones planificadas, como

es el caso de encerrar terneros de destete

precoz para que alcancen el peso de terneros

de destete tradicional, o terneros cola de

destete tradicional que se encierran hasta

alcanzar el peso de los cabeza de parición. El

encierre de terneros durante la etapa de recría

también puede ser consecuencia de decisio-

nes coyunturales como la eventual falta de

pasto, que obliga a encerrar los terneros para

luego largarlos en primavera, con el objetivo

de sostener la carga del sistema (Ceconi y

Elizalde, 2008).

Los corrales de inicio o de recría, también

denominados encierres estratégicos de terne-

ros, presentan dos tipos de ventajas. Una

ventaja intrínseca es que aprovechan la alta

eficiencia que tienen los animales jóvenes

para convertir alimento en carne. Otras venta-

jas son aquellas que derivan sobre el sistema,

como por ejemplo el aumento de carga en el

caso de recriar a corral para luego engordar y

terminar a pasto. En estos casos, los terneros

permanecen encerrados durante el otoño y/o

invierno y luego salen en primavera a la pastu-

ra donde la receptividad de los recursos es

mayor (Ceconi y Elizalde, 2008). Otra ventaja

secundaria es que permiten producir kilos de

carne en momentos del año donde es difícil o

costoso producirlos a pasto, ya sea por cali-

dad (otoño) o cantidad (invierno). También

posibilitan una mejor programación de la

ganancia diaria de peso (GDP) de los anima-

les en momentos en que las mismas son

variables e impredecibles en condiciones de

pastoreo (Beretta et al., 2003). Además, los

kilogramos logrados durante el corral de recría

permiten eliminar o reducir el encierre de

animales en terminación, durante el cual el

novillo tiene mayores requerimientos y menor

eficiencia. El encierre estratégico de terneros

también resulta una herramienta útil en plan-

teos donde la etapa de engorde se basa en

promociones de raigrás anual, cuyo comienzo

de utilización en el otoño es poco predecible

(Ceconi y Elizalde, 2008).
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La recría a corral puede realizarse en

cualquier momento del año, aunque las venta-

jas secundarias o derivadas sobre el sistema

se evidencian cuando la misma se realiza en

otoño y/o invierno, considerando la calidad y

cantidad de pasto, respectivamente (Elizalde

y Ceconi, 2007).

La recría de terneros a corral, es decir el

crecimiento a corral, puede formar parte de

distintas estrategias: crecimiento a corral –

engorde y terminación a pasto; crecimiento a

corral – engorde a pasto – terminación a

corral; crecimiento, engorde y terminación a

corral. En estos casos, existen factores que

determinan que la etapa de recría a corral sea

más o menos eficiente, no sólo en lo que

respecta a los parámetros productivos de

dicha etapa sino también en los de las etapas

subsiguientes (Pordomingo et al., 2005; Elizal-

de y Ceconi, 2007; Ceconi y Elizalde, 2008;

Pordomingo et al., 2008). Uno de los factores

que podría condicionar la respuesta producti-

va de los animales durante la etapa pastoril,

particularmente la GDP, sería el nivel de

engrasamiento con el cual los terneros finali-

zan la etapa previa de recría a corral. Ese

nivel de engrasamiento podría estar afectado

por factores tales como el engrasamiento de

los terneros al ingresar al corral de recría, la

GDP, la estadía dentro del corral o una com-

binación de estos factores, entre otros.

Existen antecedentes recientes que indi-

can una asociación negativa entre la GDP

durante la recría a corral y la ganancia durante

la fase posterior a pasto, cuando la primera

supera determinado límite, que puede variar

en función del biotipo y/o frame del animal

(Pordomingo et al., 2005; Ceconi y Elizalde,

2008; Pordomingo et al., 2008; Ceconi et al.,

datos inéditos). Una reducción en la GDP a

pasto resultaría en un menor peso de termi-

nación cuando el momento de salida de los

novillos es “a fecha fija”, o en un incremento

en la duración del engorde cuando la salida de

los novillos es “a peso de terminación fijo”. 

El objetivo general del ensayo fue evaluar

el efecto del nivel de engrasamiento inicial y la

GDP durante la recría a corral sobre los resul-

tados físicos y económicos del ciclo total de

invernada (recría a corral y engorde y termi-

nación a pasto).

Materiales y Métodos
El ensayo se diseñó considerando un

sistema de invernada con las siguientes

características:

1. Ubicación: General Villegas, NO de la

provincia de Buenos Aires.

2. Ingreso de terneros: junio-julio de 2007

3. Recría a corral durante los meses de julio,

agosto y septiembre.

4. Engorde y terminación sobre pasturas

base alfalfa implantadas en suelo Haplu-

dol típico (2,8% MO; 15 ppm de fósforo;

pH 6,2),

5. Precipitación histórica acumulada desde

octubre hasta abril: 759,1 mm.

6. Producción de novillos para consumo

interno (como mínimo 370 kg de peso y 6

mm de grasa dorsal).

7. Debido a la ausencia de verdeos en la

rotación, y a las bajas temperaturas y

escasas precipitaciones invernales que

limitan el crecimiento de la alfalfa, el pe-

ríodo de pastoreo comienza en el mes de

octubre y culmina a lo sumo en el mes de

abril.

8. En caso de que los animales no alcancen

las condiciones de terminación para fines

del mes de abril, se considera la posibili-

dad de terminarlos a corral.

Período de recría a corral

Animales y tratamientos: Se seleccionaron

dos grupos de 45 terneros cada uno de un

rodeo comercial Angus negro: terneros de

menor (Men) nivel de engrasamiento inicial

(0,1 cm) y terneros de mayor (May) nivel de

engrasamiento inicial (0,2 cm). Debido a que

el nivel de engrasamiento y peso iniciales

estuvieron correlacionados (r = 0,57; p<0,01),

los terneros que presentaron un menor engra-

samiento inicial también presentaron un me-

nor peso inicial (164,7 kg) que los de mayor

engrasamiento (219,0 kg).
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Las GDP objetivo en cada grupo fueron:

Rápida (R): 1,2, Intermedia (I): 1,0 y Lenta (L):

0,8 kg/an/día. De esta manera, se generaron

seis tratamientos: MenR, MenI, MenL, MayR,

MayI y MayL. Para lograr las tres GDP objeti-

vo, los terneros fueron alimentados a voluntad

(100% del consumo relativo máximo) o res-

tringidos al 85 o al 70% del consumo relativo

máximo, respectivamente. 

Los animales fueron sometidos a un perío-

do de acostumbramiento de 15 días durante el

cual fueron alimentados con la misma dieta

que luego recibieron durante el ensayo, en

cantidades crecientes hasta alcanzar consu-

mos a voluntad en todos los grupos. Luego,

cada grupo fue alimentado según el nivel de

consumo asignado (100, 85 o 70%). Se consi-

deró como peso de ingreso al corral de recría

al que registraron los animales luego de trans-

curridos 4 días con el nivel de consumo corres-

pondiente a cada tratamiento. Esto último se

realizó para evitar efectos confundidos del

llenado sobre el peso y la ganancia de peso de

los animales. A los grupos MenR y MayR se

les ofreció un 5% adicional de alimento para

asegurar la presencia de rechazos.

Dietas: Cada categoría (Men y May) fue ali-

mentada con una dieta formulada para que,

consumida a voluntad, cubra la totalidad de

los requerimientos proteicos, energéticos y de

minerales necesarios para lograr la GDP

objetivo máxima (1,2 kg/an/d) durante la

recría. Tanto la composición de la dieta sumi-

nistrada a Men como la suministrada a May se

fue ajustando a medida que evolucionó el

peso y, por lo tanto, los requerimientos de los

animales. Los ajustes se realizaron utilizando

el programa REQNOV® (2003). La composi-

ción promedio de la dieta suministrada a cada

categoría durante el período de recría se

presenta en el Cuadro 1. La ración fue ofreci-

da dos veces al día en cantidades iguales.

Mediciones: Se realizaron estimaciones de

consumo mediante recolección de rechazos

durante dos días consecutivos de cada sema-

na. El consumo de materia seca (MS) por

corral se estimó como la diferencia entre

ofrecido y rechazado. 

Los animales se pesaron individualmente

en dos días consecutivos cada 14 días, sin

encierre previo. El nivel de engrasamiento al

Cuadro 1: Composición promedio de las dietas (base materia seca) ofrecidas a terneros de menor (Men)
o mayor (May) nivel de engrasamiento inicial.
Table 1: Average composition of the diets (dry matter basis) fed to calves with lower (Men) or higher (May)
initial backfat depth.

Engrasamiento inicial

Ingrediente Men May

Grano de maíz entero (%) 37,8 26,0

Silaje de maíz planta entera (%) 42,8 59,6

Pellet de harina de girasol (%) 18,1 13,4

Núcleo vitamínico mineral (%) 1,3 1,0

EM  (Mcal/kg MS) 2,62 2,541

PB  (%) 13,7 12,61

 EM (energía metabolizable) y PB (proteína bruta) estimados a partir de los respectivos contenidos de1

cada ingrediente y de su participación en la dieta.
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inicio y al final del período de recría a corral se

determinó en función del espesor de grasa

dorsal, medido con un ecógrafo entre la déci-

mo segunda y décimo tercer costilla. 

La duración de la recría a corral fue de 92

días, desde el 12 de julio hasta el 11 de octu-

bre de 2007.

Período de engorde y terminación a pasto

Luego del período de recría a corral, los

animales comenzaron la etapa de engorde y

terminación sobre pasturas de base alfalfa, sin

período de acostumbramiento previo; esto es,

los animales salieron del corral directamente

a la pastura. La asignación diaria de forraje

fue 3% del PV (en base materia seca) y cons-

tante durante todo el período pastoril. Se

utilizó un sistema de pastoreo rotativo en

franjas de 3 o 4 días de permanencia (dos

cambios de franja por semana). Para determi-

nar la superficie de las franjas, se realizaron

estimaciones de disponibilidad mediante

cortes semanales de forraje. Los cortes se

realizaron con tijera manual por encima de los

5 cm de la superficie del suelo. Los animales

tuvieron acceso permanente al agua y a la

sombra.

La duración del período de pastoreo fue

207 días, desde el 12 de octubre hasta el 7 de

mayo, momento a partir del cual la pastura

declinó notablemente su crecimiento. Ésta se

consideró como la duración potencial o máxi-

ma del período de pastoreo. Debido a que no

todos los animales alcanzaron las condiciones

de terminación en pastoreo (al menos 370 kg

y 6 mm de grasa dorsal), resultó necesaria la

inclusión de un corral de terminación. En este

sentido, los animales dejaron la pastura “a

fecha fija” aunque la salida de los animales

del sistema se realizó a peso y/o engrasa-

miento fijos.

El peso inicial se registró luego de trans-

curridos 7 días desde el comienzo de la etapa

pastoril. A partir de allí, se realizaron determi-

naciones mensuales de peso y engrasamien-

to.

Período de terminación a corral

Se utilizó una dieta compuesta (base MS)

por 60% de grano de maíz entero, 39% de

silaje de maíz de planta entera y 1% de núcleo

vitamínico mineral. Las mediciones se realiza-

ron de la misma manera descripta para el

caso del corral de recría.

Diseño experimental y análisis estadístico

Se utilizó un diseño en bloques completos

generalizado (Steel y Torrie, 1980) con tres

repeticiones. Los datos fueron analizados

mediante el procedimiento MIXED (SAS,

1999). Las medias se compararon a través del

test de Tukey. El nivel de significancia utiliza-

do fue 10%.

Resultados y Discusión
Resultados físicos

Período de recría a corral

Los consumos relativos estimados y

obtenidos fueron similares (Cuadro 2). El

consumo relativo fue mayor en Men (2,7

%PV) respecto de May (2,4 %PV). Los dife-

rentes niveles de consumo efectivamente

generaron distintos ritmos de GDP. Los terne-

ros que consumieron sin restricciones presen-

taron mayores GDP respecto de los tratamien-

tos restringidos (1,18; 1,00 y 0,73 kg/an/d para

100, 85 y 70%, respectivamente; Cuadro 2) y

fueron, en promedio, similares a las que se

fijaron como objetivo en el ensayo. Sin embar-

go, los terneros May ganaron peso a un ritmo

ligeramente menor que los terneros Men (0,92

y 1,02 kg/an/d para May y Men, respectiva-

mente; Cuadro 2).

El peso alcanzado al final de la recría a

corral fue superior en el caso de terneros May

(301,2 kg) respecto de Men (254,7 kg; Cuadro

2), y se incrementó a medida que aumentó la

GDP durante la recría. De esta manera, los

terneros MenL fueron los que menor peso

presentaron al final de la recría (227,8 kg;

Cuadro 2) mientras que los MayR, fueron los

de mayor peso de salida (322,3 kg).
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Cuadro 2: Resultados físicos de la etapa de recría a corral de terneros con menor (Men) o mayor (May)
nivel de engrasamiento inicial y con ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o lenta (L) resultante de
diferentes niveles de consumo (100%, 85% o 70% del consumo relativo máximo).
Table 2: Technical results of a pen growing period in calves with lower (Men) or higher (May) initial
backfat depth and fast (R), intermediate (I) or slow (L) average daily gain resulting from different intake
levels (100%, 85% or 70% of maximum relative intake).

Ganancia de peso

Engrasam.
inicial

R
(100%) 

I
(85%)

L
(70%) Media

Consumo relativo
(%PV)

Men 3,2 2,7  2,7 2,2  2,2 2,7 a

May 2,8 2,4  2,4 1,9  2,0 2,4 b

Ganancia de
peso (kg/an/d)

Men 1,24 1,05 0,76 1,02 a

May 1,12 0,95 0,70 0,92 b

Media 1,18 a 1,00 b 0,73 c

Eficiencia de
conversión
(kg/kg)

Men 5,7 5,4 5,6 5,6 a

May 6,7 6,4 6,8 6,6 b

Media 6,2 a 5,9 a 6,2 a

Engrasam. final
(mm)1

Men 4,2 b 2,7 b 2,5 a 3,1

May 5,7 a 4,2 a 2,9 a 4,3

Media 5,0 3,5 2,7

Producción
(kg/an/ciclo)

Men 113,8 96,4 70,3 93,5 a

May 103,3 87,3 64,6 85,1 b

Media 108,5 a 91,8 b 67,5 c

Números subrayados: estimados como el 85 o el 70% del consumo relativo máximo obtenido en terneros
Men (3,2 %PV) o May (2,8 %PV).  Letras distintas indican diferencias significativas en la columna1

(p<0,10)

Como se mencionó anteriormente, el

consumo relativo fue superior en Men respec-

to de May (Cuadro 2). Esto podría estar aso-

ciado no sólo a diferencias en la capacidad

relativa de cada categoría para ingerir alimen-

to, sino también a diferencias en la composi-

ción de las dietas ofrecidas, principalmente en

lo que respecta a la proporción de silaje y

grano (Cuadro 1). Sin embargo, el consumo

absoluto (kg ración/an/d) resultó inferior en los

primeros (5,70 y 6,10 kg ración/an/d para

terneros Men y May, respectivamente) debido

a un menor peso tanto al inicio como al final

del período de recría. Una GDP ligeramente

mayor (Cuadro 2) y un menor consumo abso-

luto resultaron en una mejora de un 15% en la

eficiencia de conversión en teneros Men (5,60

kg ración/kg ganado) respecto de May (6,60

kg ración/kg ganado; Cuadro 2). 

Los terneros que iniciaron la etapa de

recría a corral más engrasados y pesados

finalizaron dicha etapa con un mayor nivel de

engrasamiento (4,3 y 3,1 mm para May y Men,

respectivamente; Cuadro 2). La diferencia en

nivel de engrasamiento entre Men y May fue

mayor a medida que se incrementó la GDP

(interacción engrasamiento inicial*GDP signifi-

cativa; Cuadro 2). 

El incremento en la GDP durante la recría

a corral, ya sea como tratamiento (L vs. I vs.

R) o como consecuencia del nivel de engrasa-

miento inicial (Men vs. May), resultó en un

incremento de la producción (Cuadro 2).
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Período de engorde y terminación a pasto

El peso de inicio de la etapa a pasto siguió

el comportamiento observado en el caso del

peso al final de la recría a corral, incrementán-

dose en la medida que aumentó la GDP en la

recría y el nivel de engrasamiento y peso

iniciales (Cuadro 3).

La GDP durante la etapa de pastoreo fue

mayor en Men (552 g/an/d) respecto de May

(521 g/an/d) y en I y L (561 g/an/d) respecto

de R (487 g/an/d; Cuadro 3). Estos resultados

estarían asociados al nivel de engrasamiento

con el que cada tratamiento finalizó la  etapa

de recría corral y comenzó la etapa pastoril,

ya que dicho nivel de engrasamiento y la GDP

a pasto presentaron una asociación negativa

(r = -0,37; p<0,01). Similares resultados fue-

ron observados por McLean et al. (1990). Así,

los tratamientos MayL, MenI y MenL presenta-

ron ganancias de peso muy similares durante

la fase pastoril y superiores al resto de los

tratamientos que comenzaron dicha fase con

un mayor nivel de engrasamiento (Cuadros 3

y 4). Sin embargo, las GDP en general fueron

inferiores a las que podrían esperarse sobre

pasturas base alfalfa de la región (700-800 

Cuadro 3: Resultados físicos de la etapa de engorde a pasto de terneros recriados a corral con menor
(Men) o mayor (May) nivel de engrasamiento inicial y con ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o
lenta (L).
Table 3: Technical results of a fattening period on pastures in calves backgrounded at fast (R),
intermediate (I) or slow (L) average daily gain and with lower (Men) or higher (May) initial backfat depth.

Ganancia de peso

Engrasam
inicial

R I L
Media

Peso inicial (kg)

Men 260,7 245,0 219,1 241,6 b

May 301,3 286,5 267,1 284,9 a

Media 281,0a 265,7 b 243,1 c

Ganancia de peso
(g/an/d)

Men 508 569 579 552 a

May 466 530 566 521 b

Media 487 b 549 a 573 a

Peso final (kg)

Men 365,8 362,7 339,1 355,8 b

May 397,7 396,2 384,2 392,7 a

Media 381,8 a 379,4 a 361,6 b

Engrasam. final
(mm)

Men 4,4 4,3 3,9 4,2 b

May 5,5 5,5 4,6 5,2 a

Media 5,0 a 4,9 a 4,2 b

Producción
(kg/an/ciclo)

Men 105,1 117,7 119,9 114,2 a

May 96,5 109,8 117,1 107,8 b

Media 100,8 b 113,7 a 118,5 a

Carga (cab/ha)1

Men 3,5 a 3,6 a 3,9 a 3,7

May 3,2 b 3,2 b 3,4 b 3,3

Media 3,3 3,4 3,7

 Letras distintas indican diferencias significativas en la columna (p<0,10)1
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g/an/d). Esto podría estar asociado a un

menor crecimiento y calidad del recurso debi-

do a una reducción en las precipitaciones

acumuladas durante el período de evaluación

(377,0 mm) respecto del promedio histórico

(759,1 mm), a pesar de haber garantizado una

asignación del 3% del PV. De este modo, los

animales que ingresaron al corral menos

engrasados y más livianos y/o ganaron de

peso a ritmos intermedios o lentos durante la

recría, estuvieron más lejos de lograr durante

la fase pastoril el peso (370 kg) y el engrasa-

miento (6 mm) mínimos necesarios para

considerarlos terminados, a pesar de una

mayor, pero insuficiente, ganancia de peso a

pasto (Cuadro 3). 

El peso y el espesor de grasa dorsal al

final del período a pasto fueron mayores para

la categoría May respecto de Men (Cuadro 3)

debido a un mayor peso y engrasamiento al

final de la recría (o inicio de la etapa pastoril;

Cuadro 2). La mayor GDP a pasto observada

en I (549 g/an/d) respecto de R (487 g/an/d)

fue suficiente para compensar la diferencia en

cuanto a peso de inicio de la etapa pastoril,

por lo cual el peso al final de dicha etapa fue

el mismo para ambos grupos (380,6 kg). Sin

embargo, la mayor GDP a pasto en L (573

g/an/d) no fue suficiente para compensar las

diferencias en cuanto a peso inicial a pasto,

resultando en un menor peso final (361,6 kg;

Cuadro 3).

Las diferencias en peso inicial y final del

período pastoril entre tratamientos determina-

ron diferencias en el peso medio de la existen-

cia, lo cual resultó en diferencias en la carga

animal. En promedio, la carga fue mayor en

Men (3,7 cab/ha) respecto de May (3,3

cab/ha), aunque esa diferencia se incrementó

ligeramente a medida que se redujo la GDP

durante la recría (interacción engrasamiento

inicial*GDP significativa; Cuadro 3). 

En las condiciones del presente ensayo,

sólo los animales May alcanzaron, en prome-

dio, el peso mínimo de terminación (370 kg) al

final del período a pasto (7 de mayo; Cuadro

3), aunque ninguno de los tratamientos alcan-

zó, en promedio, el nivel de grasa dorsal

necesario (6 mm). Por ello, en todos los trata-

mientos la duración “efectiva o real” del perío-

do a pasto fue igual a la “potencial“ (207 días)

y, por lo tanto, fue la misma entre tratamien-

tos. Asumiendo que se mantuviese el compor-

tamiento de la tasa de engrasamiento a pasto,

en caso de prolongar el período pastoril (con

la inclusión de verdeos en la rotación por

ejemplo), los terneros MayR hubieran logrado

las condiciones de engrasamiento para termi-

nación con sólo 12 días adicionales de pasto-

reo. En el caso de los terneros MenL, mante-

niendo constantes la tasa de engrasamiento y

la GDP, se hubiera requerido 53 días adicio-

nales de pastoreo para alcanzar los 370 kg

pero 67 días para lograr los 6 mm de grasa

dorsal. Esto indicaría que, cuando las condi-

ciones climáticas no permiten alcanzar las

GDP potenciales a pasto (700-800 g/an/d), los

terneros ingresados menos engrasados y más

livianos y con GDP intermedia o lenta durante

la recría (MenI y MenL) requerirían de un

período de engorde a pasto mayor para alcan-

zar el peso y engrasamiento de terminación, a

pesar de presentar, como se comentó ante-

riormente, una mayor pero insuficiente ganan-

cia de peso a pasto.

Debido a que la duración del período a

pasto fue la misma para todos los tratamien-

tos, las diferencias en producción serían

atribuibles a diferencias en GDP. Así, la

producción individual a pasto fue mayor en

Men (114,2 kg/an/ciclo) respecto de May

(107,8 kg/an/ciclo) y en I y L (116,1

kg/an/ciclo) respecto de R (100,8 kg/an/ciclo).

Período de terminación a corral

Durante el período de terminación a co-

rral, ninguna de las variables analizadas fue

afectada por la GDP durante la recría (Cuadro

4). La GDP, el peso y engrasamiento al final

del período de terminación, el consumo y la

eficiencia de conversión (EC) tampoco fueron

afectados por el nivel de engrasamiento

(peso) al inicio del corral de recría (Cuadro 4).

En todos los tratamientos, el peso de termina-

ción alcanzado fue superior al mínimo fijado

para considerar a un novillo como “terminado”

para  consumo  interno  (370  kg;  Cuadro 4).
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Cuadro 4: Resultados físicos de la etapa de terminación a corral de terneros recriados a corral con menor
(Men) o mayor (May) nivel de engrasamiento inicial y con ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o
lenta (L).
Table 4: Technical results of a feedlot period in calves backgrounded at fast (R), intermediate (I) or slow
(L) average daily gain and with lower (Men) or higher (May) initial backfat depth.

Ganancia de peso

Engrasam
inicial

R I L
Media

Ganancia de peso
(kg/an/d)

Men 0,676 0,820 0,897 0,798 a

May 0,800 0,830 0,835 0,823 a

Media 0,738 a 0,825 a 0,866 a

Peso final (kg)

Men 425,4 442,4 434,7 434,2 a

May 431,2 438,4 439,2 436,3 a

Media 428,3 a 440,4 a 437,0 a

Consumo
(kg/an/d)

Men 8,6 8,4 8,6 8,6 a

May 8,9 8,7 8,9 8,8 a

Media 8,8 a 8,5 a 8,8 a

Producción
(kg/an/ciclo)

Men 32,9 56,1 70,1 53,0 a

May 9,9 14,5 25,9 16,7 b

Media 21,4 a 35,3 a 48,0 a

Eficiencia de
conversión (kg/kg)

Men 13,0 10,5 9,9 11,1 a

May 11,1 10,5 10,8 10,8 a

Media 12,1 a 10,5 a 10,3 a

Duración (días)

Men 50 67 75 64 a

May 12 18 32 21 b

Media 31 a 42 a 54 a

Esto indica que, tanto en animales May como

Men, el momento de terminación estuvo

condicionado por el momento en el cual cada

tratamiento alcanzó el nivel de engrasamiento

mínimo, siendo este último el mismo para

todos los tratamientos (6 mm).

Igual que en las etapas de recría a corral

y de engorde a pasto, la producción individual

fue mayor en Men (53,0 kg/an/ciclo; Cuadro 4)

respecto de May (16,7 kg/an/ciclo).

Los terneros Men necesitaron más días a

corral para alcanzar el nivel de grasa dorsal

mínimo de terminación respecto de los May

(64 y 21 días a corral para Men y May, respec-

tivamente; Cuadro 4), debido a un menor nivel

de engrasamiento al final del período a pasto

(o ingreso al corral de terminación, Cuadro 3)

y a una menor tasa de engrasamiento durante

la fase de terminación (0,028 y 0,038 mm/d

para Men y May, respectivamente).

Hasta ahora, y a los fines de simplificar la

presentación de la información, se presenta-

ron los resultados de una situación “prome-

dio”, es decir considerando que, en promedio,

ningún tratamiento alcanzó el peso y engrasa-

miento de terminación durante la fase de

pasto, determinando que el 100% de los

animales debiera lograr dichas condiciones en
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un corral de terminación. En la realidad, es

normal observar diferencias en cuanto a

ganancia de peso y/o tasa de engrasamiento

entre animales sometidos al mismo tratamien-

to. Esto determinó que, durante el presente

ensayo, cierta cantidad de animales del mis-

mo tratamiento pudo ser terminada a pasto

mientras que otra debió hacerlo en un corral

de terminación. Esto explica, al menos en

parte, las relativamente bajas GDP promedio

durante la fase de terminación a corral y sus

consecuencias sobre la EC (Cuadro 4). Es

decir, las bajas GDP a corral podrían atribuir-

se al hecho de que en el promedio se incluyó

la performance de todos los animales, incluso

de aquellos que individualmente ya estaban

terminados por peso y por nivel de engrasa-

miento, estado a partir del cual es posible

observar GDP y tasas de engrasamiento

bajas y EC mediocres.

El porcentaje de animales efectivamente

terminados a pasto se incrementó en la medi-

da que aumentó el nivel de engrasamiento

(peso) inicial y la GDP durante la recría a

corral (Cuadro 5). De esta manera, el mayor

porcentaje de animales terminados a pasto se

observó en el tratamiento MayR (60%; Cuadro

5) y el menor en el tratamiento MenL (14%).

Tal como se observó en el comportamiento

promedio de cada tratamiento, el momento de

terminación en los animales efectivamente

terminados a pasto estuvo condicionado por el

momento en el cual cada animal alcanzó el

nivel de engrasamiento mínimo (6 mm). Así,

el peso de terminación alcanzado fue superior

a 370 kg y mayor en los animales May (398,0

kg) respecto de Men (379,7 kg; Cuadro 5),

mientras que el nivel de engrasamiento fue el

mismo para todos los tratamientos (6 mm).

Los animales del tratamiento MayR que logra-

ron las condiciones de terminación en pasto-

reo alcanzaron dichas condiciones en 187

días de pastoreo (Cuadro 5) m ientras que los

del tratamiento MenL alcanzaron las condicio-

nes de term inación en 207 días de pastoreo,

es decir, al final de la etapa de pastoreo. 

El porcentaje de animales que no reunie-

ron las condiciones de terminación a pasto, y

que por lo tanto fueron encerrados en un

corral de terminación, se incrementó en la

medida que disminuyó el nivel de engrasa-

miento y el peso de ingreso al corral de recría

y a medida que se redujo la GDP durante la

recría (Cuadro 5). Así como se observó en el

comportamiento promedio (Cuadro 4) y en

aquellos animales terminados a pasto (Cuadro

5), la duración del corral de terminación de los

animales que efectivamente se terminaron a

corral estuvo determinada por el momento en

el cual los animales alcanzaron el nivel de

engrasamiento mínimo necesario, siendo

mayor a medida que se redujo la GDP durante

la recría (55, 59 y 71 días para R, I y L, res-

pectivamente; Cuadro 5) y en Men (81 días)

respecto de May (37 días). De esta manera,

todos los tratamientos fueron considerados

“terminados” con un peso mayor y un nivel de

engrasamiento igual a los mínimos estableci-

dos (370 kg y 6 mm).

Los pesos finales alcanzados por los

animales terminados en pastoreo se podrían

considerar adecuados para consumo interno

mientras que los pesos finales alcanzados por

los animales terminados a corral serían ade-

cuados para exportación (Cuadro 5).

Período global

En el Cuadro 6 se presenta los resultados

promedio de todo el período de invernada,

desde que los terneros ingresan al corral de

recría hasta que salen del corral de termina-

ción. 

La GDP global fue mayor en Men (752

g/an/d, Cuadro 6) respecto de May (689

g/an/d) lo cual fue consecuencia de una ma-

yor GDP durante la recría a corral (Cuadro 2)

y el engorde a pasto (Cuadro 3). Los distintos

niveles de GDP durante la recría no tuvieron

efecto sobre la GDP global (Cuadro 6) debido

a compensaciones entre las diferencias ob-

servadas durante la recría a corral y el engor-

de a pasto. Así, los animales R compensaron
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Cuadro 5: Porcentaje de animales terminados a pasto o a corral, peso final y duración de dichas etapas
en terneros recriados a corral con menor (Men) o mayor (May) nivel de engrasamiento inicial y con
ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o lenta (L).
Table 5: Percentage of animals finished on pasture or in feedlot, final weight and length of the grazing or
the feedlot periods in calves backgrounded at fast (R), intermediate (I) or slow (L) average daily gain and
with lower (Men) or higher (May) initial backfat depth.

Ganancia de peso

Engrasam
inicial

R I L
Media

Animales
terminados
a pasto (%)

Men 29 21 14 21

May 60 36 33 43

Media 45 29 24

Duración de los
terminados a pasto
(días)

Men 192 205 207 202

May 187 195 201 194

Media 190 201 204

Peso final de los
terminados a pasto
(kg)

Men 379,7 382,2 377,1 379,7

May 392,5 396,6 403,8 397,6

Media 386,1 389,4 390,5

Animales
terminados
a corral (%)

Men 71 79 86 79

May 40 64 67 57

Media 55 71 76

Duración de los
terminados a 
corral (días)

Men 72 85 87 81

May 32 28 48 37

Media 55 59 71

Peso final de los
terminados a
corral (kg)

Men 444,1 458,4 444,1 448,7

May 489,3 461,9 456,6 465,5

Media 462,8 460,2 451,7

Datos descriptivos, sin análisis estadístico.

una mayor GDP durante la recría a corral

(Cuadro 2) con una menor GDP durante la

fase posterior a pasto (Cuadro 3) respecto de

I y L. Si bien las diferencias en GDP durante la

recría entre R y L, por ejemplo, fueron mayo-

res a las observadas durante la etapa pastoril

(450 y 86 g/an/d para la recría y pastoril,

respectivamente), la mayor duración de esta

última resultó en la compensación arriba

mencionada. En sistemas de invernada como

el evaluado, pequeñas diferencias en los

resultados físicos durante la fase pastoril

(GDP) pueden tener un impacto importante en

la etapa global, ya que dicha fase es la que

mayor tiempo representa en la duración total

del ciclo.

Los terneros Men necesitaron 1,4 meses

más respecto de los May para reunir las

condiciones de peso y engrasamiento de

terminación. Como se mencionó anteriormen-

te, las duraciones de las etapas pastoril y

terminación a corral no estuvieron definidas

por el momento en el cual cada tratamiento

alcanzó los 370 kg sino por el momento donde
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Cuadro 6: Resultados físicos globales de terneros recriados a corral con menor (Men) o mayor (May)
nivel de engrasamiento inicial y con ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o lenta (L) y luego
engordados a pasto y terminados a corral.
Table 6: Technical results of a whole wintering process in calves backgrounded at fast (R), intermediate
(I) or slow (L) average daily gain and with lower (Men) or higher (May) initial backfat depth and then
fattened on pasture and finished in a feedlot.

Ganancia de peso
Engrasam
inicial

R I L
Media

Peso inicial (kg)1

Men 164,7 161,3 157,5 161,2
May 219,0 216,5 213,0 216,2

Media 191,9 188,9 185,3

Peso final (kg)
Men 425,4 442,4 434,7 434,2 a
May 431,2 438,4 439,2 436,3 a

Media 428,3 a 440,4 a 437,0 a

Ganancia de peso
(g/an/d)

Men 746 768 741 752 a
May 682 701 685 689 b

Media 714 a 734 a 713 a

Duración (meses)
Men 11,5 12,0 12,3 11,9 a
May 10,2 10,4 10,9 10,5 b

Media 10,9 a 11,2 a 11,6 a

Producción
(kg/an/ciclo)

Men 260,8 281,1 277,2 273,0 a
May 212,2 221,9 226,3 220,1 b

Media 236,5 a 251,5 a 251,7 a

Carga (cab/ha
ganadera)2

Men 3,1 3,2 3,4 3,2 a
May 2,9 3,0 3,1 3,0 b

Media 3,0 b 3,1 b 3,3 a

Producción  (kg/ha2

ganadera/ciclo)

Men 798,8 883,4 944,0 875,4 a
May 613,1 661,2 704,0 659,5 b

Media 706,0 b 772,3 a 824,0 a

Incidencia del
pasto (%)3

Men 44 46 50 47 b
May 47 54 60 54 a

Media 45 b 50 ba 55 a

Incidencia del corral
de recría (%)3

Men 44 35 26 35 b
May 49 39 29 39 a

Media 46 a 37 b 27 c

Incidencia del corral
de terminac. (%)3

Men 12 19 24 18 a
May 4 7 11 7 b

Media 9 b 13 ba 18 a

Consumo de maíz
(kg/an/ciclo)

Men 507,3 537,5 537,3 527,4 a
May 246,0 239,1 284,6 256,6 b

Media 376,7 a 388,3 a 411,0 a
Eficiencia de con-
versión del maíz
(kg/kg)

Men 1,9 1,9 1,9 1,9 a
May 1,2 1,1 1,3 1,2 b

Media 1,5a 1,5 a 1,6 a
 Corresponde al peso promedio de cada tratamiento luego de 4 días durante los cuales cada tratamiento1

fue alimentado con el nivel de consumo correspondiente.  Las hectáreas ganaderas contemplan las2

hectáreas de pasturas y las hectáreas de grano y silaje de maíz utilizadas para cada tratamiento tanto
en el corral de recría como en el de terminación, considerando un rendimiento de 7.500 kg de grano/ha
y 16.700 kg de MS de silaje/ha.  Incidencia: indica cuánto representa la cantidad de kilos producidos3

a pasto, a corral de recría o a corral de terminación, según corresponda, sobre la cantidad de kilos
totales producidos.
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alcanzaron los 6 mm de grasa dorsal. Esto

implica que en sistemas como el evaluado y

con las condiciones climáticas que se presen-

taron, es “más fácil” lograr el peso de termi-

nación que el engrasamiento de terminación.

En teoría, el momento en el cual se alcanza 6

mm de grasa dorsal depende del nivel de

engrasamiento inicial, menor para Men res-

pecto de May (Cuadro 6) y de la tasa de

engrasamiento de cada tratamiento (0,014 y

0,012 mm/d para Men y May, respectivamen-

te). Así, la causa de una mayor duración del

período de invernada en el caso de terneros

Men sería el menor nivel de engrasamiento

inicial. Para cualquiera de las combinaciones

de engrasamiento inicial (Men y May) y GDP

en la recría (R, I y L) las invernadas podrían

calificarse como “invernadas cortas” (10,2 y

12,3 meses como duraciones mínimas y

máximas, respectivamente; Cuadro 6). 

La producción individual fue un 24%

mayor en Men respecto de May y no fue

afectada por la GDP durante el corral de

recría (Cuadro 6), debido a que los pesos de

ingreso y de terminación fueron los mismos

para los tres niveles de GDP evaluados (R, I

y L). Sin embargo, la producción por hectárea

ganadera se incrementó cuando se redujo la

GDP durante la recría debido a que esa estra-

tegia permitió incrementar la carga del siste-

ma (Cuadro 6). La producción por hectárea

fue un 33% mayor en Men respecto de May;

esa diferencia fue mayor a la observada en

términos de producción individual (24%)

debido a una mayor carga en Men respecto de

May (3,2 y 3,0 cab/ha ganadera para Men y

May, respectivamente; Cuadro 6).

La incidencia del pasto (producción indivi-

dual a pasto en relación a la producción indivi-

dual total) se incrementó y la incidencia del

corral de recría se redujo en la medida que

disminuyó la GDP durante la recría a corral

(Cuadro 6). Esto fue consistente con las

diferencias observadas entre R, I y L en cuan-

to a GDP y producción en cada una de las

etapas, ya que la producción individual total

fue la misma para R, I y L (Cuadro 6). Así, la

mayor incidencia del pasto en los animales

con GDP intermedia o lenta (alimentación

restringida) en la recría a corral respecto de

aquellos con GDP rápida (consumo a volun-

tad) se debería principalmente a una mayor

GDP a pasto y por lo tanto una mayor produc-

ción a pasto (Cuadro 3), lo cual sobre com-

pensó la menor producción observada durante

la recría (Cuadro 2). Por otra parte, la inciden-

cia del corral de terminación aumentó a medi-

da que se redujo la GDP durante la recría

(Cuadro 6) lo cual podría ser consecuencia de

que, en años como el evaluado, la proporción

de animales que no logra las condiciones de

terminación a pasto afecta principalmente a

los terneros menos engrasados y más livianos

y/o a los que ganan peso a ritmos intermedios

(I) o lentos (L) durante la recría. Cabe desta-

car que, en sistemas de invernada como el

evaluado, la participación de la producción en

corral de terminación sobre la producción total

en los tres niveles de GDP evaluados, fue

mínima comparada con la participación de las

dos etapas anteriores (9, 13 y 18% para R, I y

L, respectivamente; Cuadro 6). Esto es con-

sistente con uno de los objetivos que persigue

la inclusión de corrales de recría en el siste-

ma, el cual se refiere a la eliminación o al

menos la minimización del uso de corrales de

terminación, donde el animal tiene mayores

requerimientos y es menos eficiente. A su vez,

cuando la GDP durante la recría fue limitada,

la producción a pasto fue la que mayor parti-

cipación tuvo sobre la producción total (50 y

55% para I y L, respectivamente; Cuadro 6),

mientras que cuando la GDP durante la recría

fue rápida (R) la producción se repartió por

partes iguales entre la recría a corral (46%) y

el engorde a pasto (45%). 

La incidencia del pasto y del corral de

recría fue mayor cuando ingresaron terneros

May respecto de Men (Cuadro 6), a pesar de

que los últimos presentaron mayores GDP y

producciones en ambas etapas (Cuadros 3 y

4). Esto estaría asociado a que, a diferencia

de lo observado entre niveles de GDP, la

producción individual total fue mayor en el

caso de Men respecto de May (Cuadro 6). Así,

si bien las producciones en el corral de recría

y a pasto fueron mayores en Men respecto de

May, las mismas “se diluyeron” en una mayor
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producción total. En otras palabras, las produc-

ciones en el corral de recría y a pasto fueron un

10 y un 6% mayores, respectivamente, en Men

respecto de May, las cuales “se diluyeron” en

una producción total individual un 24% superior

en los primeros respecto de los segundos. La

producción en el corral de terminación fue un

217% superior en Men respecto de May, per-

mitiendo que esa diferencia se reflejara en la

incidencia del corral de terminación (18% y 7%

para Men y May, respectivamente; Cuadro 6)

a pesar de una mayor producción individual

total en los primeros. Tanto en animales May

como Men, la incidencia del corral de termina-

ción fue mínima (7 y 18% para May y Men,

respectivamente; Cuadro 6), siendo la produc-

ción de kilos a pasto la que mayor participación

tuvo sobre la producción total (54 y 47% para

May y Men, respectivamente; Cuadro 6).

El consumo total (recría y terminación) de

maíz no fue afectado por la GDP durante la

recría (392,0 kg/an/ciclo, Cuadro 6). Esto se

debería a compensaciones entre el consumo

diario de ración y la duración de cada etapa

para cada nivel de GDP evaluado. Durante la

recría a corral el consumo diario de ración fue

justamente uno de los factores evaluados,

siendo 7,4, 5,9 y 4,5 kgMS/an/d para R, I y L,

respectivamente, que se trasladaron a diferen-

cias en el consumo de maíz por animal (216,7,

172,3 y 131,7 kg maíz/an/ciclo para R, I y L,

respectivamente). Durante el corral de termi-

nación, el consumo de maíz por animal fue

163,7, 214,2 y 285,1 kg maíz/an/ciclo para R,

I y L, respectivamente. 

El consumo de maíz fue mayor en Men

(527,4 kg/an/ciclo, Cuadro 6) respecto de May

(256,6 kg/an/ciclo) debido a una mayor pro-

porción de maíz en la dieta de recría (37,8 y

26,0% para Men y May, respectivamente;

Cuadro 1) y a una mayor duración del corral de

terminación (64 y 21 días para Men y May,

respectivamente; Cuadro 4). Ese mayor con-

sumo de maíz no fue compensado por una

mayor producción individual en Men respecto

de May, resultando así en un mayor consumo

de maíz por kilo producido (1,9 y 1,2 kg de

maíz/kg producido para Men y May, respecti-

vamente; Cuadro 6).

Resultados económicos

Los resultados económicos que se pre-

sentan a continuación son consecuencia de

los resultados físicos promedio de cada trata-

miento y coinciden con los que se obtienen de

ponderar los resultados económicos de los

animales efectivamente terminados a pasto

con los resultados de los efectivamente termi-

nados a corral.

El ingreso bruto por animal no fue afecta-

do por la GDP durante la recría ni por el nivel

de engrasamiento inicial (Cuadro 7) debido a

que no hubo diferencias en el peso final (Cua-

dro 6) y por lo tanto tampoco en el precio

obtenido por kg. 

Los gastos directos no fueron afectados

por la GDP durante la recría (Cuadro 7) debi-

do a que la composición de los costos fue la

misma entre niveles de GDP (Cuadro 8). Las

compras y la alimentación en el corral (recría

y terminación) fueron los principales compo-

nentes de los gastos directos (Cuadro 8). Al

respecto, no hubo diferencias en el monto de

las compras entre niveles de GDP en la recría

debido a la ausencia de diferencias en el peso

de compra de los animales. Como se mencio-

nó anteriormente, el consumo de maíz fue el

mismo para los tres niveles de GDP evalua-

dos (Cuadro 6), lo cual explicaría en gran

medida los resultados observados en cuanto

a gastos de alimentación a corral. Los terne-

ros May presentaron mayores gastos directos

(473,8 u$s/an/ciclo, Cuadro 7) respecto de los

Men (411,9 u$s/an/ciclo) debido a un mayor

monto de las compras (Cuadro 9), lo cual fue

consecuencia de un mayor peso de compra

(164,6 y 218,9 kg/an para Men y May, respec-

tivamente) y a pesar de un menor precio de

compra (1,75 y 1,68 u$s/kg para Men y May,

respectivamente).

El margen bruto obtenido por animal fue

consistente con los resultados observados en

cuanto a ingreso bruto y gastos directos. Así,

el margen bruto individual no fue afectado por

el nivel de GDP durante la recría (Cuadro 7) y

fue mayor para terneros Men (270,7

u$s/an/ciclo) respecto de May (212,0

u$s/an/ciclo).
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Cuadro 7: Resultados económicos globales de terneros recriados a corral con menor (Men) o mayor
(May) nivel de engrasamiento inicial y con ganancia de peso rápida (R), intermedia (I) o lenta (L) y luego
engordados a pasto y terminados a corral.
Table 7: Economic results of a whole wintering process in calves backgrounded at fast (R), intermediate
(I) or slow (L) average daily gain and with lower (Men) or higher (May) initial backfat depth and then
fattened on pasture and finished in a feedlot.

Ganancia de peso

Engrasam
inicial

R I L
Media

Ingreso Bruto
(u$s/an/ciclo)

Men 668,8 695,5 683,4 682,6a

May 677,8 689,1 690,5 685,8a

Media 673,3a 692,3a 687,0a

Gastos Directos
(u$s/an/ciclo)

Men 414,2 413,3 408,2 411,9 b

May 478,1 471,8 471,6 473,8 a

Media 446,2 a 442,6 a 439,9 a

Margen Bruto
(u$s/an/ciclo)

Men 254,6 282,2 275,3 270,7 a

May 199,7 217,3 218,9 212,0 b

Media 227,1 a 249,7 a 247,1 a

Margen Bruto
(u$s/ha 
pastura/ciclo)

Men 893,4 1021,2 1085,3 999,9 a

May 628,3 700,3 739,3 683,3 b

Media 760,9 b 860,7 a 912,3 a

Margen Bruto 1

(u$s/ha 
ganadera/ciclo)

Men 780,1 886,9 937,4 868,1 a

May 576,9 647,7 680,9 635,1 b

Media 678,5 b 767,3 a 809,2 a

Los precios de los insumos y productos utilizados para los cálculos corresponden al mes de mayo de
2010. A título orientativo: 1,75 y 1,68 u$s/kg ternero Men y May, respectivamente; 1,66 u$s/kg novillo;
costo de producción del maíz: 47,3 u$s/t MS; valor del dólar $ 3,86.
 Las hectáreas ganaderas contemplan las hectáreas de pasturas y las hectáreas de grano y silaje de1

maíz utilizadas para cada tratamiento tanto en el corral de recría como en el de terminación,
considerando un rendimiento de 7.500 kg de grano/ha y 16.700 kg de MS de silaje/ha.

Debido a una mayor carga por hectárea de

pastura (Cuadro 3) y por hectárea ganadera

(Cuadro 6), los terneros con GDP I o L durante

la recría presentaron un mayor margen bruto

por hectárea pastoril y ganadera respecto de

aquellos con GDP R (Cuadro 7). De manera

similar, los terneros Men lograron un mayor

margen bruto por unidad de superficie (999,9

y 868,1 u$s/ha de pastura y ganadera, respec-

tivamente; Cuadro 7) respecto de los May

(689,3 y 635,1 u$s/ha de pastura y ganadera,

respectivamente) debido a que los primeros

permiten el manejo de mayores cargas en el

sistema (Cuadros 4 y 7). Así, el mayor margen

bruto (912,2 u$s/ha ganadera/ciclo) se obtuvo

en un período de 12,1 meses, ingresando

terneros menos engrasados y más livianos y

con GDP intermedia o lenta durante la recría.

En ese sentido, dentro de la categoría Men el

mayor margen bruto estuvo asociado a la

mayor incidencia del pasto (48%, Cuadro 6) o

a la menor incidencia del corral de recría

(30,5%), lo cual coincide con los resultados

observados por Ceconi y Elizalde (2008).
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Cuadro 8: Composición de los gastos directos de terneros recriados a corral con ganancia de peso
rápida (R), intermedia (I) o lenta (L) y luego engordados a pasto y terminados a corral. 
Table 8: Costs of a whole wintering process in calves backgrounded at fast (R), intermediate (I) or slow
(L) average daily gain and then fattened on pasture and finished in a feedlot.

Ganancia de peso

R I L

Compras
u$s/an/ciclo

%
328,3

74
328,2

74
328,3

75

Gastos compras 
u$s/an/ciclo

%
15,8

4
15,8

4
15,8

4

Personal 
u$s/an/ciclo

%
11,9

3
12,3

3
12,7

3

Sanidad
u$s/an/ciclo

%
4,3
1

4,5
1

4,6
1

Mantenimiento pasturas 
u$s/an/ciclo

%
6,9
2

6,9
2

6,7
2

Amortización pasturas 
u$s/an/ciclo

%
10,4

2
10,5

2
10,1

2

Alimentación en corral 
u$s/an/ciclo

%
60,1
13

55,4
13

51,8
12

Costo operativo del corral 
u$s/an/ciclo

%
8,5
2

9,2
2

9,9
2

Total Gastos Directos
u$s/an/ciclo

%
446,2
100

442,6
100

439,9
100

Consideraciones Finales
Los terneros que comenzaron la recría a

corral menos engrasados y más livianos, y

con GDP intermedia o lenta durante esa

etapa, presentaron la mejor performance

productiva y económica. Durante la etapa de

recría los terneros Men consumieron menos

kilos de alimento y fueron más eficientes en

convertir ese alimento en carne. El menor

nivel de engrasamiento al ingresar al corral y

una GDP limitada durante la recría determina-

ron un menor nivel de engrasamiento a la

salida del corral de recría y esto resultó en

una mayor GDP y en una mayor producción

individual durante la fase subsiguiente de

engorde a pasto. Asimismo, esa combinación

permitió reducir el peso medio y por lo tanto

incrementar la carga del sistema, afectando

positivamente la producción por unidad de

superficie. A su vez, el ingreso de categorías

livianas redujo significativamente el monto de

las compras, siendo éste uno de los rubros 
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Cuadro 9: Composición de los gastos directos de terneros recriados a corral con menor (Men) o mayor
(May) nivel de engrasamiento inicial y luego engordados a pasto y terminados a corral. 
Table 9: Costs of a whole wintering process in calves with lower (Men) or higher (May) initial backfat
depth backgrounded in a pen, fattened on pasture and finished in a feedlot.

Nivel de engrasamiento inicial

Men May

Compras
u$s/an/ciclo

%
287,9

70
368,7

78

Gastos compras 
u$s/an/ciclo

%
13,8

3
17,7

4

Personal 
u$s/an/ciclo

%
13,1

3
11,5

2

Sanidad
u$s/an/ciclo

%
4,7
1

4,2
1

Mantenimiento pasturas 
u$s/an/ciclo

%
6,8
2

6,8
1

Amortización pasturas 
u$s/an/ciclo

%
10,4

3
10,3

2

Alimentación en corral 
u$s/an/ciclo

%
64,6
16

46,9
10

Costo operativo del corral 
u$s/an/ciclo

%
10,6

3
7,8
2

Total Gastos Directos
u$s/an/ciclo

%
411,9
100

473,8
100

más representativos de los gastos directos. La

mejor performance productiva durante las

etapas de recría a corral y engorde a pasto de

los terneros MenI y MenL permitió obtener el

mejor resultado económico, a pesar de que

una mayor proporción de estos animales

debió ser encerrada a corral para lograr las

condiciones de terminación. Esto implica que

el manejo durante la etapa de recría a corral,

en lo que respecta a la elección del peso o

engrasamiento inicial y al manejo de la GDP

(a través del manejo del consumo), es capaz

de imprimir cambios en todo el período de

invernada, no sólo por los resultados que se

obtienen durante la recría misma sino también

por los efectos que provoca en las etapas

subsiguientes de engorde y terminación. En

sistemas de invernada como el evaluado,

pequeños efectos sobre la GDP durante la

fase pastoril pueden tener un impacto impor-

tante en el resultado global, ya que dicha fase

es la que mayor tiempo representa en la

duración total del ciclo.
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Cuando la etapa de pastoreo se sustenta

exclusivamente con pasturas base alfalfa, los

novillos deberían salir del sistema en abril o

mayo, momento en el cual las pasturas decli-

nan su crecimiento y producción. En estos

sistemas, la expresión de una mayor GDP a

pasto de los terneros ingresados menos

engrasados y más livianos y con GDP inter-

media o lenta (alimentación restringida) duran-

te la recría, depende del manejo del pasto

(mediciones periódicas de disponibilidad,

ajuste de carga, manejo de la asignación, etc.)

y también de las condiciones climáticas que

se presentan durante la fase pastoril. Cuando

las condiciones climáticas son limitantes,

como ocurrió en la primavera, verano y parte

del otoño 2007-2008, la mayor GDP a pasto

de terneros MenI y MenL puede ser insuficien-

te para lograr las condiciones de terminación

antes de que culmine la etapa de pastoreo,

llevando a la necesidad de incluir el corral de

terminación. Por el contrario, si el crecimiento

de las pasturas permite maximizar las GDP a

pasto, no sólo sería posible evitar el corral de

terminación, sino también incrementar las

diferencias físicas entre tratamientos con GDP

limitadas (I y L en este caso).

Por lo expuesto, el desafío actual en esta

línea de trabajo consiste en diseñar y evaluar

nuevas estrategias de alimentación en la

recría a corral y en la etapa de engorde pasto-

ril que permitan potenciar las mayores GDP a

pasto de los terneros que ingresan menos

engrasados y más livianos y que ganan peso

a ritmos intermedios o lentos (alimentación

restringida) durante la recría. De esta manera,

se podría lograr las condiciones de termina-

ción a pasto, evitando el corral de terminación.
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