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La hierba, muchas veces subutilizada, puede ser la base de los sistemas de producción
tanto de carne como de leche, cuyas posibilidades en las condiciones del N y NO de España

vamos a exponer. Su éxito radica en saber utilizar eficientemente el pasto y esto depende,

básicamente, de una buena planificación. EI pienso se empleará sólo como suplementación

esporádica y nunca para cubrir o subsanar un mal manejo del pasto.

Las necesidades nutritivas de las va-

cas son cíclicas: van creciendo desde

unas semanas antes del parto, hasta

unas semanas después, en que alcan-

zan su máximo, para luego bajar, con

la curva de la lactación. Esto es válido

tanto para las vacas de leche como de

carne, si bien, estas variaciones, son
más bruscas en las vacas de carne. Por

su parte, el crecimiento de la hierba,

también es cíclico, con un máximo de

producción en primavera (70%), otro

en otoño ( 20%) y pcácticamente nula

en verano e invierno. Por tanto, pare-
ce lógico pensar, que la utilización efi-
ciente del pasto exige, que, de alguna
manera, este crecimiento se adapte a
las necesidades del ganado. Esto se con-
sigue: primero, eligiendo la fecha de
partos adecuada, y segundo, emplean-
do cargas variables a lo largo del año,
bien sea reservando parte de las super-
ficie de pasto para ensilar, o variando
el número de cabezas presentes en la
explotación. La variabilidad de la car-
ga, mediante los resortes antes expues-

tos, será la única arma a emplear para
adaptar la producción de hierba a las
necesidades de los terneros proceden-
tes del rebaño lechero y sacrificados a
16-18 meses.

La fecha de partos, es, pues, la deci-

sión más importante que deberá tomar

el ganadero, en relación con el manejo

de su rebaño y la eficiencia de utiliza-

ción del pasto. Desde este punto de vis-

ta, los más eficaces son los sistemas con

partos de primavera.
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Santillana (1989) encontró, que, pa-
ra un mismo nivel de concentrado, los
sistemas basados en partos de prima-
vera, producen 240 kg más de leche
por vaca, que los de otoño, y Zea y Díaz
(1990), con sistemas de producción de
carne con terneros procedentes del re-
baño lechero, encuentran que para pro-
ducir la misma cantidad de carne ca-
nal (1.000 kglha), hay que emplear 300
kg de pienso más, por ternero, en los
partos de otoño. Esto no quiere decir,
que la calidad de la canal sea la misma
y que, al existir otros muchos factores
que intervienen en los sistemas de ren-
tabilidad de las de partos de otoño, tan-
to de carne como de leche, no puedan
ser convenientes.

to del pasto. Esto facilita considerable-
mente la economía del sistema.

Los resultados de los últimos años,
en las fincas de Mabegondo y del Mar-
co de Curra del Centro de Investiga-
ciones Agrarias de Galicia, de Monse-
rrat (1987) y Díaz (1990a), respecti-
vamente, se indican en el Cuadro I. Es-
tas cifras no se pueden considerar como
un techo productivo. Si mejoramos la
fertilidad hasta niveles del 90 % y ajus-
tamos el período de partos a enero-
febrero o septiembre-octubre, se pue-
den obtener incrementos de la produc-
tividad entre un 5 y 20% (Gomes
1981). Asimismo, si mejoramos la ca-
lidad del silo, se podría disminuir el
consumo de pienso de las vacas en la
situación de montaña.

Estos rebaños se mantuvieron en
praderas de unas 8 t de materia seca
por hectárea, en zona costera y de 5,
en la de montaña, con niveles de abo-
nado nitrogenado relativamente bajos,
como puede verse en el Cuadro I. Se-
rá posible aumentar la carga, siempre
que lo haga la producción de pasto y
ello es posible, elevando los niveles de
nitrógeno, o manteniendo una produc-
ción adecuada de trébol-gramínea. En
efecto, de resu)tados experimentales, se
puede concluir que se puede llegar a
las 9,5 y 6,5 t/ha de MS, en las zonas
costeras y de montaña, respectivamen-
te. Estas producciones, con una eficien-
cia de utilización del 80% y unas ne-
cesidades por ternero de 3,1 t, permi-
tirían mantener de 2,45 y 1,7 vacaslha,
respectivamente.

PRODUCCION DE CARNE
CON TERNEROS

Estos sistemas, para las condiciones
de las zonas costera y de montaña, de
Ga)icia, fueron desarrollados por Gó-
mez (1977, 1982), Sinerio (1982) y Si-
neiro et. al. (1984). Siendo descritos y
discutidos, más recientemente por Zea
y Día (1990).

La mayor parte de los recursos se de-
dican al mantenimiento del rebaño re-
productor y los ingresos proceden ex-
clusivamente de la venta de los terne-
ros destetados, por lo que, para obte-
ner beneficios, habrá que lograr índices
de fertilidad y pesos vivos destetados,
por vaca, elevados y reducir al máxi-
mo el coste de alimentación del reba-
ño reproductor, que a)canza e160 % del
total (Prescot, 1981). Estos sistemas es-
tán extraordinariamente bien adapta-
dos a la situación del pastoreo, tanto
en zonas que permitan el intensivo, co-
mo en las de montaña: las vacas se pa-
san gran parte del año, en que, prácti-
camente, sólo hay que cubrir las nece-
sidades de mantenimiento. Estas
aumentan en los períodos de cubrición
y ocho o diez semanas antes del parto,
así como, posteriormente, para produ-
cir leche para los terneros. El ciclo pro-
ductivo de las vacas de carne a lo lar-
go del año se puede dividir, pues, en
dos períodos de seis meses, uno de ellos
no productivo, que a groso modo, se
puede hacer coincidir con el período
de reposo del pasto y otro productivo
que puede coincidir con el crecimien-

CUADRO 1.-Características y productividad de la producción
de terneros con vacas madres

Finca

Epoca partos
Mabegondo M. da Curra
(100 m alt.) (550/700 m. altl)

Carga (vacas/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superficie silo (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pienso (kg/cab.):
Vaca ............................
Ternero ..........................

Nitrógeno(kg/ha) ....................
Terneros destetados por vaca . . . . . . . . . .
Peso destete (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prod. peso vivo (kg/ha) . . . . . . . . . . . . . . .

Primavera Otoño Primavera Otoño

2,0 2,0 1,4 1,4
50 50 30 35

0 0 100 0
130 0 100 200
90 90 80 80
85 85 85 85

290 300 230 270
464 510 255 325

CUADRO II.-Resultados de los sitemas de produccibn de carne
con terneros bagados en pastos

Terneros de

Edad al sacrificio (meses) Prim. (1) Otoño (1) Prim. (2)

16 17 17

Nitrógeno (kg/ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 160 140
Carga(ter/ha) ............................. 4 4 4,5

Consumo (kg/cab.):
Pienso ................................. 550 850 325
Silo ................................... 900 5.000 2.000

Peso inicial (kg/cab.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 265
Ganancia P.V. (g/cab/d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 860 830
Peso sacrificio (kg/cab.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 475 490

Producción (kg/ha):
Peso vivo .............................. 1.672 1.752 1.050
Peso canal ............................. 870 920 550

CUADRO III.-Efecto del riego en la producción de carne
con terneros de otoño a 16 meses en pastoreo

Secano Regadío

Carga (ter/ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
Peso sacrificio (kg/cab.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 430
Prod. carne canal (kg/ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 1.130
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Si suponemos que es posible llegar
a una tasa de partos del 95 % y a pe-
sos de destete de 310 y 280 kg para
las zonas costeras y de montaña respec-
tivamente, podemos calcular unos «out-
puts» de 695 y de 450 kg de peso vivo
por hectárea, lo que nos da una idea
del potencial de estos sistemas, en los
que el uso de concentrados es mínimo.

Otra forma de mejorar la producti-

vidad es criar dos terneros por vaca.

En este caso las vacas reciben, además

de su ternero, otro del rebaño lechero,

al que han de adoptar. Así Monserrat

(1987), obtuvo incrementos de un

69%, en la producción peso vivo por

hectárea.

Terneros procedentes del rebaño
lechero y acabado de los de vacas
madres

Los sistemas de engorde de terneros,

basados en pastos, desarrollados en Ga-
licia (España), y descritos por Zea y
Díaz (1990), tanto para cerneros pro-
cedentes del rebaño lechero como pa-
ra los procedentes del rebaño de vacas
madres, dieron los resultados del Cua-
dro II. En el primer caso los terneros
permanecen en la explotación desde el
nacimiento hasta el sacrificio, y en el
segundo llegan en octubre, con unos 8
meses y se sacrifica en julio con 17.

Los resultados productivos dados en
el Cuadro II se podrían incrementar
con la mejora de la calidad del pasto
y silo y la intensificación de la produc-
ción, con el riesgo o la fertilización ni-
trogenada.

Con el regadío, además de disminuir
la dependencia, del ensilado, parece po-
sible pasar de 4 a 5 terneros por ha
(Cuadro III) (Zea y Díaz, 1984), por
lo que se pueden lograr incrementos
brutos, por ha, del orden del 20%.

CUADRO IV.-Efecto del abonado nitrogenado sobre la producción
de carne con terneros en pastoreo a 16 meses

Nitrógeno (kg/ha)

130 210

Carga(ter/ha) ................................... 4 5
Peso sacrificio (kg/cab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 406
Prod.carne canal(kg/ha) ......................... 873 1.075

CUADRO V.-Resultados de los sistemas de producción ovina
en situación de montaña (600-700 m) con pasto sembrado

y aprovechamiento de la vegetación espontánea

Pastos sembrado % 30 50

Carga(ovejas/h) ................................. 7 9
Nitrógeno (kg/h) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60

Consumo por oveja (kg):
Heno ...... ................................. 35 50
Pienso ....................................... 17 17

Corderos destetados por oveja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1, 30
Peso destete(kg) ................................ 17 17,5
Producción kg peso vivo/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 205

(1) Sólo en el pasto.

CUADRO VI.-Descripción de distintas situaciones productivas
y resultados técnicos de sistemas de producción de ovino de carne

Montaña

1 parto/año

Valle

1 parto/año 3 partos/2 años

Carga (ovejas/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 22 22
Superficie silo o heno (%) . . . . . . . . . . . . . 35 (1) 30 35 (2)

Consumo por oveja (kg):
Heno o silo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 (1) 80 (3) 100 (3)
Pienso ........................... 20 30 50

Corderos destetados por oveja . . . . . . . . . 1,35 1,40 1,70
Peso destete (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 12
Producción kg peso vivo/h . . . . . . . . . . . . . 345 550 450

(1) Heno; (2) Silo, el 2.° corte sobre el 15^/a; (3) MS silo

A1 mismo resultado se llega aumen-
tando el abonado nitrogenado: al pa-
sar de 130 a 210 kg de N, se puede
pasar de 4 a 5 animales por ha. EI in-
cremento de la carne canal obtenida
por ha sería, así, del 23 %(Zea y Díaz,
1985). (Cuadro IV).

PRODUCCION DE OVINO
DE CARNE

Las actuaciones llevadas a cabo en
el Centro de Investigaciones Agrarias
de Mabegondo, para el desarrollo de
producción de ovino de carne, se sitúan
en condiciones de montaña (600-700
m) y de valle. Las ovejas utilizadas fue-
ron las autóctonas de raza gallega que
se caracterizan por su pequeño forma-
to (30-35 kg de peso).

En el caso más desfavorable de mon-
taña, el sistema consiste, en líneas ge-
nerales, en transformar las mejores zo-
nas del monte en pasto, que por su me-
jor producción y calidad es el que ha
de servir de alimento a las ovejas en el
período de máximas necesidades nutri-
tivas (período de lactación en prima-
vera y cubriciones en otoño). EI resto
del año, el ganado se mantiene con la
vegetación espontánea en la parte del
monte sin transformar. Los corderos se
destetan en julio, con cuatro meses de
edad. Dada la baja producción y cali-
dad de este pasto, es normal que sean
necesarias suplementaĉ iones estratégi-
cas.

Los resultados productivos obteni-
dos, en estas condiciones, según se
transforma en pasto el 30 o el 50% de
la superficie de monte, son según Día
(1990b) los que aparecen en el Cua-
dro V .

Las producciones de 150 a 200 kg

de peso vivo por hectárea y año, se ob-

tuvieron con unas producciones del

pasto sembrado de 5-5,5 toneladas de

MS por hectárea. La producción anual

de la vegetación espontánea fue de 1,9

t MS/h, sin embargo, es muy variable

de año en año y está concentrada prác-

ticamente en los meses de mayo a ju-

lio. Las especies más frecuentes en los

montes de galicia son el tojo (Ulex euro-

peus y Ulex gallii), y los brezos (Callu-

na vulgaris y Erica s.p.). El helecho (Ple-

risaquilina) suele abundar en las me-

jores zonas del monte Por lo que se rc-
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fiere a la vegetación herbácea, existe de
una parte, la basada a Agrostis te-
nuis/Holcuslanatus, propia de las me-
jores zonas y de los rodales mejor pas-
tado y por otra parte la formada fun-
damentalmente por Agrostis setacea,
Arrenatherum thorei y Avenula sulca-
ta, que es la más común y menos pro-
ductiva.

En el caso de los sistemas basados
en pastos sembrados tanto en zona de
montaña (Díaz, 1990a), como de valle
(Flores y González, 1990), los resulta-
dos obtenidos, también, con ovejas ga-
llegas, aparecen en el Cuadro VI.

La adecuación de las necesidades del
rebaño a la disponibilidad del pasto
exige la agrupación de los partos al mo-
mento en que comienza el crecimiento
de la hierba, en primavera. Los corde-
ros se destetan al inicio de la sequía de
verano y las cubriciones se hacen coin-
cidir con el rebrote del pastoreo de oto-
ño. Durante los períodos de alimenta-
ción con heno o ensilado, invierno y fi-
nal de verano, es necesario suplemen-
tar con pienso.

En la situación de valle se ensayó

(Flores y González, 1990) el sistema de

tres partos en dos años. Para adaptar

las necesidades del rebaño a la dispo-

nibilidad de pasto, las cubricciones se

realizan a principios de enero, mayo y

septiembre, con lo que los partos se

producirán en los meses de junio, oc-

tubre y febrero. Los destetes se produ-

cen a las 6-8 semanas con 12 kg de pe-

so. Los corderos al ser muy jóvenes se

pueden acabar fuera del sistema lleván-

dolos a más peso, bien sea en pastoreo,

o en aprisco con silo o heno y concen-

trados.

Las producciones de 345 kg PVIh,
se consiguieron sobre praderas de 5,5
t MS/h y la de valle de 550 y 450 kg
PV/h, según sean sistemas de un parto
por año o tres en dos años, con prade-
ras de 9 t.

La menor producción en el último
sistema considerado, se debe a las eda-
des tempranas de destete, ya que se ob-
tiene mayor número de corderos (37,4
frente a 30,8 en el caso de un parto por
año en el valle).

Las producciones relativamente ba-

jas de estos sistemas se deben princi-

palmente al pequeño tamaño de las ove-

jas y consecuentemente de los corderos,
por lo que una forma de aumentar la
productividad es mediante cruces in-
dustriales. La utilización de machos Ille
de France, Charmoise o Suffolk, per-
miten mejorar el peso al destete en unos
3,5 kg, sin diferencias significativas en-
tre ellos en relación a la utilización de
la raza gallega en pureza (Flores y Gon-
zález, 1990).

PRODUCCION DE LECHE

EI objetivo de la producción de le-

che basada en el pasto es conseguir que
el coste de producción sea lo más bajo
posible y para ello, habrá que utilizar
el pasto con la máxima eficiencia y re-
ducir el consumo de concentrados. De-
berá intentarse mantener cargas eleva-
das, buscando producciones altas por
hectárea, aún a coste de no lograr las
máximas producciones por vaca.

Los datos de los sistemas de produc-
ción de leche proceden de los rebaños
del Centro de Mabegondo, que cn ese
período estaban formados por vacas de

CUADRO VII.-Comparación entre sistemas de producción de leche
con partos en otoño o final de invierno (Primavera)

Partos en

Fecha media partos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carga(vacas/h) .................................
Nitrógeno(kg/h) .................................
Pienso (kg vaca/año) .............................
Díaslactación ...................................

Producción leche (kg):
Porvaca .....................................
Porh ........................................

Primavera Otoño

18/2 18/10
1,98 1,95

100 100
800 831
279 295

4.208 3.964
8.332 7.730

CUADRO VIII.-Efecto de la suplementación con concentrados
en el pastoreo de primavera a vacas de partos de primavera

Suplementación en el pastoreo

No Si

Carga (v/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98 1,98
Concentrado (kg/v/año) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 800

Producción leche (kg/año):
Porvaca .....................................
Porh ........................................

3.544
7.017

4.207
8.330

CUADRO IX.-Efecto distintos niveles de suplementación
de concentrados en el pastoreo de primavera

sobre la producción de leche

Suplementación en kg/v/d

1-0 2,5 5

2, 51
2.500

693
4.003

2,51
2.604
1.055
4.195

Carga(v/h) ............................... 2,51
Pasto en oferta (kg MS/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.423
Consumo concentrado por vaca/año. . . . . . . . . . . 398
Producción leche (kg/año) por vaca . . . . . . . . . . . 3.680

CUADRO X.-Efecto del nivel del abonado nitrogenado sobre
la producción de leche con partos al final del invierno

Nitrógeno (kg/h)

107 202

Carga(v/h) ..................................... 2 2,5
Concentrado(kg/año) ............................ 396 396

Producción de leche (kg/año):
Porvaca ..................................... 3.758 3.680
Porh ........................................ 7.682 9.227

Déficit forraje/h (kg/MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 1.660
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baja producción (4.500 kg/año) y fue-
ron obtenidos por González Santillana
(1989), con dos parideras, final de in-
vierno ( febrero) y otoño (octubre). En
el Cuadro VII, se aprecia que para un
consumo de concentrados semejante
(unos 800 kg por vaca y año), la pro-
ducción total de leche por vaca, fue
unos 240 kg más alta para los partos
de final de invierno, llegándose a ob-
tener 7.730 kg de leche por hectárea,
con partos de otoño y 8.332 kg con los
de final de invierno, con cantidades tan
moderadas de pienso como 209 ó 190
g de pienso/kg leche producida. La exis-
tencia, en las condiciones de Galicia de
la sequía de verano, es responsable de
la menor duración de la lactación en
los partos de primavera, de aquí la im-
portancia de que los partos no se re-
trasen. En el caso de Mabegondo, por
cada día de retraso en la fecha de par-
to, a partir del 1 de enero, se produce
una reducción en la lactación de 0,61
días y una disminución en la produc-
ción total de leche de 5,8 litros (Gon-
zález Santillana, 1989).

Con el sistema de partos al final del
invierno se pueden alcanzar produccio-
nes de leche de unas 3.500 kg por va-
ca y año con sólo 300 kg de concen-
trado, lo cual no sería posible con un
sistema de partos de otoño.

Como, en el caso de los partos de pri-
mavera las vacas pasan prácticamente
toda la lactación en pastoreo, es posi-
ble disminuir las aportaciones de pien-
so suprimiéndolo en este período sin
que baje, de forma importante la pro-
ducción, como comprobó G. Santilla-
na (1989) en el Cuadro VIII. En estos
experimentos cada año hubo dos tra-

Los pastos de la
España húmeda
son similares a los
del Norte de Euro-
pa

tamientos. En uno las vacas sólo reci-
bieron 1 kg de concentrado al día des-
de comienzos del pastoreo de prima-
vera, en marzo, hasta mediados de ma-
yo, en que cesó la suplementación. En
el otro tratamiento las vacas recibieron
2 ó 3 kg de concentrado al día (según
el año) durante todo el pastoreo de pri-
mavera (hasta la estabulación estival).
En los restantes períodos del año (es-
tabulación de invierno y verano y pas-
toreo de otoño) el nivel de suplemen-
tación con concentrado fue el mismo
para ambos tratamientos. La carga ga-
nadera fue también la misma en am-
bos tratamientos.

La respuesta media en producción de
leche a la suplementación en el perío-
do invierno-primavera (desde el parto
hasta la estabulación estival) fue de 1,09
kg de leche por kg extra de concentrado.

Posteriormente, durante los años
1985 a 1987, se realizó en Mabegon-
do un ensayo destinado a estudiar ni-
veles de suplementación con concentra-
do, en el pastoreo de primavera, más
altos que los anteriores. Se establecie-
ron tres niveles: 1-0 kg/día (la suple-
mentación cesó a mitad de mayo), 2,5
kgldía. Los resultados de este ensayo
pueden verse en el Cuadro IX (G. San-
tillana, 1989).

Para el nivel de suplementación me-
dio (2,5 kg/día) se apreció una respues-
ta media en el período invierno-
primavera de 0,82 kg de leche por kg
de concentrado, similar a la obtenida
en los ensayos anteriores. Sin embar-
go, para el nivel de suplementación al-
to (5 kgldía) la respuesta en invierno-
primavera bajó a 0,67 kg de lechelkg
de concentrado.

Otros autores dan respuesta mucho
más pequeñas. Gordon (1974), da res-
puesta de 0,30 kg de leche por kg de
concentrado, para vacas que paren jus-
to antes de ir a pastar y que producen
28 kg de leche al comienzo del experi-
mento. Del mismo modo Journet y De-
macquilly (1978), con producciones de
25 kg/d, al comienzo del pastoreo, tam-
bién encuentra respuestas muy bajas de
0,4 kg de leche por kg de concentra-
do. Estas respuestas no serían econó-
micas y además reducen la contribu-
ción que hace la hierba a la producción
total.

Finalmente, la otra forma de aumen-
tar la producción, es vía abonado ni-
trogenado, lo que nos permite aumen-
tar la carga. Esto se pone de manifies-
to en el Cuadro X(González Santilla-
na, 1989), con el resultado de un
aumento en la producción de leche por
ha de 1.545 kg, al pasar de 2 a 2,5 va-
cas por ha, como consecuencia de
aumentar las aportaciones nitrogenadas
en 95 kg/ha, aunque en ambas cargas
hubo déficit de forraje para cubrir las
necesidades de las vacas (Cuadro X).

La respuesta en producción de leche
al incremento del nivel de abonado ni-
trogenado fue de 16,3 kg de leche por
kg de N. Esta respuesta se obtuvo fun-
damentalmente como consecuencia del
notable aumento en producción de le-
che por ha al pasar de 2 a 2,5 vacaslha,
sin que apenas disminuyese la produc-
ción de leche por vaca.

EI incremento en el margen sobre ali-

mentos y abonos hubiera sido segura-

mente mayor si el nivel alto de fertili-

zante nitrogenado se hubiera reducido

a 140-150 kg de N por ha, en vez de

los 200 kg/ha aplicados, ya que la res-

puesta en producción de hierba obte-

nida a la aplicación de 30 kg/ha de N

en otoño, fue muy baja (5 kg de MS/kg

de N), y la dosis de N aplicada antes

del corte para silo en el nivel alto (130

kg/ha) podría haberse reducido tam-

bién sin que ello hubiese afectado no-

tablemente al forraje cosechado.

RECRIA DE NOVILLAS

En el sistema desarrollado en Mabe-

gondo (Galicia) los objetivos generales

del sistema son el parto a los dos años,

con 500 kg de peso vivo. La carga ga-
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nadera es de 2,2 UR/h (UR = Unidad
de Recría, que es el conjunto formado
por una ternera más una novilla). (Saa-
vedra, 1989).

En el sistema se mantiene el ganado
en el pasto desde los tres meses de edad
(o desde la 2. a semana si hacemos la
lactancia en el pasto) hasta que cum-
plen los 21-22 meses en que debe
inciarse la preparación al parto incor-
porando las novillas al manejo de las
vacas.

Considerado un ciclo completo de re-

cría, desde que las terneras salen al pas-

to en el mes de mayo, se les suministra

pienso a razón de 1,5 kglcab. hasta el

principio del otoño, en que se les sube

a 2 kg/cab., los cuales se suprimen a

mediados del mes de marzo siguiente.

Se vuelve a suministrar pienso a las no-

villas, a razón de 2 kg/cabeza, desde

que empiezan a comer ensilado, a me-

diados del mes de agosto, cuando tie-

nen una edad media de 18 meses, has-

ta el parto. En total resulta un consu-

mo próximo a los 1.000 kg/cab..

Las novillas empiezan a cubrirse o
a inseminarse con unos mínimos de
270 kg y 14 meses de edad. E1 abona-
do nitrogenado es de unos 100 kg/h.

A la vista de los resultados experi-

mentales se concluye que la capacidad

productiva de los pastos de la España

húmeda son acepcables y similares a los

del Norte de Europa (Zea, 1986). Sin

embargo, son factibles de mejorar por

distintos caminos como:

- Incrementar la producción de los
pastos mediante el abonado nitrogena-
do o la correcta introducción del trébol.

- Mejorar la eficiencia de utiliza-
ción del pasto, mediante un pastoreo
adecuado y la correcta integración de
las superficies dedicadas a pastar y a
ensilar.

- Mejorar la calidad del forraje

conservado (ensilado) especialmente

cortando pronto, lo que permita lograr

una hierba de alta digestibilidad.

- Llegar, en cada caso, a las car-
gas máximas, que permitan una rela-
ción óptima entre la producción por
animal y por hectárea y que hagan el
uso más eficiente posible del pasto.

Considerando la gran diferencia exis-

Los pastos de la España húmeda son susceptibles de mejora en cuanto a abonado, tipo
de forraje y utilización.

tente entre la situación actual y el po-

tencial de producción de los sistemas

con base en pastos, podemos concluir,

que es posible mejorar la productivi-

dad de las explotaciones de carne y le-

che reduciendo el consumo de concen-

trados.
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