








6.2 3 RECOMENDACIONES SOBRE EL 
TRATO HACIA LOS ANIMALES

El trato debe ser calmo y sin acciones agresivas. El ganado bovino no se mueve si no ve que tiene un lugar hacia el cual puede ir. 

El empleo de la fuerza sobre animales que tienen poco o ningún espacio para moverse debe ser evitado a toda costa, por el bien 

Se debe evitar que las personas encargadas de la carga y descarga tengan en sus manos instrumentos de agresión a los animales 

(látigos, rebenques, garrotes, picanas). Estas armas deben ser sustituidas por herramientas que no causen daño físico ni asusten a 

los animales (bolsas, banderas, paletas, porras, sonajeros y matracas). 

Las herramientas visuales y sonoras no deben ser usadas como instrumento de percusión u hostigamiento a los animales, sino 

solamente para inducirlos a moverse en una dirección predeterminada. Las herramientas visuales (banderas, paletas) funcionan 

como extensión del cuerpo del operario, agrandando su silueta y su alcance. El animal las respetará mientras las vea a la distancia, 
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pero les perderá el respeto si se los toca insistentemente con ellas. Si se las refriega contra la cabeza del animal, se lo puede 

enfurecer. Si se aprende a usarlas, aprovechando los tres principios del comportamiento (fuga, visión y líneas de balance), es 

posible dominar al ganado sin esfuerzo. Las herramientas sonoras, para ser efectivas, deben ser empleadas de modo intermitente 

y no permanente, pues en ese caso confundirán al animal. La posición de origen de la señal visual o sonora con respecto a las 

líneas de balance del animal determinará su respuesta.

El manejo del ganado a golpes, rebencazos y azotes no tiene cabida en la ganadería del siglo XXI, porque genera reacciones 

negativas de parte del ganado y además porque produce daños en los cueros y en las reses.

Si se trabaja de a caballo y por esta razón se tiene rebenques, se debe evitar usarlos contra el ganado. Se debe trabajar en silencio. 

No hay que usar el grito como herramienta permanente de manejo, porque se termina por asustar y confundir a los animales. 

cuando sea imprescindible para mover a un animal o grupo de animales que se detienen o se desorientan. En relación con sus 

sentidos, los bovinos poseen: 

  audición muy aguda y sensible a sonidos de alta frecuencia, por lo que debe evitarse la exposición a    

estímulos acústicos disonantes o ajenos a su entorno; 

 

los lados; 

 

  entre individuos (sexualidad).

a la hora del manejo 

Los bovinos son animales con comportamiento rutinario. Se alimentan varias veces por 

día (más veces a menor edad) y beben agua entre 2 y 3 veces por día; a su vez, sociabilizan 

hasta 3 horas diarias y ocupan varias horas descansando y rumiando.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SENASA (2015) 

ZONA DE FUGA Y PUNTO DE EQUILIBRIO
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Cuando el/la arreador/a se paran frente a este punto, el animal permanece inmóvil en la manga. Si la persona 

avanza hacia adelante del punto de balance, el animal retrocede; en cambio si se corre hacia atrás del punto de 

equilibrio, el animal avanza.

 EN RESUMEN
 1. No agredir al ganado (con azotes, picanas, perros) 

 2. No azuzarlo ni presionarlo físicamente 

 3. No apretar, arrinconar ni aglomerar a los animales 

 4. Trabajarlos holgados (bretes a medio llenar) 

 5. Trabajarlos en cortes o lotes chicos 

 6. Siempre darles una salida antes de empezar a moverlos 

 7. Trabajarlos al paso y darles tiempo para que vean la salida 

 9. No dejar al animal aislado, siempre juntarlo con otros 

 10. Nunca trabajar nervioso, enojado o a las apuradas

 El manejo de los animales tiene una repercusión directa sobre la calidad de la carne. 

 BIENESTAR ANIMAL = BUEN MANEJO = BIENESTAR HUMANO
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SENASA (2015). 
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07.
BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN 
EN LA CADENA 
BOVINA NEUQUINA

Este apartado intenta fortalecer los aspectos básicos de la comercialización 

lineamientos que se recomiendan abordar para optimizar el eslabón comercial de 
la cadena de valor bovina en la provincia. 

Aplicando estos puntos que se proponen, se podrá ir fortaleciendo en forma progresiva, y posteriormente 

consolidando, la cadena de valor de la carne bovina provincial. Se deberá adecuar el proceso de mejora en la 

comercialización para cada tipo de productor.

Se proponen 5 puntos básicos a trabajar tanto individualmente como en productoras/es agrupados en 

organizaciones formales o grupos de hecho. La implementación de estas pautas básicas y mínimas permitirá 

una comercialización integrada y formal, tendiente a mejorar y agregar valor a toda la cadena.
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Se debe cumplir los requisitos mínimos y básicos que estén vigentes tanto del ámbito nacional, provincial 
y municipal. Para ello los productores deberán observar las normativas básicas que se exigen por la 
Administración Fiscal de Ingresos Públicos AFIP y el departamento de Rentas de la Provincia.

Las/os productoras/es deberán tener su establecimiento y su capital semoviente adecuadamente inscripto a 
las normativas que exige el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASA) 1

Además, deberán cumplir con los planes sanitarios que dicho organismo o su homólogo provincial les solicite (ver apartado de 

Manejo Sanitario). Los pasos por dar para poder inscribirse y trasladar sus animales garantizando la sanidad de los mismos se 

diferencian según el tipo de propiedad que detente el productor/a con el predio en donde posee sus animales, por ejemplo.

 • Productor/a: propietaria/o que tenga contrato de alquiler, pastaje, aparcería, permiso de ocupación, etc:

 • CUIT/CUIL

 • DNI

 •  Escritura del predio, si es titular

 • 

 organismo otorgante.

 • Productor/a dentro de una Comunidad o poblador de Parques Nacionales

 • CUIT/CUIL

 • Autorización del lonco para poseer animales

 • Autorización de Parques Nacionales para poseer animales.

Cada productor/a, empresa o sociedad deberá tener correctamente registrado su capital semoviente 
(hacienda) tal como lo exige la Ley provincial de Marcas y Señales N°2397. El registro  se gestiona a través de 
las Agencias de Producción dependientes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Los trámites 
pueden ser presenciales o por vía virtual, debiendo acreditar la documentación que a continuación se 
describe:

 1

RENSPA se hacen online también.

7.1

7.2

7.3

FISCAL

SANIDAD

PROPIEDAD
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reconocida por la autoridad de aplicación de un inmueble rural en la provincia

valuar 100 kg de novillo según el valor promedio del kg de novillo de 400 kg en el mercado de Liniers del mes anterior al que se 

solicita la misma. 

de agregado de valor e integración de todos los actores de la cadena. Estas pautas mínimas o atributos de 

y reproductores). 

Es recomendable que las/os productoras/es organizadas/os asociativamente formen núcleos de logística 
zonales que permitan generar negocios autosostenibles. De esta forma se espera poder formar una red 

vínculos de valor comercial entre compradoras/es y vendedoras/es de hacienda bajo un esquema “ganar – 
ganar”. 

 

7.4

7.4

PRODUCTO

ORGANIZACIÓN PARA LA 
LOGÍSTICA COMERCIAL

“C” de Calidad es una parte fundamental, que junto con la “C” de Cantidad y la “C” de Continuidad serán 

necesarias para lograr unidades de negocios sostenibles.
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Aguada: 

bebederos.

Alelopatía: 

crecimiento de otra planta. 

Alimento: toda sustancia o capaz de mantener total o parcialmente los procesos vitales del organismo.

Ambiente:

Anestro posparto: 

+/-20 días).

Antiparasitario: Sustancia utilizada para combatir parásitos.

Aplomo: es la dirección normal de los miembros en toda su longitud o de las diferentes regiones por separado, de manera que 

sostengan sólidamente el cuerpo del animal y permitan su fácil desplazamiento con el mínimo esfuerzo.

Aptitud: 

Área ecológica: son áreas eco-productivas homogéneas, con características similares de geología, relieve, suelo, vegetación, 

clima y sistemas de producción ganaderos.

Biotipo: Individuo con determinadas características genéticas dentro de una población

Calostro: líquido de apariencia lechosa segregado por la glándula mamaria en los primeros días después del parto, rico en 

proteínas, vitaminas y anticuerpos.

Carga animal: 

Condición del pastizal: 

forma natural. Es una expresión del grado relativo en que los tipos, proporciones y cantidades de plantas en una comunidad se 

asemejan a las de la comunidad clímax de dicha área.

Ecotono: zona de transición entre dos ecosistemas diferentes.

Entore: colocar juntos hembras y machos en un potrero para la reproducción y generación de nuevos individuos (Sinónimo de 

aparear, servir).

Equivalente Vaca (EV): 

kg de peso vivo a los 180 días de edad, al año. Incluye el consumo de forraje del ternero.

proporción de la producción anual estimada de forraje del pastizal que se asigna para ser consumida por el 

GLOSARIO
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ganado. El valor recomendado para un correcto uso y conservación del pastizal varía de 50 a 70% para mallines y de 20 a 50% 

para las estepas, dependiendo de su condición y tendencia.

Frame: valoración o puntaje que se adjudica a un reproductor bovino en base a su armazón o esqueleto y que se predice o 

expresa desde muy temprana edad el tamaño adulto que tendrá ese animal de no mediar problemas sanitarios o nutricionales.

Grado de uso: proporción de la producción anual de forraje del pastizal efectivamente consumida por el ganado. Se estima 

indirectamente observando la proporción de plantas pastoreadas y la altura promedio del material remanente en ellas respecto 

al de plantas sin pastorear. Se expresa en clases discretas: sin uso, escaso, moderado, intenso y severo.

Heredabilidad: es la proporción de la variación de caracteres biológicos en una población atribuible a la variación genotípica 

entre individuos.

Isohieta: 

Mallines: ambientes ubicados en las líneas de drenaje, que -por su posición relativamente baja en el paisaje- reciben aportes 

vegetación azonales.

Mapa Base: es un esquema del predio y del área circundante, elaborado sobre la base de una imagen satelital. Se utiliza para 

situar la infraestructura con implicancias en la producción animal (alambrados, huellas, aguadas, viviendas), delimitar los 

Marmoleo: es la cantidad de grasa entreverada dentro de la carne y se observa principalmente en el área del ojo de costilla en un 

corte hecho entre las costillas duodécima y decimotercera.

Raza: 

características que se transmiten por herencia genética.

Receptividad ganadera: es la densidad máxima de animales que puede mantenerse en un área determinada y en un cierto 

nivel de producción, sin deteriorar el recurso.

Refugo: nombre con el que designa a los animales que son descartados o eliminados del rodeo, ya sea por edad, fertilidad o 

sanidad.

Textura del suelo: 

Tipo de campo o sitio: 

vegetal característica. Es producto de todos los factores ambientales responsables de su desarrollo.
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