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EI mayor reto que tienen ac-
tualmente las explotaciones pe-
cuarias, en el seno de la UE,
es el de conseguir establecer y,
obviamente, mantener un ade-
cuado nivel de competitividad
en sus producciones. Para ello
hay que seguir un camino que,
en nuestra opinión y de acuer-
do con nuestra experiencia
práctica, como asesor y como
consultor, debe fundamentarse,
básicamente, en tres procesos
secuenciales, sin duda, comple-
jos y complementarios:
- La optimización de los sis-

temas de explotación aplica-
dos y de las técnicas de
producción utilizadas.

- La mejora de la gestión
empresarial, entendida como
una gestión integral (técnica
y económica).

- La aplicación de los adecua-
dos conocimientos técnicos,
comerciales y empresariales
al devenir cotidiano (con el
fin de optimizar tanto la
adquisición de los insumos
como la venta, a través de
la adecuada negociación, de
los productos y de los sub-
productos, generados).
Para conseguir Ilevar a

"buen puerto" los menciona-

dos procesos es sumamente
conveniente, en razón del aho-
rro de tiempo y de esfuer~^os,
recurrir a la aplicación de las
modernas tccnolo^,̂ ías informá-
ticas, las yue normalmente
denominamos y/o se conoce
como "tecnologías de la infor-
mación".

En la práctica, y csto lo
podemos constatar a partir de
nuestro quehacer cotidiano, el
grado de implicación inicial de
estas tecnologías, en las mo-
dernas explotaciones ganade-
ras, es cada vez más elevado,
entre otras razones, a causa
de:
- Un incremento constante de

la potencia de los medios a
utilizar y de sus prestaciones
(en consecuencia: un conti-
nuado abaratamicnto del

"Desde una
perspectiva realista,
en menos de cinco
años asistiremos a
una revolución
tecnológica"

costc por unidad dc potcn-
cia ).

- Un paralelo incremento de
la oferta en lo yuc se
reficrc a la tccnología hasc
(softwarc fundamental).

- LJn pcrmancntc dcsarrollo y
perfeccionamicnlo dc nuevo
software, yuc, cn principio,
se supone es cada vez más
sencillo de utilizar (lo yuc
no siempre, por dcsgracia,
es cicrto).

- lJn gran desarrollo, en los
últimos tiempos, dc los sis-
temas dc almacenamicnlo _y
dc transmisión de datos, lo
yuc significa menos limila-
cioncs tcmporales y espacia-
Ics. En cslc sentido cahc
pensar, desde una perspec-
tiva realisla, yuc, cn un
espacio de tiempo no supc-
rior a los 5 años, asistircmos
a una verdadcra "rcvoluci<ín
tecnológica en este campo".
La concrccicín práctica de

todo ello lo constituyen los
denominados "Programas de
Gestión", yuc, a su vcr son la
razón del presente artículo.
Estos programas cstán destina-
dos a ser aplicados en las
explotaciones ganaderas. A la
rcalización dc una scric dc
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consideraciones sobre las
características y la naturaleza
dc estos programas vamos a
dedicar los próximos párrafos.

Los programas de
gestión en las granjas
Lo primcro que hay quc

decir aquí, es que la aplicación
de estos programas informáti-
cos, en las explotaciones gana-
deras, no es un fin y que tam-
poco lo será a corto-medio
plazo (hoy por hoy y de
momento, estos programas no
pueden pensar por si mismos).

En el devenir de la explo-
tación pecuaria los programas
de gestión sólo constituyen un
medio, una herramienta mate-
mática.

Lo que sí es cierto, cs que
esta herramienta nos permite:
- Disponer de mucha infor-

macicín; incluso de informa-
ción "cruzada".

- Tener acceso a esta infor-
mación con poco dispendio
de tiempo (poder trabajar,
prácticamente, en tiempo
real).

- Y, además, tener los datos
ordenados, en función de
nuestras preferencias.
Evidentemente, el hecho de

poder disponer de una gran
cantidad de datos actualizados
o no (aunque no necesaria-
mente veraces; ambas caracte-
rísticas, cantidad y veracidad
no tienen por qué estar posi-
tivamente correlacionadas)
hace que se incremente, en el
ámhito del ganadero (y/o de
sus asesores), la complejidad
de la actuación empresarial.

Esta actuación empresarial,
cuando se fundamenta en la
información aportada a través
de un programa de gestión
(información que suponemos
es actual, es veraz y está ac-
tualizada), debe afrontar tres
etapas bicn definidas y secuen-
ciales:
- Efectuar una adecuada

interpretación del cúmulo
de datos disponibles. Aquí
suele surgir, en la práctica,
el primer problema impor-
tante: la dependencia entre
distintos parámetros suele
ser sumamente compleja (lo
que dificulta, a priori, el
análisis y la mencionada
interpretación) y, además,
entre los distintos progra-

mas disponibles, en general,
la recogida y el procesado
de los datos no están ho-
mogenizados, lo que hace
complicadas las comparacio-
nes (un ejemplo: la conside-
ración contable de cerda
reproductora presente).

- Afrontar el establecimiento
de los diagnósticos. En este
aspecto hay que tener en
cuenta que los denominados
"sistemas expertos" están
poco desarrollados en el
ámbito de la producción
animal, aunque cada vez se
avanza más en este sentido.

- Ahordar la toma de decisio-
nes. Tomar una decisión sig-
nifica realizar una elección
y, por lo tanto, dese-
char unas opciones
para tomar otra; y
toda elección supone
siempre asumir un
riesgo y afrontar unas
responsabilidades.
En este sentido hay

que señalar que cuanto
mayor es el número de
posibles factores a con-
siderar, más exactos
pueden ser los diagnós-
ticos y más comprome-
tida suele ser la toma
de decisiones.

De acuerdo con todo
lo expuesto hasta aquí,
cuando el ganadero y/o
sus técnicos (y/o ase-
sores), trahajan con programas
de gestión, es absolutamente
preciso disponer, como ya se
ha manifestado anteriormente,
de una formación actualizada
y adecuada, dado que, no se
olvide, las correctas actitudes y
las adecuadas aptitudes son
fundamentales.

Las principales ventajas
de los programas de

gesfión
De un modo esquemático,

con el fin de no hacer excesi-
vamente largo y pesado este
artículo, nos permitimos seña-
lar, las seis principales ventajas:
- Su utilización no tiene, en

principio, limitaciones tem-
porales ni espaciales (traba-
jamos dónde y cuándo lo
consideramos pertinente).

- Su correcta utilización me-
jora la eficaciá de la "mano
de obra pensante" de la
explotación.

El "primer razonamiento",
el razonamicnto matcmá-
tia^, es mucho más rápido y
completo quc el que, nor-
malmente, puede realizar el
cerebro humano.
Permite almacenar y clasi6-
car (ordenar) una gran can-
tidad de datos, que están
permanente y fácilmente
disponihles.
Se pueden llevar a término,
con suma facilidad aparente,
una gran cantidad de cálcu-
los (nadie discute, a estas al-
turas, la "potencia matemá-
tica" de un programa de
esta naturaleza).
Suele ayudar a mejorar las
aptitudes de las personas

que los manejan (nos fuer-
zan a mejorar nuestra ca-
pacidad de comprensión y
perfeccionan, si hay las ac-
titudes adecuadas, nuestros
procesos de aprendizaje de
los análisis de datos).
Como se puede constatar, se

trata de seis ventajas realmente
muy importantes. No obstante,
como casi todo en esta vida,
los programas de gestión gana-
dera también pueden tener, al
menos en nuestra opinión,
unos inconvenientes o, al
menos, unas "sombras"

Los inconvenientes o
'^ombras" de los actuales

programas de gestión
ganadera

Sin ningún animo de pole-
mizar, y mucho menos de
"meternos en camisa de once
varas", los principales inconve-
nientes que nosotros encontra-
mos, en general, en los men-

Para trabajar
con programas de
gestión, es necesario
disponer de una
formación adecuada
y actualizada

mundo ganadero 75



E^UIPAMIENTO

cionados programas son los si-
guientcs:
- La mayoría dc los progra-

mas (al menos, los quc no-
sotros conocemos) han sido
desarrollados por profesio-
nalcs que no están al frente
de explotaciones, ni viven
cotidianamente la realidad
de las mismas. Ello da a
lugar, en ocasiones, a pro-
gramas yue no están bien
enfocados o que son muy
complejos. Por ello, resultan
programas yue no pueden
aportar realmente mucho al
desarrollo de la gestión en
una explotación pecuaria.

- En ocasiones, el aprendizajc
de su mancjo no resulta

sencillo (no hay yue olvidar
aquí, quc los ganaderos no
suelen tener una "cultura
mformátlCa"^.
EI ganadero, si hay gran
cantidad (exceso) de infor-
mación disponible (es decir,
no se puede acotar adecua-
damentc la información) se
puede sentir desbordado.
Ello le puede crear una inl-
portante frustración y, lo
que es más grave, le puede
llevar a depender de terce-
ras personas.
Exige una gran disciplina y
constancia en la toma de
datos. En ocasiones, la toma
de datos, especialmente
cuando ésta es compleja,
rompc la rutina (especial-
mente la "rutina mental").
Esta situación puede derivar
hacía una actitud negativa
del ganadero respecto de
estos programas (lo quc a
su vez puede Ilevar a yue
dcleguc esta toma de datos

en personas no adecuada-
mente preparadas y ya en-
tramos en el "bucle nega-
tivo").

- En ocasiones, a partir de la
"forma" en yue son presen-
tados los distintos datos sc
hace complicado podcr
separar "el grano de la
paja" o disponer "del grano
adecuado" y,en consecuen-
cia, establecer el diagnóstico
más adecuado (un ejemplo
puede ser cuando se trabaja
con el análisis de curvas de
puesta rcales, para determi-
nar la edad de sacrificio 0
de muda de un lote dc
poneduras; a veces se tra-
baja a>n porcentajes cuando
en realidad se debcría tra-
bajar con "masa dc hucvo
exportada' ; cs decir con
"cantidad y tipo" de gramos
de huevo).
Todo ello desemboca, como

ya se ha expucsto, en una difi-
cultad real en dar respuesta al
verdadero prohlema planteado;
prohlema que exigc una toma
de decisión económieo-t ►cnica.

En definitiva pucs, todo
programa presenta "luces" y
"sombras"

Las claves de un
programa de. gestión

pecuarla

EI proceso de análisis de
datos es un proceso de control
de la actividad empresarial yue
se Ileva a efecto y este análisis
demanda Ilevar a cabo un
cstudio riguroso.

En esta secucncia cs muy
importante poder estableccr
comparaciones validas (la posi-
bilidad de establecer estas
comparaciones fortalelece al
programa) con:
- Indicadores referenciales

"tipo"
- Valores de referencia o es-

tándares.
No hace falta indicar yue

debe tratarse siempre de indi-
cadores y de valores actualiza-
dos y aplicahles al caso que
nos compete.

La elección tle un
programa

Sin duda alguna, una parte
muy importante del éxito, en
la aplicación de un programa
de gestión en una explotación,

radica en saher clcgir cl pro-
grallla llláti adCCUad(1 11 Cada

caso. No se trata, cn la mayu-
ría de las ocasioncs, dr elcgir
cl pr0^?rallla Illati Caro, nl cl
más popular, ni cl yue nos
"coloca" el correspondicntc
provecdor.

Sc trata en cada caso de
valorar, por una partc, el soft-
ware (el progranla en sí). I?n
este sentido hay Cluc analizar
prcviamcnle, como míninlo, los
siclc punlos siguienlcs:
- EI idioma v cl vocahulario,

reyucridos y utilizados por
el programa en cucstión.

- EI nivcl de ncccsidades de
COnOCII111CnlOS prl'vll)ti.

- La flexihilidad dcl pro-
grama.

- La pusihilidad de elcgir el
C21m1n0 Illas adeCUBdlI Cletide

cl propio menú o índicc.
- La disponihilidad o no dc

una hase nlodular (yu^ sinl-
plifica significativamcntr las
aplicaciones rciterativas).

- Los lipos dc "salidas" (pre-
scntaciones dc d^llos) cluc
ofrecc.

- La seguridad dcl propiu
progra •na.
Por otra, tamhirn sc drhe,

a priori, analizar y clrgir
adecuadamcnle cl hardware
(el ordenador, para cxpresarlo
de forma sencilla). No suelc
ser una elcccicín f^ícil por la
dimensión dc la uferta y la
propia falta de conocimicntos
del ganadero.

En principio esta clccción,
CIUe tilCmpl'C COmporla, lalll-

bi^n aquí, un ricsgu dehería
respondcr a las siguicntes prc-
misas:
- Ordenador fiahle (nlarca dc

reconocido prestigio y hucn
scrvicio post-venta). No so-
mos, cn general, partidarios
dc los ordcnadures clónicos
(a pes^u- Clc yue son, inicial-
mente, más haratos).

- ('on la suficicnte capacidaCl
(en todos los par^ímeU'os de
memoria). NuesU^o consejo
es comprar un ordcnador
con una capacidad glohal (y
unitaria) supcrior en un 2O
por IOO a la inicialmcnte
dunandada.

- "l^ncr garantizada la trlns-
misión dc datus a una hase
dc scguridad (unidad intr-
gral de ('D incorporada).

- Adc{uirir un ordcnador cun
un payuete informático yuc
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sea total y directamente
adaptable al software que
hemos adyuirido y vamos a
implementar (este es un
punto crucial en la práctic^r).
En algunas cxrasiones hemos

podido comprobar como el
fracaso de la aplicación de un
programa informático en una
granja, era dchido a un hard-
ware inadecuado, no a que el
programa de gcstión no fuera
hucno.

Consideraciones finales
Cuando se va a introducir

la utilización de un programa
de gestión en una explotacicín
es preciso que todo el perso-
nal (empezando por la mano
de ohra directa) debe de tener
claro (y asumir, ojo a este con-
cepto), que la informatización
de la gestión puede suponer (y
de heclto supone):
- Una posihilidad cierta de

condiciunar el yuehacer
cotidian^^.

La informatización
de la gestión
obliga a importantes
cambios en la
mentalidad del
ganadero y de su
equipo

- Su aplicación no elimina ta-
reas a realizar (al contrario,
las incrementa).

- Obliga a trahajar con más
disciplina y sistematización.

- Exige objetividad y veraci-
dad a la hora de tomar y
aportar los datos al sistema.

- Aumenta los controlcs
(tamhién del propio perso-
nal).
Todo ello ohliga a impor-

tantes cambios en la mentali-
dad del ganadero y de su
cyuipo (ello significa que el
ganadero y cl equipo, dehen
adecuarse a los cambios y a
los nuevos tiempos). Todos
dehen comprcnder, que si se
hacen las cosas bien, la aplica-
ción positiva de un adecuado

programa de gestión, a través
de los medios correctos, repor-
tará, a medio plazo, ventajas
para todos.

Y hay que tener muy claro
que será positivo para todos
porque:
- Permitirá ejercer un mayor

y, sohre todo, mejor control
sobre los medios de produc-
ción.

- Facilitará la toma de deci-
sión en el sentido de mejo-
rar la relación costes/calida-
des.
En consecuencia, cuando se

cumplen las premisas indica-
das, el programa de gestión se
convierte en un gran aliado
del ganadero (en este artículo
siempre nos referimos al gana-
dero-empresario).

Desgraciadamente hoy, en
el año 2(>(W, todavía hay gana-
deros que no han entendido,
probablemente porque no son
empresarios, esta realidad. Para
la mayoría de ellos, el futuro
en el seno de la UE no es
nada tranyuilizador.

Pero ello, en realidad, no es
negativo para el sector pecua-
rio de la Unión (y ésto, tam-
poco lo han entendido toda-
vía).

A modo tle conclusión
Los ohjetivos que hemos

perseguido en este breve
artículo han sido, básicamente,
cuatro:
- Exponer, desde la perspec-

tiva práctica de las explota-
ciones ganaderas, qué es y
qué puede suponer la utili-
zación de un programa de
gestión.

- Referenciar de forma orde-
nada y secuencial los con-
ceptos a tener en cuenta y
a aplicar.

- Destacar los principales
puntos tuertes y déhiles de
los programas de esta natu-
raleza.

- Objetivar su utilidad y des-
mitificar su utilización.
En la ganadería todavía

quedan mucho mitos (cada vez
menos), pero nada se debe
oponer al progreso, siempre y
cuando este "progreso" no
vaya en contra de la dignidad
de los ganaderos ni de la inte-
gridad de base animal en que
se sustcnta la explotación pe-
cuaria. •
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