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1. RESUMEN

Con el objetivo de evaluar las pérdidas reproductivas desde el servicio al destete, se
estudió el momento en que ocurren, durante nueve años (1999-2007), en un rodeo de cría
comercial ubicado en el litoral oeste de nuestro pais. Fueron estudiados 7841 vientres de
los cuales 5316 (67.8%) fueron vacas y 2525 (32.2°1Ó) restante fueron vaquillonas. Se
dividieron las pérdidas reproductivas por etapas en: embrionarias, fetales, al parto y parto
destete. El porcentaje de preñez del predio fue de 89,9%, muy superior a la medía país, con
un promedio de pérdidas al servicio de 10%, durante la preftez fueron de 4,5%, al parto
2,73% y las pérdidas parto-destete el 3%. Obteniéndose un porcentaje de pérdidas taeto
destete de 10,3% Yun procreo general promedio de 78,6%.
Los porcentajes de pérdidas encontrados son considerados normales de acuerdo a la
bibliografla consultada y muy por debajo de los estimados en nuestro país.
Los mismos son obtenibles en Uruguay con adecuada alimentación, manejo y sanidad. Las
fallas en la concepción y las pérdidas embrionarias previas al diagnóstico de preñez, son
más importantes, que las pérdidas pre y postnataIes en la reducción del porcentaje de
destete.

2.SUMMARY

With the objective to evaluate the moment reproductive losses and between mating and
weaníng, occur was studied during a period of níne years (1999-2007) in a beef breedíng
herd located on the west litoral area ofUruguay. Were studied 7841 animals, 5316 (67.8%)
cows and 2525 (32.2%) heifers. Reproductive losses were divided inlo different stages:
embryonic, fetal, at calving and ftom calving to weaning. Pregnancy mte of the herd was
89.9%, híghly superior to the average percentage of our country, wíth 10% losses at
breeding, 4.5% losses during pregnancy, 2.73% at calving and 3% calving-weaning. The
percentage oí losses obtained froro pregnancy diagnosis to weaning was lO.3°1Ó and a
general weaning rate of78.6%.
Accordíng to Iíterature the percentages of Iosses obtaíned are consídered normal, and
sharply below those estimated in our country. Decrease in losse can be obtained in
Uruguay witb a correct nutrition, and accurate health and management practices.
Conception failure and embryonic losses before pregnaney diagnosis are more important
than those regístered before and after calving in the reductíon ofweaníng percentage.
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3.INTRODUCCION I ;~.~" / -' ~ ~/'"

La producción ganadera uruguaya se ha caracterizado por ser pastoril extensl~¡cOnuJá
base forrajera constituida fundamentalmente por pasturas nativas, utilizada con pastoreo
mixto de vacunos y ovinos. Luego de que Hemando Arias de Saavedra introdujera el
ganado en la Banda Oriental en el siglo XVil, éste se multiplicó y recién a fines del siglo~

XIX con el alambramiento de los campos y la introducción de la raza Shorthom en
vacunos, y la Merino en ovinos se llegó al sistema productivo que caracterizó al pais en la"
mayor parte de este siglo (Mena Segarra, 1997).

En la década del 90, a partir de la gran crisis provocada por la sequía (1988-89), el
crecimiento ganadero es sensiblemente más fuerte, siendo liderado por el rubro vacuno~

acompañado por una fuerte caída del rubro ovino a partir de 1991 debido a los bajos
precios internacionales de la lan~ que se agudiza desde 1993 (Aguirrezabala, 1997).

Durante la década pasada y la presente la ganadería vacuna mostró cambios importantes en
su base productiva. En el periodo 1989-2003 se produjo un significativo incremento de la
cría medido en cantidad de establecimientos y en superficie ocupada y, por el contrario, se
redujeron sensiblemente las explotaciones de ciclo completo y las de invernada (Dirección
Contralor Semovientes (DI.CO.SE.) 2007), creció fuertemente la inversión en el sector
medida a través de los mejoramientos forrajeros y se estabilizó una nueva relación de
precios flaco/gordo l superior a 1, sustentada en la apertura regional y el aumento de las
exportaciones (Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) 2008). Esta relación
flaco/gordo en la última semana de febrero 2009 se encontraba en 1,016 (ACG, 2009).

El siglo XXI se inició con fuertes cambios para el sector ganadero: pérdida de status
sanitario con el consiguiente impacto en las exportaciones; la devaluación de la moneda
nacional en un sector fuertemente afectado por el peso de los bienes no transables; la crisis
bancaria impactando en un sector con grandes problemas de endeudamiento y con
necesidades de financiamiento importante (DlEA 2007). La tendencia hacia ]a creciente
importancia en superficie y número de establecimientos de la cría no se detuvo (DI.CO.SE.
2007).

Los datos analizados de la ganadería denominada comercial2
, muestran un nuevo descenso

en el área ocupada yen la cantidad de establecimientos (DI.CO.SE. 2007).

Los establecimientos ganaderos se clasifican según Rivera & Carrau (2005) en:
i) Criadores: relación novillos totales/vaca de cría menor a 0.5
ii) Ciclo completo: relación novillos totales/vaca de cría mayor a O.S y menor que 3
iii) Invemadores: relación novillos totales/vaca de cría mayor a 3

En 1989, la ganadería uruguaya mostraba una asignación de tierras que priorizaba los
establecimientos ciclo completo, mientras que el número de establecimientos ganaderos se
distribuía en forma igualitaria entre las tres tipologías productivas (Aguirrezabala~ 1997)~

1 Esta relación es utilizada como indicador, y se refiere a los kilos de ganado flaco que se compran con un
kilo de ganado gordo.
2 Establecimientos mayores de 100 ha cuyo giro principal declarado es la ganadería.
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Hacia finales de los noventa, se constataban cambios sustanciales en la estructura de la
ganadería. Los establecimientos criadores explicaban el 48% de la superficie ganadera~

mientras que los de ciclo completo y los invemadores participaban con un 35% y 18%
respectivamente (DI.CO.SE. 2007).

Al inicio del presente siglo la tendencia hacia la especialización se acentúa (datos 2003).
Los establecimientos criadores incrementan su participación al 63% en cantidad y a un
53% en superficie, representando los predios de menor tamafto dentro de la ganaderia. Por
otro lado, descienden en cantidad y superficie ocupada los establecimientos de ciclo
completo e invernadores; más acentuados en los últimos (DI.CO.SE. 2007).

En 2007 si bien se mantiene la tendencia a la especializació~ surgen algunas señales
distintas. Los criadores bajan en número de establecimientos en ténninos porcentuales
aunque incrementan la superficie - en menor medida que en años anteriores ., pennitiendo
suponer una estabilización de la tendencia. Los de ciclo completo mantienen la caída de su
participación tanto en establecimientos como en superficie, pero el quiebre de la tendencia
se produce en los invemadores. Estos aumentan su participación tanto en número de
establecimientos como en superficie ocupada (DIEA, 2007).

Debido a la alta tasa de extracción y teniendo en cuenta que el procreo sigue siendo el
mismo en los últimos 25 años se debe estudiar los posibles orígenes de este estancamiento)
siendo las pérdidas reproductivas un componente importante.

Este trabajo pretende tratar de delimitar el momento donde se producen las mayores
pérdidas reproductivas ya que algunos altos porcentajes de preñez (90-95%) puntuales, no
inciden en el bajo índice de procreo nacional 64% (Pigurina, 2000).

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA

La siguiente revisión bibliográfica pretende tratar las pérdidas que se producen desde la
concepción al destete, sin considerar las diferentes causas (de manejo, alimentarias o
sanitarias) por las cuales no se logra preñar la vaca, tema que ha sido tratado
exhaustivamente por diferentes autores (Quintans, 2003; Antognazza et al, 2007).

OBJETIVOS

l. Llevar a cabo, basados en la escasa bibliografia nacional disponible, un relevamiento
de datos que nos permita estimar las pérdidas reproductivas originadas desde el
servicio al destete en los rodeos de cría.

2. Determinar en cuales subdivisiones del período preñez-destete se producen y cual es el
porcentaje de pérdidas que puede considerarse nonnal.

3. Generar un compacto de información, que sea de utilidad para los diferentes actores,
responsables de la cría vacuna, que sirva como herramienta pam mejorar el procreo y
aumentar así la reposición.

-3·



4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1. LA GANADERÍA EN URUGUAY

4.1.1. Importancia de la ganadería en nuestro país

El producto bruto interno (PBI) alcanzó 23.087 millones de dólares en 2007. Este está
formado- entre otros- por un 15.2 % de PBI agroindustrial, y un 9.9 % PBI agropecuario
(DIEA 2008).
Este porcentaje de 9.9% está compuesto principalmente por las exportaciones de carne
bovina la cual tiene diferentes destinos comerciales (Blasina & Tardáguila 2008).

La exportación creciente de carne "vacuna (figura 1) está fa"vorecida por el status sanitario
del Uruguay: libre de Fiebre Aftosa (FA) con vacunación y de riesgo insignificante con
respecto a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) (MGAP 2008, OIE; 2008), lo que
proporciona seguridad alimentaria a los consumidores.

En el año 2007 se exportaron 385.371 toneladas de carne peso carcasa lo que arrojó un
ingreso de divisas al país por 823.444 miles de dólares (MGAP, DIEA 2008).

1200000

1000000
Miles

800000de
USS 600000

400000

200000

O

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

Figura 1: Exportaciones de carne bovina período 2000-2007. FUENTE: MGAP/DIEA 2008

Los principales destinos de la carne vacuna exportada en 2007 fueron: Nafta 57%~ Unión
Europea 12%, Rusia 9%, MERCOSUR 7%, Israel 4% y otros 11%, estos destinos han
sufrido cambios en 2008 siendo Rusia el principal destino (Blasina & Tardáguila 2008).
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o Rusia
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Israel
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igura 1 : Destinos de carne Vacuna portada en 2007. FUE C200S

De enero hasta agosto de 2008 los principa es de " os de a carne bo "na
E opea 39,3%, u ía 280/0, COS 7,60/0, a a 6,9%, srael 5,5%,
40/0 Yo os 90/& C" 200&).

E 2008 los p ee"os de e portaclón lero un comportamiento e plosi o (a
e tradujo en un comporta ·e to si 'lar de los prec'os i ternos inoro tas). E

e pica e b e a d·da porque gunos de los principales oferentes a ni e "al an
ufrido restricc.o es d oferta ( ustra'a p r a eq ,R, a il por probl mas ani ario q
e i piden· gresar al mercado euro o y por una menor o erta por una caída en la ae a y

Argentina por medidas pol'ticas) (B as"na & ardáguíla 2008). De este odo Uruguay
prác icam nte el ún"co e· ortador a Europa la úl' a a accione lo

de e . ó sustancial i cremento de los valores de e po ación (56% e e ero-j o
re pecto al rime se e re de 2007 e impulsó al alza el precio del no illo gordo en pie a

. el . te o (26% e dólare eo . te e igual la o (DIEA, 2008).

n lo ú · os años, en el Uruguay, la tasa de e racción de ganado a crec"do a canzando
en la ae alidad el 25%, co récords de faena se anales" 1sector 'nvemado a ejorado
las técnicas de producción logrando red cir la edad de faena e ·n ensificando

oducción. 'e tras que e sec o criador o ha logrado aco pa ar es e e eco "e o
D A, 2007).

a faena de aca a canzó e 38% del total de cabezas faenadas e el ejerc'cio 2006/2007,
a de aq ·lona llego al 9°~, a do o al de ·entres faenado del 47%, mi tras
orcentaje de ovillo faenados alcanzo el 51% (D A, 2007).
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i ura aena por ca e orla Ejercicio 2006/2007. GAP, D ~ An ario 2007

E e ejercicio 2007/2008 se faenaro e establecimientos indústriales controlado or el
sti o ac'ona de Ca es e 2,22 .789 acu os. e an o a a co sició de a

aena en el último ejerclcío, 52,9% fuero nov~IIos y 44,8o/ó acaso En lo q e r ere a la
categoría por edad, os ovillos de de tic'ón i completa representaron 71% del ota
re itié doe el .s o poree taje del ejercic·o anterio . Las vaquillonas o otra cate or'a
de invernada que ant vo u participació en la faena, con 207.000 cabeza en e
ejerc·c·o 2 % del otal de los vien res AC, 2008 .

53~
450/0

s

Figura aena por cate orla Ejercicio 2007/2008. e 2008

E lo pn ero d'ez me s de 2008 el n' ero d a nos fa nado crec·ó 3% e cto a
igual eríodo de un a atrá y las e ta de carne vacuna en vo u e 1 ico e

ere e taro también 3% ( , 2008),
E cu t a la co pos'ción d la fa a n 1 'odo nero-octubre de 2008

ovillos, e 35% vacas y 9% de vaqu'llo as ( AC 2008 .

- 6 -



3 YO

i fa V: aena por catego'a neTO a Octubr de 2008 C2008

La dotación vacuna habr'a caído ueva e te e e ejerc'cio 2006/2007. Se contarían a
130.000 cabezas menos, lo que re re enta una baja de 1, % respecto al año a te '0 . Ese
re ultado arcaría a eo ti ación de la tende e·a de cendente del toe iniciada ace e
anos. E relació a 2005, la ca'da ería de medio ilIó de cabezas (poco má de 4%
Chouy, 2008 . Por lo tanto es ecesario pro d·zar más en el estudio d fonna de

a ntar el 'nd"ce de procr o.

Co o se ob e a e la figura ,e ' ero total de bovino e el país al 30 de j '0 de
2007 e a de 11.590.019 cabezas de las eua es 4.1 8.741 son vacas de cría~ 37% del
total, unas 200.000 meno que en el -o 2002 (D .CO.SE., 2007).

Toros

Vaca de CRfA

1%

'10% 7%

CJ V ces ero

v.2-3 -os

V. 1-2 ño

Vaq. 2 Años sIen

Vaq.1-2 -o

TroslTras

gura . Campo ición del rodeo nacional al 30/06/07 . O.S 2007).
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1 año 2007 __ . portar 38~,37 n 1 da c.a e so ca sa arr ~

, gr so de di 'sa or 823,444 mi es de dólares MGAP, D A 2008 , lo que denota la
, portancia eco ó ica de a ganadería e 1país,

El e eciente aume to que "ene sufr'endo la e ortac'ones de carne e el Uruguay en lo :
último años ( AC,2007 y la uba de prec'os de la reposlció (ACG,2008 o obliga
a ser más eficientes en el dia a día y trabajar sobre el primer eslabón de la cadena
producti : La Cría, pa a tratar d co n ar la i minució qu el rodeo acional, vi n

'e o e los 'lti a-o (D .CG. . 2007 .

o P oducto cuyo giro p . cipa e a ga ad r a stá loca izado e todo el paí, al
Mo tevideo -p ácticamente in productore ganadero -, El resto de lo departam to t'
pre e cía pró' a o mayores al . lar D A, 2007. 1 Ú1nero d produc or

a ad o e cada departa nto se plica aenos r tres acto es: la espec'aliz .,
ga ade a de is 0, el ta año d a e lotac'ones y a superfic'e agro ec a
d partame tal.

La .stencia de regione especializada en otras act'vidade' agropecuaria como la
rod cció arro era, ores al, agrícola o 1 h ra) o i p'de que la a adería d ca

lana sea la produec'ón protago ista e casi todas as regiones del país (D .CO, "2007 .

os es ah ecimien os ganaderos e elasi lea arra & "vera 2005 e '
i er"adore : relación ovillos totales! aca de e 'a menor a 0.5
.) Ciclo co peto: relación ove os totale /vaca de e ía mayor a 0.5 y enor q e 3

iii e adores: relació no illos totales/ aca de cría mayor a 3

igura egiones Ganadera según relación novillo/vaca. Año 200S/2006(DICO. E 2006 .
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La demanda de tierras para rentas es finne, planteando a los arrendatarios dificultades a la
hora de la negociación de un nuevo contrato, porque los valores manejados representan un
fuerte aumento frente a lo que estaban pagando. Es frecuente el análisis ponnenorizado
para evaluar antes de finnar un contrato si es económicamente rentable seguir con esa
explotación (Lozano, 2008).

El 9% de las tierras arrendadas para agricultura en el 2007 fue a precios superiores a US$
220/halafto, con una media de US$ 281lha/afto (DIEA 2008), estos ingresos por hectárea
pusieron en peligro la producción ganadera (Lozano, 2008).

La superficie sembrada con cultivos de verano fue estimada en 614,2 mil hectáreas,
ubicándose en un nivel similar al reportado por los productores en la primavera pasada. La
siembra de esta zafra implica tm incremento del orden del 21% con respecto al año anterior
(DIEA-Encuesta Agrícola "Invierno 2008~').

La soja continúa un proceso de expansión de área que lleva ya nueve zafras. En este caso,
con 462 mil hectáreas, alcanza un nuevo máximo histórico y aporta el 75% del área de
verano. La intención de siembra total de cultivos de invierno es de 593,3 mil hectáreas, lo
que implica un aumento cercano al 50% con respecto a la zafra anterior (DIEA-Encuesta
Agrícola "Invierno 2008~~).

Cuadro 1: Subdivisión de las regiones agropecuarias en el Uruguay

(Afta agrfcota 1999/2000) (1)

("sobre la superficie
total del plls)

Gana~ras 61,~
ml~R¡~i~ .. '.~" ..f~~r-f:~1I11~~~~~~1%~~~~~L\>:/~{
Arkolas 14,3

.i(::c::.::Z~j~j~li'~:f~>·;)~:::¡·::<'.. ..
Arroceras 10 S

•••••••••I)-"'I'~·iS7.::tI'~~~~~~~,:•••••~

Forestalfs S8

FUENTE: MGAP-DIEA, Censo General Agropecuario 2000.
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Estos porcentajes por regiones han sufrido cambios en los últimos años, ya que la
ganadería viene sufriendo un reiterado desplazamiento hacia los suelos más pobres.
Desde comienzos de la década actual se vienen desarrollando en Uruguay cambios muy
importantes en el sector agropecuario, vinculados a la explosiva inclusión del cultivo de la
soja y a un nuevo impulso de la producción forestal, principalmente para abastecer a las
plantas de celulosa que se están instalando (Arbeletche et al., 2006).

En la presente década la superficie ganadera (vacuna, ovina y lechera) estimada a partir de
DleaSE y como la suma de la superficie de mejoramientos, el campo Datural y los
rastrojos, cae un 4%, mientras que la superficie total desciende un 3%. En términos
porcentuales, la superficie ·~'ganadera" ocupa el 9·30/0 de la superficie declarada para todo el"
período (DI.CO.SE. 2007).

Cuadro 2: Evolución de la superficie ganadera (miles de hectáreas)

Año calendario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 16.509 16.031 16.231 16.328 16.339 16.185 16.406 15.987
USO
GANADERO 15.368 14.923 15.125 15.222 15.197 15.061 15.25 14.784
Mejoramientos
totales 2.423 2.479 2.446 2.426 2.488 2.65 2.747 2.658
Praderas
artificiales perm. 1.204 1.299 1.3·23 1.305 1.309 1.382 1.433 1.37
Campo mejorado 716 746 774 794 804 863 854 844
Campo fertilizado 114 109 101 97 111 120 135 129
Cultivos forrqjeros
anuales 389 325 247 23& 265 285 325 314
Campo natural y
rastrojos 12.945 12.445 12.679 12.796 12.708 12.411 12.503 12.126
OTROS USOS 1.141 1.108 1.107 1.106 1.143 1.125 1.156 1.204
Huertas, Frutales y
Viñedos 18 19 18 18 15 16 17 16
Tierras de
Labranza 547 511 476 468 498 489 488 514
Montes Artificiales
(forestación) 575 578 613 620 629 620 651 674

Fuente: DICOSE 2007

La participación según la especialización productiva vuelve a mostrar cambios de igual
tendencia a las observadas durante la década anterior y los primeros años del presente
siglo, con la diferencia que los predios invernadores revierten su tendencia declinante. La
cría vuelve a crecer en superficie aunque desciende en cantidad de predios. El ciclo
completo disminuye tanto en superficie como número de predios. La invernada se recupera
en los últimos años aumentando su participación tanto en superticíe como número de
predios (DI.CO.SE. 2007).
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Cuadro 3: Porcentaje de establecimientos según especialización productiva

Variación .
AÑO 1989 1998 2003 2007 198912007 200312007
Criadores 34% 57% 63% 61% 8()OAJ -3%
C. Completo 35% 25% 22% 20% -42% -7%
Irtvernadores 31% 18% 15% 18% -41% 22%

Fuente: opyPAen base a DICOSElSNIG 2007.

4.1.4. Caracterización de la ClÍa

La cría bovina constituye una de las actividades más importantes de la pecuaria nacional,
en la medida que involucra 7.755 mil has casi el 50% de un total de 15.665 mil has
dedicadas a ia ganadería, y a 26.514 explotaciones algo más del 5Scró del total de
explotaciones ganaderas (MGAP, OlEA 2007), de las cuales el 70,3 % posee menos de
200 has (Encuesta Ganadera 2003. DlEA - Proyecto Ganadero).

Los establecimientos criadores tienen en promedio una relación vacasivacunos de 0.38, ia
cual varia entre 0.32 y 0.40 según la escala de tamaño (MGAP, DIEA, encuesta ganadera
2003).

4.1.4.1. Distribución de la Cría

Debido a las condiciones pastoriles de nuestra cría vacuna, en las que los peores campos
son destinados a esta actividad., el factor alimenticio es el que predomina sobre otros
factores como el manejo, programas sanitarios, genética, individuales, y de cada zona y
sistema en particular (Rovira, 1996).

La cría vacuna es un proceso ineficiente en la utilización de la energía. Más de 70% de los
nutrientes consumidos son destinados a mantenimiento (Ferrel & Jenkins, 1998).

La producción de· temeros de. raza de· carne· depende. básicamente·de· la tasa repr~tiva ae·
la vaca, de su crecimiento subsiguiente hasta su destete y la eficiencia general de la
utilización del forraje (Trenlde & Willham~ 1977 cit por Blanc et al 2002).

H~1a 'el momento se pueden identificar tres factores que muy probablemente estén'
explicando en buena medida la disparidad existente en los porcentajes de destete
obtenidos.

Dichos factores SOR:

.:. La aptitud pastoril de los suelos.
•:. La proporción de pasturas mejoradas.
•:. La relación lanar/vacuno.

Los dos primeros estarían detenninando la cantidad y calidad de la base forrajera que
sustenta la producción animal, en tanto que la relación lanar/vacuno, parece reflejar la
estrategia de utilización del forraje dispom1>le por parte de los productores (DlEA, 2007).
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P'gura : Aptitud pastoril en Áreas de Enumeración del Censo Agropecuario 2000 G , D )

La acti idad de ría e lle a a cabo e el co te to de una amplia gama de ituac'one e
ma ería de escala., calidad de los recursos natura es y se realiza fundamentalmente en base
al pastoreo de cam o atura!. a base fo ajera que sirve de soporte al proceso p oductívo

C''I"Ot''ll'Of''1'd e· e dOd o 1 . d .
los suelos y por eventos climát'cos, do actores sobre os que los prod ctor s t'ene

p sObo ida de incidir (D A~ 2007/~

4. .4.2. Manejo de a Cría

La edad tradicOonal del primer entore es a los t es años, y de ac erdo con o ira 996 el

, ve a menT~ el n 'mer~ ne lleníl"elJ e pl"odw.cc·ón. bvTO Tequier_ de 1 ev~ erzo de
entar la efic'encia en a ecría,

Para ue este esfuerzo se cap'talice de a eJor anera se debe lograr pre-a ayo
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Otro de los factores que se mencionan y que incide sobre los parámetros reproductivos es
el estado corporal (Pereira y Soca, 2000).

La evaluación del estado corpoml es una herramienta sencilla y de fácil utilización, ya que
el productor no necesita balanza y se realiza clasificando en una escala numérica a los
animales se~n el estado de cobertura de grasa y músculo (reservas energéticas) en fonna
subjetiva (Rovira, 1996, Quintans, 200?).

La escala que se utiliza en nuestro país para ganado de carne es de 1 a 8, siendo el uno un
animal extremadamente tlaco y el ocho muy gordo (Méndez y col, 1986), mientras que
para eí ganado lechero e~ de 1 a 5 (Edmonson y col, 1989).

Existen diversos trabajos que relacionan el estado corporal con parámetros reproductivos
como _porcen~je de preftez (Mendez ,y col, 1986; Pereira y Soca, 2000; Stuth y Tolleson,
2003), concepciÓn (Eversole, 2000), e intervalo interparto (Eversole, 2000~ Quintans
2006).

Paralelamente, exíste un conjunto de medídas de manejo del rodeo que indudablemente
inciden en la eficiencia reproductiva, algunas de ellas son: Inseminación artificial, examen
de aptitud reproductiva potencial de los toros, diagnóstico de prefiez, pastoreo de vientres
en lotes separados, clasificación de vientres según estado corporal, destete precoz, destete
temporario con tablilla nasal (Encuesta Ganadera, DIEA, 2003).

En nuestro país en ei año 2üO1 s6lo el 31% de los establecimientos realizaba diagnóstico
de gestación (palpación rectal o ecografia) (Comparación de Encuestas Ganaderas 2001 Y
2003 - OlEA).
Esa cifra trepó al 40% de las explotaciones en 2003, las cuales contaban con el 60% del
total de vientres entorados ese afto (Comparación de Encuestas Ganaderas 20ó'1 y 2003 
DlEA).

El conjunto de explotaciones que aplican un paquete de medidas de manejo de bajo costo
(destete temporario, diagnóstico de preftez, destete tem,prano (marzo-abril), examen de
aptitud reproductiva potencial de los toros, pastoreo en lotes según requerimientos y
reserva de un potrero para el pastoreo de las vacas durante el otafia) totalizó un 2% (304)
del total de establecimientos con un 4% (128.0000) del total de vientres. Dichos
establecimientos, en el afto en el cual se hizo la encuesta, manifestaron haber obtenido 660/0
de destete y 81% de preñez (Encuesta Ganadera 2Ü03 - DIEA).

Machado y col (2004) también clasificaron a las medidas de manejo aplicadas por los
criadores en Nulo, Bajo, Medio y Alto, encontrando que las tasas de preñez están influidas
por la adopción de estas medidas.

Por otra parte César y De Nava (2004) en una encuesta realízada sobre cíen
establecimientos distribuidos en todo elpais concluyeron que el 68% de los mismos
impiementa alguna práctica de manejo de bajo costo, siendo el destete temporario, con un
600/Ó de adopción, el de mayor difusión. Esta misma encuesta comparo resultados de
preñez entre predios con y sin asesoramiento permanente, de lo cual se puede distinguir
que en los ,predios con asesoramiento ha..y una diferencia de 10 puntos porcentuales de
preñez a favor de los primeros.
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Se verificó entonces que existe un amplío margen para mejorar el manejo del rodeo de cría
nacional con medidas de bajo costo o costo nulo (Dutto, 1997) y por tanto, con beneficio
econÓmico para el criador que lograría -por la vía de aumentar el porcentaje de destete
reducir el costo de producción por ternero (Rovira, 1996).

Por otro lado, el conjunto de criadores que no realizó ninguna de las medidas indicadas en
el párrafo anterior totalizó un 13,7% (2082) predios con un 6,5% (207 mil) de vientres. En
el año de la encuesta indicaron tener un 560/0 de destete (DIEA, 2003).

4.1.4.3. Medida de eficiencia de la Cría

Si bien es sabido que uno de los principales problemas que enfrentan los establecimientos
en las diferentes regiones del país es lograr la concepción, más importante aún resulta
lograr al fin de ésta un ternero viable y de buena calidad al momento del destete.

La productividad de los rodeos de cría puede verse malograda por una gran cantidad de
agentes etiológicos que producen pérdidas desde la concepción (muertes embrionarias,
abortos tempranos o tardíos), en el postparto y hasta el destete. Estos factores están
relacionados con: manejo, sanidad, genética, nutrición ,y medio ambiente (praghi, 2002).

El número de terneros destetados con relación al número de vientres entorados, es el único
parámetro válido en la cría (Beckwith, 2,004).

El objetive, de- J:a empresa' de' cria' es obtelier el '1nuyOf por(~el11aje" de'terneros logrados. E.sta"
producción se determina mediante en índice de procreo (Draghi, 2002).

La forma de medír la eficiencia de la cría es por excelencía la tasa de procreo que resulta
de dividir el número de vacas entoradas sobre los temeros destetados (Grunwald, 1999).

De Nava (2000) creó otra forma de medir la eficiencia de la cría llamado Índice de
Eficiencia Reproductiva (IER) del rodeo en pastoreo, el mismo se calcula VACAS
PREÑADAS/ UNIDADES GANADERAS AFECTADAS AL RODEO * CARGA
ANIMAL.

La baja tasa de procreo nacional, la cual se ha mantenido en 63 % valor promedio de los
últimos 25 años a pesar de los avances tecnológicos q~e han surgido en la región y los
esfuerzos individuales de productores y conjunto de diferentes instituciones por mejorarlo
es una problemática histórica que afecta nuestro país y nuestra producción (Pereira y Soca,
2000).

Es ampliamente aceptado el hecho de que para aumentar la eficiencia del rodeo de cría
nacional, es necesario aumentar el históricamente bajo porcentaje de destete, 64% en un
período de 20 afios 1977-1997 (Pígurína, 2000), lo cual torna poco eficientes nuestros
sistemas de cría.

Ese número representa el "hambre crónica", discreta, solapada, a veces invisible o no
preocupante, que campea siempre, año tras año, en los rodeos de cría (Dutto, 1997).
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Considerando los principales factores que contribuyen a altos porcentajes de preñez.
(ciclicidad, fertilidad del toro, fertilidad de la vaca, estado nutricional), debe recordarse que
·ést.os se- i1lliltipl'ican' n(, se'sunla:ti·, Esto' significa: q\Je· ,¡na falla: en· \iti(l" 'l n,á:s de'1t)S factt)íeS
tiene una influencia muy negativa en el resultado total (Blanc et al., 2002).

La reproducción es muy importante ya que la pérdida de un ternero significa la pérdida
total de' la producción anual de la vaca, cuyu' co'~t(j' deberá ser absorbido por el rest(l del
rodeo (Grunwald ,1999).

4.2.1. Indicadores reproductivos

Los indicadores reproductivos que se utilizan más comúnmente son: porcentaje de preñez a
la palpación, porcentaje de temeros nacidos vivos, porcentaje de destete, a continuación se
realIza una descnPc¡Ón de cada uno de ellos.

4.2.1.1. Porcentaje de Preftez

Cuadro 4: Porcentaje de preñez a la palpación.

Porc.entllje Número de V/lCIIS prefúullls ptllplldas

de preJJez = x 100
Número de VIJCQS uestllS

Fuente: (Grunwald~ 1999)

Esta es una medida del éxito o fracaso de la temporada de servicios.
Beckwith (2004)~ considera que muchas veces se hace alarde del porcentaje de preñez
logrado, pero muy pocas veces se comentan los números luego de ia marcación o el destete
sin tener en cuenta la menna ocurrida entre el tacto y éste~ cita mermas3 de entre el 12-15%
cuando no debería sobrepasar el 5 o 6% o aún menos en rodeos bien manejados y con
medidas sanitarias apropiadas.

Los porcentajes de preñez promedio logrados en el Uruguay en 2008 fueron de 77,7 %
(MGAP, DIEA 2008), por ende se espera obtener un procreo estimado de 66,2 %, que se
logra al destetar 2,8 millones de temeros en 2009 (estimación MGAP, OlEA).

En términos porcentuales, esta tasa de preftez se ubica, al mismo tiempo 2.9 puntos
porcentuales por debajo del año anterior y por encima del promedio para el período 1996
2006 que fue de 73.2%, dentro de este período. La tasa de preñez del último año sólo
resulta inferior a las registradas en 2001, 2002 Y2006 (MGAP, DIEA 2007).

En Nueva Zelanda en el año 2007 se obtuvo un porcentaje de preñez general de 9oaló~ pero
el 25% de los rodeos estuvo por deba:jo de 83%. Entre los años 2002-2005 el porcentaje de
preñez estuvo estancado en 87%, éste aumentó luego de 2005 debido a que se prolongó el
período de entore (Massey University, 2007).

3 La· merm'Q: bá-aicaa-nentc' es la- diferencia- tacto-marcación; v' seala diferencia- entTe'la:- cantidad· de'prefieces
entregadas y los temeros destetados expresado en porcentajes.
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En el sentido más amplio, todos los problemas reproductivos pueden ser agrupados en dos
categorías: fallas en la fertilización y mortalidad embrionaria (Blanc et al., 2002).

Las fallas en la fertilización generalmente ocurren por causas que no facilitan la unión de
un espermatozoide viable con un óvulo viable. Contrariamente, la supervivencia
embrionaria generalmente depende del estado fisiológico de la vaca y de su capacidad para
malrtener el desarrollo del ~mbrión tlIIa "ez' que' ha o'currido' la fertilización (D~JW'IIette~

2001).

4.2'. Í.L'. Porcentaje de temeros nacidos \ri,'os

Cuadro 5: Porcentaje de temeros vivos.

Númerotle
VIICas explU!SttlS

Porcentaje
parlei6ft de
terneros vivos =

Nú.mero de temeros nacidos vivos
---------------------x100

- Nú.mero de vacas +Número de vacas
vendidlls o muertllS prefúultls comprtUlos

Fuente: (Grunwald, 1999)

Esta es una medida acumulada del resultado exitoso o del fracaso de la temporada de
servicios y de la parición.

AIJn cuando lae-esfación 1lemle a. ~u, término la mortalidad nerinatal 3.Ún es muv alta. (4-
, . .. ...-,>" ..., .1. *' "-

7%), Y es responsable de aproximadamente la mitad de todas las muertes de terneros
(Anderson & Bellows, 1967; Voelker, 1967; Szenci & Kiss, 1982; Mee, 1991; Vestweber,
1997, cit por Romano 2004). Mortandad perinatal (mortinatos) se interpreta como la
muerte de· teme-ros maduros· durante. el parto o en· las primeras 24. horas· de- ,'¡da.

La mortalidad embrionaria/fetal es el factor más importante que reduce la eficacia
reproductiva en los ganados (Ayaton, 1978; Wilmut & Sales, 1981; Peterson, 1996, cit por
RoDl3.&~O 2004)~

4.2.1.3. Porcentaje de temeros destetados

Cuadro 6: Porcentaje de Destete

----------------------- x 100

Porcentaje
de destete =

Número de temeros
destettulos +

Número de terneros
velUlldos antes del destete

- Número de vaca + Número de vacas
vendidos o muertlls prelúullls compradas

Fuente: (Grunwald~ 1999)
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Esta medida, llamada también "Porcentaje de cosecha de terneros destetados", determina
los resultados acumulativos de la eficiencia reproductiva para la cubierta, parición y
crianza predestete del rebaño. El porcentaje de cosecha de temeros destetados ha sido
reconocido como la medida más descriptiva de la eficiencia o ineficiencia reproductiva del
rebaño. (GrunwaId, 1999).

Bavera (2000) por su parte, señala que la productividad de un rodeo de cría se mide por
este porcentaje y no por los de preñez o parición.
Varias son las causas que pueden reducir la cantidad de temeros disponibles para la venta
al momento del destete (Blanc et al. t 2002). Probablemente, estos factores nunca puedan
eliminarse, sí pueden minimizarse.
Las mayores pérdidas se. dan en la concepción, la parición y <imante el período neonatal,
por lo tanto, debeóa dirigirse la mayor parte del esfuerzo a estás áreas específicas (Janzen,
1999).

4.3. PROBLEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS EN URUGUAY

En Uruguay~ por su producción principalmente extensiv~ se puede estimar los porcentajes
de concepción recién a partir del diagnóstico de gestación (tacto o ecografia) el cual se
realiza según cada establecimiento y zona a partir de los 45-60 días de gestación en
adelante (DIEA, 2007) Y de ahí en más casi hasta el parto (DIEA, 2007). Esto lleva a que
las pérdidas recién se puedan cuantificar luego de la confinnación de preñez, lo cual hace
dificil saber que porcentaje de pérdidas embrionarias existen (DIEA, 2007).

En el Laboratorio Regional Este de la Dirección Laboratorios Veterinarios (DI.LA. VE.)
dependientes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, surge como motivo de
consulta principal la infertilidad o bajo porcentaje de procreo relacionado directamente a
los sistemas de cría; el que también registra el Laboratorio Regional Noroeste, pero en un
número muy inferior (Matto, 2008).

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Las pérdidas de preñez pueden caracterizarse como muerte embrionaria temprana, que
ocurre antes del reconocimiento materno de la preftez; muerte embrionaria tardía, Q~e

ocurre entre los días 24 y 42 de la gestación y muerte fetal, que ocurre después del día 42
(Santos et al., 2004). Se supone que la frecuencia de pérdidas de preñez es mayor durante
el período embrionario temprano que puede demostrarse por el uso de transferencia de
embriones.

Cuando se transfirieron embriones de 2 días a vacas receptoras y luego se recuperaron por
lavado uterino 9 días más tarde, solo se recuperó del 55 al 60% de los concepto (Bertolíní
et al., 2002).

Las pérdidas de preñez pueden camcterizarse por muerte embrionaria o fetal. La mayoría
de los productores reconoce las pérdidas de preñez cuando el feto es expulsado del útero de
las vacas preíladas. Sin embargo, se calcula que la mayoría de las pérdidas ocurren durante
los primeros 50 días de gestación, durante el periodo embrionario (Santos et al., 2004), Y
por lo tanto no son observadas.
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Humblot. (2001) sugirió que la lute6lisis y el retomo al estro antes del día 24 podrían estar
relacionados con la muerte embrionaria temprana; pero si el cuerpo lúteo se mantiene y el
retorno al estro· se· den10ra después del día 247 podría indicar una l:;érdida en,bri"na:ria q·ue·
sucede después del día 16 de gestación. Por lo tanto, las pérdidas de preñez antes del día 24
después de lA indican pérdidas embrionarias tempranas y aquellas entre los días 24 y 50
indican pérdidas embrionarias tardías. Las pérdidas de preftez detectadas después del día
50 earat.1erizan las pt:'rdidas- fetales.

4.5. PERDIDAS POR ETAPA

Debido a que no hay acuerdo por los diferentes autores sobre el momento de las perdidas,
siguiendo a Radostits (1994) se tomaron los siguientes perlodos a los efectos de poder
realizar un estudio ponnenorizado del tema.

1. líérdldas por muerte embnonana.
2. Pérdidas durante la gestación.
3. Pérdidas al parto.
4. Pérdidas hasta el destete.

4.5. l. Pérdidas por muerte embrionaria

Uno de los problemas reproductivos en las ganaderías es·el de las vacas repetidoras, al cual
se le atribuyen diferentes causas como: desbalance nutricional y hormonal, enfennedades
infecciosas y muerte embrionaria. Esta representa del 25% al 35% del problema en general
.Y esta asociada al día 16 post estro (Gr~jales et al., 2005), día Que ocurre el reconocimiento
materno de la preñez.

Según Thatcher et al. (2001), la comunicación entre el concepto y el útero, no siempre
tiene éxito, lo que desencadena grandes pérdidas embrionarias.

La mayor parte de los embriones se piexden antes de .la época crítica. de la preñeZ:. el
reconocimiento (día 16), por lo tanto, la longitud del ciclo estral no se afecta (Romano,
2004). Romano (2004) citando a Diskin & Sreenan, (1980) dice que la proporción
principal de pérdida de este embrión parece ocurrir entre los días 8° y 16°.

Se conoce como reconocimiento materno de la preftez o reconocimiento materno
embrionario~ al proceso fisiológico en el cual el embrión mediante sefiales moleculares
como la secreción de interferón tau (IFN-t) anuncia su presencia en el tracto reproductivo
materno, con el fin de e'litar que se desencadene el Ir.ecanismo· luteolítico ejercido por la
prostaglandina F2o: (pGF2oc) sobre el cuerpo lúteo, prolongando la vida de este y
garantizando la producción de progesterona (Spencer, 1998).
El (IFN-t) se clasifica como una proteína ácida con peso molecular de 19 kDa, Y es el
primer interferón clasificado en la familia tipo 1 cuyas propiedades no solamente son
antivíricas y es expresado por una familia de genes que está restringida a especies de
rumiantes como vacas, ovejas y cabras (Roberts, 2007).

El re.conocimi.ento materno sobre las señales qlle proporciona. el. embrión d.ebe ocurrir entre
los días 14-16 para prevenir la lute61isis y sostener el cuerpo lúteo. Si la muerte fetal
ocurre después del día 15 de la gestación resulta en un nuevo estro 1Odías después.
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En la vaca no gestantet los pulsos constantes de prostaglandina PGF-2 alfa, se liberal}
desde el endometrio hacia la vena uterina alrededor del día 16 y es causa de luteolisis si las.'
-r.::J,;ñ~·1~ ..4... la ~.-a<r~M. ¿~ ~...~. 1'\-1·l~:'"?o.· ~ll""!'!"'l--~.~"\.' .:a<f4t-'~. a·t,,-~I4~ C!,:/IIt- ~40'.:1·bl---re {"l<:"l.· -l· ~1"""'1 t~
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liberación de oxitocina desde el cuerpo lúteo, que produce a su vez la liberación de mayor
cantidad de prostaglandinas. La liberación de· prostaglandinas de·} endometrio está regulada
por los receptores hacia oxitocina que a su vez están regulados por la secreción dt
esteroides por- parte de los ovarios'. La pl"ugesterona inhibe~1a producción ·de receptores ~
oxitocina (Romano, 2004).

En la vaca gestante el embrión produce una glicoproteína conocida como la proteína
trofobiástica 1, que tiene iapropiedad de inhibir ia secreción de prostagiandinas del
endometrio (Bine]]j et al, 2001; Romano, 2004).

El desarrollo comprometido del embrión y el subdesarrollo del trofoectodenno son
responsables de la ~rdida de preñez temprana. Se piensa que esto esta med'iado por la
incapacidad del embrión de suprimir el mecanismo luteolítico durante el período de
mantenimiento del cuerpo lúteo, comprometiendo aún más la implantación del embrión
(Thatcher et al., 2001).

Santos et al, (2004) resumieron información de varios experimentos y observaron que el
riesgo de pérdida de preñez era mucho mayor al comienzo de la gestación que hacia el
final. Entre los días de gestación 30 y 45, se perdieron aproximadamente el 12,8% de las
preñeces. Sin embargo, después del día 45, cuando el intervalo entre los diagnósticos de
preñez fue más prolongado que 15 días, se perdieron menos del 11%.

Es evidente q.ue la pérdida de embriones resulta en el impacto económico en la producción
tanto de ganado de leche como de carne. Las causas no infecciosas que dan como resultado
esta pérdida, son en general poco consideradas por los productores.

La frecuencia de pérdidas de embriones es de aproximadamente el 15% en el primer
servicio y de hasta el 28.5% en los subsecuentes apareamientos (Romano, 2004).

La ovulación de folículos viejos tiene como resultado oocitos de menor calidad (Revah &
R1Jtler~. 1996).

La supervivencia embrionaria temprana se vio comprometida cuando las vacas
inseminadas ovularon un folículo persistente en comparación con las vacas que ovularon
un folículo en crecimiento (Ahmad et al, 1995).

Investigaciones realizadas por Melanie et al, (2004) no reportaron diferencia entre la
concentración plasmática de P4 y la cantidad de cuerpos lúteos presentes en hembras
preñadas; por el contrario encontraron mayor pérdida de preñeces en las hembras con
doble ovulación, 10 que sugiere que demasiada P4 plasmática podría estar alterando el
balance honnonal uterino perjudicando el ambiente para el embrión en desarrollo.
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La supervivencia embrionaria se reduce si los embriones provienen de oocitos de vacas
con folículos de dominancia prolongada, dietas con gosipo14 o que dan como resultado
altas concentraGion~s de' urea Y' amon'iaco' en la sangre- o' la exposición' al stress cah-)rico'
(Webb et al., 2004).

Durante las fases de desarrollo embrionario, el crecimiento del embrión está gobernado por
el Acido Ribonucieico (RNA) materno por lo que las posibles anormalidades en la
conformación del nuevo embrión ocurren en ésta etapa con la consecuente malfonnación
del producto y la limitación en su progreso de desarrollo (Matsui et, al. 1997).

Durante la seg.¡mda semana se desarrollan las tres. capas embrionarias conocidas como-,
ectodenno, endodermo y mesodermo_ El feto inicia su crecimiento elongándose y hacia la
tercem semana la fonnación de la placenta se ha iniciado. Después de la semana 4-8, los
placentomas se configuran y se acumula el líquido amniótico y el corioalantoideo, los
órg~t1os fetales· ipjcian S,U crecimiento. Al finalizar la SeWAt18 8- después. de la fertilización
se inicia la etapa de desarrollo fetal .

.. Célula 8e.lula

EndodeanoTrofDb1aaID

Ectodermo

BIIS1ocls10 !lJstoelsto 8lutDCilto BJlatoclsto
temprlna Kfo.ron.,do 8GtosiCU'.da

Figura X: Desarrollo Embrionario Fuente: Garcia Sacristán et al., (1998)

La fertilización de los óvulos en los bovinos, ocurre aproximadamente 30 horas después de
establecido el estro. Las divisiones del zigoto se inician convirtiéndose en blastocisto, que
nasa de las tromna.s de Fa.1ooio ha.cia. el CIJemo uterino corresnondiente durante la. nrimera
.. .. A ".1.
semana después de la fertilización (Garcia Sacristán et al., 1998).

.4 Semiiia de aigooóil.
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aaltendode la lona pelúcída

(blastocjato eclosionado)

f'ealndación 4 células l6 células hl."toci~

ovulación ~ cdl\.llas 8 célutu mnl.

008----08~
f

infurldlJulo .: .: oviductn
ovarin omp(\Jla istmo

dfas O 2 -1 5

cuerno uterit\O

7 9 12

Figura XI: Relaciones estado de desarrollo embrionario-ubicación en el útero (Bó.. et al 2008).

Se define muerte embrionaria como la muerte del óvulo fecundado ó embrión durante la
fase de blastogénesis antes de los 45 días de gestación. A partir de ésta fecha se denomina
mortalidad fetal debido a que ha finalizado su período de diferenciación (Castell &
Coubrough, 1994)~

Campero (1998) considera que las pérdidas embrionarias son las ocurridas durante los
prim.eros. 42 días de gestación. Ja.nzen (1.9.99) a Sll vez considera que es m.ortalidad
embrionaria hasta los 45 días de gestación.

Se define entonces la mortalidad embrionaria como la muerte o la pérdida del concepto
dura..tlte el período embrionario (Romano, 2004).

En los bovinos> el período embrionario es relativamente corto (hasta el día 45) y la mayor
parte de las pérdidas ocurre durante este período. (Ayalon, 1978; Kummerfeld et al, 1978;
Diskin & S-reenan, 1980; cit por Romano 2004).

Algw¡as de las caJlsas de pérdida embrionaria pueden explicarse por las fallas en la
recepción de las señales de cada uno de los sistemas hormonales seftalados.

El estrés calórico es inductor de la disminución de la honnona trofoblástica 1 (Romano,
2004).

Los diferentes autores difieren en el porcent~ie que atribuyen a las muertes embrionarias
ocurridas en ganados de cría. Franco et al, (1987) obtuvieron un 9.5 %, mientras Campero
(1998) menciona como nonnal un 8 - 23% pudiendo llegar basta 38%. Por otra parte
Hanzen (2000) adjudica un 11.3 % de las pérdidas totales a las producidas por las pérdidas
embrionarias.
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Cuadro 7: Pérdidas embrionarias según díterentes autores

Autor/Año Porcentaje

(Franco y col 1987) 9.5%

(Campero 1998) 8- 230/0

(Hanzen 2000) 11.3 %

4.5.1.1. Nutrición

El viejo tema conocido pri~cipalmente como limitante en los sistemas de producción en la
cría es la comida, limitante nmnero uno de que las vacas no estén ciclando, pero a
continuación se detallan algunas causales de perdidas por problemas nutricíonales.

Tanto las deficiencias como los excesos nutricíonales pueden influir en la muerte
embrionaria, particulannente durante la implantación (Arthur, 1991).
Altas concentraciones de proteína, tóxicos y toxinas como la zearaIenona, y nitratos
(Campero, 1998).

La nutrición materna tiene un señalado efecto sobre el desarrollo prenatal. La carencia de
vitamina A (avitaminosis A), genera labio leporino, defectos oculares, cardíovasculares,
urinarios y Renitales en cerdo, ratas y con~jos. La hi.pervitaminosis A~ produce
malformaciones en hamster, conejo, cobayo, rata, ratón y cerdo. La deficiencia de vitamina
D ocasiona alteraciones esqueléticas y anonnalidades dentarias. La carencia de yodo en la
dieta causa "cretinísmo". La glándula tiroides comienza a acumular yodo hacia mediados
de la gestación. Ese minerallJega al embrión a través de la placenta y, si su concentración
es baja en la sangre materna por carencia nutricional, también será deficiente en el
embrión. Esto ocasiona carencia de producción de hormonas tiroideas que determinan
retardo mental y enanísmo (Wikípedia, 2008).

Diferentes autores han incriminado a algunas carencias minerales como la causa de
pérdidas embrionarias. Entre ellas la de cobre (Peterson, 1996) que es señalada como
produciendo incluso muerte fetal y la de selenio, que según Smíth y Chase, (1998) y
Oblitas et al, (2000), ocasionarla muerte embrionaria.

4.5.1.2. Diagnóstico de Gestación Temprano.

Es una causa de pérdida que afecta al embrión en su etapa tardía ó al feto en su etapa
temprana. En un estudio la pérdida fue del 2,82 %, no especificándose el momento del
examen (Andrews, 1992).

De acuerdo a investigaciones de la Universidad de ldaho y de la Universidad Estatai de
Washington, la palpación destruye del 2 al 3 % de los embriones cuando se realiza entre
los días 30 y 45 después de la concepción. La palpación elaborada a los 60 días o más de
gestación parece no tener ningún efecto en la su.pervivencia del embrión (Linderoth, 2003).
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Andrews (1992) reportó un porcentaje de pérdidas del 9,5°/0, en vacas diagno~tl~~das.
preftadas en los días 42 a 46; la técnica incluía palpación del fluido fetal, identificación de:'
la vesícula amniÓtica y deslizamiento de membrana.

li¡

Thompson et al, (1994), cít por Szencí (2002) asoció la palpación temprana del útero con ~

una menor tasa de preftez. '

De acuerdo con White et al, (1989), el tiempo óptimo para el diagnóstico de preñez
utilizando la palpación rectal es entre el día 51 al 56 luego de la lA o el servicio. El
intervalo entre partos fue significativamente inferior en estas vacas (369 días), en
comparación con aquellas examinadas entre el día 30 y 50 (377 días) o luego del día 57
(378 días). Sumándose a esto, vacas diagnosticadas antes del día 41 luego de la lA, fueron
significativamente menos probables de tener un ternero que aquellas vacas diagnosticadas
más tarde (White et al, 1989).

Como se puede observar en el cuadro 8, Beckwith (2004) sostiene que el porcentaje de
perdidas por palpación rectal esta dírectamente influido por el momento de realización de
la misma.

Cuadro 8: CorreIacíón entre el momento de la palpacíón y % de pérdídas

Días desde servicio al tacto

39 a 41 días
42 a45 dfa~

146 a 53 días
54 a 60 dias

Fuente: Beck:with 2004

4.5.1.3. Estrés Calórico.

% de perdidas de preñez

13,33%
5.55°¡ñIOO.'~
0%

Está claro que las altas temperaturas ambientales pueden disminuir la fertilidad, con una
alta incidencia de muertes embrionarias antes de los 35 días (Arthur, 1991).

Perlodos severos de estrés calórico, en los cuales las temperaturas corporales lleguen a 40
41°C en vacas lecheras en lactancia el día del celo (D O) Ylos días 1 y 2, ocasionan una
alta tasa de desarrollo embrionario anonnal y muerte hacia el día 7 (Putney et al., 1989;
Ealy et al., 19'93).
Con la utilización de sistemas eficaces de enfriamiento y con el mantenimiento de
temperaturas corporales < 39,5°C, se ha retrasado el tiempo de ocurrencia de pérdidas
embrionarias hasta el día 7 (Ryan et al.~ 1993; Drost et al.~ 1994 cit, por Thatcher 1995).
Estas últimas pérdidas parecen estar asociadas no con la muerte del embrión, sino con la
reducción del crecimiento embrionario que conduce a una insuficiente producción de la
proteína antíluteoIítica ínterferón tau.

La hípertennia causa cambios en el ambiente uterino con mayor mortalidad embrionaria
(Campero, 1998).

- 24-



mi h 2000, i car
q e

Varios es llii"os (Ealy et al., 994; Ambrose et a ., 999J ha indicado q e en el ga o
bo i o, el de arrollo embrionar'o e alta ente sen ible a altas temperat a, tre lo

a aynr pérr1ida de e. oro e~,.1e oo{i os obte ~dos de -'-/, ocurrer antes r1a íOS 1;2 r1;a~,

uando as embras están bajo estré calórico.

Seg' n 1 res 1ado de Sartori et al., 2002, e a dIe rés
d~14 ..J'}~ d las pr _....C.... S ,.. .... P rd eron para 'día I O.... g~,..tac¡ón.

E du s e la g tac'ó, es la e "l'zac'ó as a la
d" 'sio es celulare ·n"e·ale, que la alta te peraturas tienen los efectos á
er'ud"ciale-' /r'1afuiiIle~ al,L.OOI' ¡o-,lebe' tai,2004, ClatüJietal 2002).

"gura : Efecto del estrés sobre la reproducción (modificado de ensis & caramuzzi 2003 .
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4.5.1.4. Preftez Gemelar.
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prefteces gemelares aumentan el riesgo del embrión y la muerte fetal debido a la debilidad
de los embrione·s y/o fetos para emitir sefiale·s a su madre.

4.5.1.5. Muerte embrionaria espontánea.

Diferentes autores, citan la muerte embrionaria espontánea como una causa de pérdidas.

En 1914, Hammond reconoció que la pérdida espontánea del embrión o del feto era común
en ganado bovino.

-La muerte embrionaria espontánea puede ocumr por causas genetlcas tales como
anomalías cromosámicas (Campero, 1998).

La mortalidad espontánea del embrión es más alta durante los primeros 45 días de preñez
(RÚJllatlO, 2004).

4.5.1.6. Transferencia de Embriones

En embriones producidos in vitro, la mortalidad embrionaria y fetal durante el primer
i.til11e:shc lb: l~ V!bfi~L. éS lilcis ¡iltu, l{uc ~li Vl~íi~..~s lugtadas CUIl t;!llbfiuIIC~ IJfü\lu\;iJu~ irt
vivo. Esto reduce la eficacia de esta biotecnología reproductiva (Hill et al, 2000).

Se han podido detectar pérdidas embrionarias entre el 25 y 40% durante los primeros días
(7 a 17 entre el transplante y el reconocimiento materno de la preñez) de gestación en
hembras receptoras de embriones bovinos (Santos et, al 2004).

En cuanto a las pérdidas embrionarias que suceden entre el día 28 y 98 (cuando ya ha
ocurrido el reconocimiento materno de la prefiez) se han calculado porcentajes del 7 al 33
% (Tovío et al., 2008).

En nuestro país, en la primera ecografla realizada entre los días 30 y 45 de gestación sobre
un total de 1657 vientres de transferencia de embriones frescos cultivados in vitro con
semen sexado (hembras) se obtuvieron 648 preftados, lo que da un porcentaje de
concepción de 38,8%. Repetida la ecografía a estos vientres entre los días 75 y 90 de
gestación se obtuvieron.586 vacas que continuaban prefiadas lo que nos da un porcentaje
promedio de pérdidas del 8,3%. Las variaciones entre pérdidas alcanzaron el 0% como
mínimo, hasta un máximo de 20%, los porcentajes mayoritariamente encontrados oscilan
entre 6-9%.(Texeira & de Pauta, 2008. Datos sin publicar).
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Lo bloques están eparados por semana de trabajo. 10 ca (pr ñadas 10 eco (vacías, % % pre-ez .
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Infecciones que pueden tener repercusión en el aparato genital, tales como brucelosis,
tricomoniasis, vibriosis, tuberculosis, leptospirosis, micoplasmosis, rinotraqueitis bovina
;_1:' : IT n n \ •._ -':_;40: __•• _4-.1 __ :. ...~ :. IT n ~ T \ _40_ _ •• _..J __ :_40_-1:'_": 1.__ 1_
ttl";;~\,In_'~a "':')"':)~ \,(1.01tIl •.I~ l-'u~,.UI(1.1 1t1l~\,IIt_'~a \." I , V e J~ ~ •.~: l-'u~;al.U;" 1I1t·~' .~. ti ~t_,.." e '(1.

gestación destruyendo el huevo fecundado y el embrión en desarrollo. Constituyen un
factor preponderante en las causas de mortalidad embrionaria (Bavera, 2000).

4.5.1.9. Herencia

La frecuencia y repetición de las pérdidas embrionarias están en parte condicionadas por el
genotipo aei padre y de la madre. Casi ei 30 ~/Ó áe ias muenes embrionarias se encuentra en
lineas consanguíneas mientras menos del 15 % en no consanguíneos (Santos, 2004).
La mortalidad embrionaria no tiene tendencia a ser repetida en un mismo animal, salvo en
casos de consanguinidad excesiva (Wikipedia, 2008).
l1aj" que consIderar que las pérdIdas embnOnailaS son un mediO bIOlógICO de el1JulrJ3I a los
individuos con cromosomas defectuosos en el primer estadio de su existencia (Bavera,
2000).

Defectos crolilosÓiillCOS 'y gelléticos (Mylrea, 1963~ BisllOP, 1964~ Kil1g, 1990~ Kawarsky
et al, 1996, cit por Romano 2004).

Las malfonnaciones o anomalías congénitas suelen desarrollarse en etapa embrionaria, El
desarrollo del semen y fetal puede ser alterado por diferentes factores externos
(radiaciones, calor, sustancias tóxicas, virus) o internos (alteraciones genéticas o
cromosómicas). También los defectos congénitos pueden ser el resultado de los dos
co~juntos de factores relacionados: el acervo génico (genoma) y los factores ambientales
(Wikipedia, 2008).

Las anomalías genéticas aparecen como resultado del proceso de mutación, esto es, un
cambio en la secuencia de bases del ADN que puede determinar una modificación en los
caracteres de un organismo y~ si la alteración afecta al ADN de las células germinales~

puede transmitirse a la descendencia. Existen distintas fonnas moleculares de las
mutaciones, entre las que cabe mencionar: (Wikipedia, 2008).

•:. el reemplazo de una base por otra.
•:. la deleción de una porción de ADN.
•:. la inversión de una porción del mismo.
•~. la i!1.serción de nue,'as bases.

Las malformaciones congénitas de origen cromosómico~ pueden deberse a:

.:. modificaciones en la estructura

.:. mosaicos cromosómicos y quimeras

y ser letales o causar anomalías severas (Matsui et, al. 1997).

A los 5 Ó 6 días de vida embrionaria, se lleva a cabo el proceso de compactación celular~

durante este estadio se expresan las anonnalidades cromosómicas procedentes del padre, 10
que podria desencadenar en muerte embrionaria (Matsui et, al. 1997).
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4.5. 1.10. Disfunción endocrina
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anomalía del desarrollo.
Se concluye que la mortalidad embrionaria por disfunciones endocrinas es debida a:

1) Desequilibrio estrógeno-progesterona inmediatamente post inseminación.
2) Deficiencias de secreción progesterónica por defecto de luteinizacián del cuerpo iúteo
de prefiez (formación de quistes del cuerpo lúteo) (Bavera, 2000).

El interferón tau ocasiona una atenuación en la secreción de PGF2<X: y el mantenimiento del
cuerpo lúteo durante la duración de la prefiez. Una falla en este sistema conduce a una
etapa posterior de muerte embrionaria debida a la insuficiente producción de progesterona
para sustentar el desarrollo del embrión (Thatcher, 1995).

La mortalidad total embrionaria y/o fetal en los primeros cuatro meses de preñez es de
19.2% , fonnada por un 10,.9% de mortalidad embrionaria (30 a 45 días) y la mortalidad
fetal total por períodos 46 a 60,61 a 75 y 76 a 120 días están en 4.3%,2.3% Y 3.10/0
r~"~~t1"~",,,~.,,t~ lT1 n"",,,.,,n ')(lOA'\
.a w...,t-'ww~ .. -.a.a.aw.a.. ...- \ ..... ~"'.a ...........av.. _ ~ 'U • ,'.

En las preñeces de gemelos para los mismos periodos 30 a 45~ 46 a 60:1 61 a 75 y 76 a 120
era 11.1%, 16.7%, el 10% Y11.1%, respectivamente (Romano, 2004).

Las fallas en la concepción y las pérdidas embrionarias previas al diagnóstico de preñez,
nonnalmente constituyen causas más importantes en la reducción del porcentaje de destete.
que las pérdidas prenatales (Bavera, 2000).

Según Bavera (2000) los factores intervinientes en la mortalidad embrionaria son múltiples
y complejos, y para realizar un estudio profundo en un rodeo con sintomatología aparente
de mortalidad embrionaria, habría que descartar las causas en el siguiente orden:
aj Causas infeccio~~as: desde bruceiosis hasta causas viraies.
b) Causas heredo-ambientales: realizar un estudio profundo sobre el grado de
consanguinidad que existe en el rodeo.
e) Calidad de material seminal y su manejo: evaluación de la calidad fecundante del semen
en ei rodeo en cuestión companindoío con sus resuitados en otros rodeos conocidos.
Comprobar el manejo del material seminal (conservación, descongelación, siembra,
momento de la inseminación, higiene de la misma, etc.).
d) Causas nutricjonales: Ver sus interrelaciones, como ser nutrición-lactación; nutrición
medio anlbiente desfavorable; etc. Por ello la realización de pertiles metabólicús es de
suma importancia.
e) Causas endocrinas e inmunológicas: llegado a este punto, es imprescindible contar con
un equipo especializado de investigación para llegar a conclusiones válidas.
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4.5.2. Pérdidas durante la gestación

El porcentaje de pérdidas entre· entore y diagnóstico de preñez -o a la preñez- es el más
importante de conocer, pues es la mayor causa de diferencia entre vacas entoradas y
• ~ •• ~ ....,.1 1.. .. ~ 1. .. • I .., ~... ... •

t~rllt:ros Ut:Slt:UtUOS. e·sU! uauo por la lH.IUl UC:: COIIC;~f.X;IOIl y pul U:!S .lJelU1uas t:!IIOrlU!larl~.

Hay que sacarlo por potrero y por el total del rodeo.

Cuadro 10: Pérdidas durante la gestación

+Vacas vaciQS
al tacto

MuertllS o re/aladas
entre entorey tacto

~ de pérdidas a la preíle%=--------------x100
Vacas entorados

VaetU entoradas - Vaca preíltultJS
" depérdúltLr ala prelJez =--.......------------rX 100

Vacas ento,adas

I "depérdida"'apreíle% = 100" - "deprelle1.

Fuente: (Gronwald 1999)

Este, como todos los porcentajes de pérdidas, puede verse enmascarado por las prefteces no
deseadas, por lo cual hay que tener en cuenta a las vacas prefiadas y paridas fuera de época.
Si hav nreñeces nor roho6~ la no~ihjlidad de la anarición de enfermedades venéreas

~ ~ ~ ~ ~ ..
(tricomoniasis, vibriosis) es mayor (Bavera, 2000; Fornieles & Scena, 2000).

6 Término empleado comúnmente para prefteces no deseadas, realizadas fuera de la temporada de servicios.
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4.5.2.2. Pérdídas durante la gestación

Cuadro 11: Pérdidas durante la gestación según diferentes autores

I~A_u_t_o_r/_}\_ñ_O I,-p_o_r...ce_n_ta_J..·e _

• (Andrews 1992) 3-4C7ó

(Radostitis, 1994) 2-4%

(Rovira, 1996) 2-3%

(Bavera, 2000) 2 % (hasta 11%)

(Blanc et al, 2002) 4,5%

(de Nava 2004-2005) 3,7%

(de Nava 2005-2006) 5,1%

(de Nava 2006-2007) 3,9%

1_(d_e_N_a_v_ay_co_l_2oo_7_) 1_4_,5_~_o _

t '~.~~' f:-1 i " ./' . , "
>I._~, A"" " •

'\¡"'\" ~\ "",' ~ .. ;'..~,.,',
',. '. ~, .~

\. '.':. -\¿ \. ;..~.

~L)tt

·0

· ()OC.. ~

Se puede sugerir que pérdidas prenatales comprendidas entre el diagnóstico de gestación y
el momento previo a la parición del orden del 2-3 % (Rovira, 1996), 3-4 % (Andrews,
1992), se pueden considerar compatibles con una eficiente reproducción. Si alcanzan
\lllores mayores ni 4 o/ó (Ro\ira, 1996), 5 ~/Ó (Andre\vs, i992), podría indicar ia presencia
de enfermedades que tienen relación con la reproducción, problemas nutricionales y/o
aspectos genéticos (Rovira, 1996).

Pérdidas prerúltales del orden del 2 - 3 .~~ se pueden considerar tolerables y compatibles
con una producción eficiente. Pérdidas mayores obligan a buscar la causa y solucionarla
(Bavera,2000).

Es más factible ver los abortos en campos llanos que en la zona de monte o sierra. Si la
sanidad es buena, generalmente no pasan del 0,8 % (Bavera, 2000).

Los abortos son pérdidas reproductivas que se producen desde el mes y medío de la
gestación hacia el final donde el feto muere y se elimina (Campero, 2001).

Según de Nava G, (Com. Persa 2009) en \Dl seguimiento realizado en ocho rodeos ubicados
en los departamentos del norte de nuestro país el promedio de pérdidas durante la gestación
registradas fue de 3,7% para el período 2004-2005, 5,1% para 2005-2006, 3,90/0 para 2006
2007 Y4,4% para 2007-2008 con un mínimo de lo/ó y un máximo de 90/0.
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De Nava y col (2007) en un trabajo realizado en el departamento de Tacuarembó
encontraron que el porcentaje de pérdidas fetales' fue de 4,5%.

La causa de la pérdida de la gestación es generalmente desconocida en la mayoría de los
casos. Así lo confirman los diferentes autores Hubbert et al, (1973), Espi (1997), Lewis
(2002), Campero (1998), y también parece ser un problema generalizado a nivel mundial.

Los casos en los que es posible identificar la etiología del aborto no superan el 20% o 30 %
(Espi, 1997).

Le\\'is (20ü2) por su pane señaia que hasta ei 50~/Ó de ¡as causaies de abono no pueden ser
detenninadas.

Campero (1998) cita difeJelItes causas de aborto tales como, enfennedades infecciosas,
factores genétIcos, factores nutnclonales j~ toxInas.

En los E.E.D.D., a partir de 3.812 abortos estudiados en ganado de carne solamente 23.3%
tenían una etiología resuelta (Hubbert et al, 1973).

En Nueva Zelanda en 2007 el porcentaje de abortos fue de hasta un 15%. Como principales
causales del mismo se diagnosticaron Neospora canis, Leptospira hardjo y L. pomona
(Massey University, 2007).

La mayoría de las pérdidas de la preñez (el tipo endémico) ocurren durante la gestación
temprana, pasando inadvertidas (Ayalon, 1978; Peterson, 1996).

Un porcentaje de abortos de entre 2 y 30/ó en la última etapa de la preñez es considerado
normal. Sin embargo, si existen varias pérdidas al mismo tiempo, podemos estar frente a
un problema (Lewis, 2002).

Repiso y col. (2005) señalan a la leptospirosis como enfermedad endémica, con un 71)%
de los establecimientos dedicados a la cría con serologia positiva y con una prevalencia en
bovinos de carne de 38,5%.

La principal causa de aborto diagnosticada en los laboratorios regionales de DI.LA.VE.
tanto en la región este como en la noroeste, el aborto por Leptospira interrogans spp. Es el
que tiene mayor número de diagnósticos (Matto, 2008).

Tanto en el Laboratorio Regional Este como en el Laboratorio Regional Noroeste de la
DI.LA.VE. "Miguel C. Rubino" los abortos y la mortalidad perinatal son el principal
motivo de remision de muestras, a pesar de que los sistemas pecuarios dominantes de cría
~n ~l ~C'tDl 'u lAl'hA....nC" DI" Al nAC"tA (~A"i+tn ")(\(\2\
"".a........a """""'''''.' .. "" ........."".a~1toJI ""...a "".a ~ ........,~ ' ..... " ..............~~ .... uvVl.

7 "MI' t· 1 t' ~ 1 t • 1 1. - 1 1 P 1 1 1 • • 1 •
r~'u.uit~ .~Ut.,~~. ~UII IU~ ittll .....UCS tlIJe ,e::~IJ'I.iUU" l"~lIit.uU~ iU .tllit. ue:: IUS ~CI Vlt.;.")~ y tlue:: it' I.C'~I

diagnóstico de gestación resultaron vacíos sobre el total de animales.
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Figura ~ icha de diagnóstico e ún motivos de consulta má frecuentes e bovinos en el Laboratorio
egional oroe te. eriodo 2003-2007 atto, 2008).

4.5.2.3. Meca 'smos que pueden facil'tar
Ca pero (1998):

.:. aracte'st'ca place ta .as (plac ta s'nde ocor.al ue no pe 1 e e pa aJ
ant'c erpos).

+.+ Inmadurez d 1 is ema i une fetal .
•:. 'actores de multlpllcacló celular fetal que o hacen susceptib e a cIerto age te

(viro or ej.)
.:. e or espuesta une materna por accto de la gestación avanzada acción

orogesteróniea inmunodeoresiva,. Como cualquier otro s'stema del cuerno (tal
como el digesti o> resp'ratorio, etc~ lo meca .smos de defensa del co cepto se
e eue tran i aduros y por el o s mucho más s scept'ble a organismos patóge o
que su adre. En general, cuanto ás .love es el concepto mayor susceptibilidad
t~ncir:;l ::1 10f' orp~ní. mo~ n~tópenos

~ 1. ~

4.5.2.4. Po centaje de pérdidas o erroa prenatales

La pérdida prenatales comprenden a las prod cidas e tre el d'agnóstico de pre ez la
iniciació de los trabajo de parto. o incluyen~. por lo tanto.. las pérdidas e b io arias,.
q e .on anteriores al diaQTlós leo de nreñez. v 10. temeros ue se eneuen an m erío. al

t"",.I l..1 el

"t"V"A~o~+n Aal -nnrlA A rn a ~ '10....0-n A '1....n't"'\+o al "t"V"~('I1"'nn Dn.... 11" +n.....-+n -nn...n onloHln l" ("la fn1"'nn-n
~.a..v .'" ..&.v """'.. y".a&.v v '-tw", ~I.W"''' ""w.. " "'" '" .al.> v. v.a.av """.. &.v, tJu..au. ""u. "'u.J.u. v 1.>'" "VI. ... I..a

la aca paridas, ayan ac'do u te eros vivos o u os (Grunwa d, 1999 .
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Cuadro 12: Pérdidas prenatales

VactlS prelladas - Vacas paridas
% de pérdidasprelUltales ¡¡¡¡¡¡¡=---------------x lOO

VtlClIS elúOrlUÜl6

Vacas prelúulos - Vacas paridas
" depérdidtlsprelUlttlles =-------------x100

Vacas ,eIItUlaS
Fuente: (Grunwald, 1999)

Una parte del porcentaje atribuido a las pérdidas prenatales pueden deberse a fallas,
generalmente por cansancio, en el trabajo de diagnóstico de gestación por palpación rectal,
pero que nunca pueden superar el 1 - 2 % (Bavera, 2000).

Beckwith (2004) cita que el porcentaje de error en veterinarios experimentados no
sobrepasaría el 0,5 al 1%.

Normalmente son de pequeña magnitud~ salvo casos muy extremos de subnutrición o la
presencia de enfennedades que puedan provocar abortos. Si bien sin detenninación de su
etiología, se han encontrado pérdidas prenatales entre el O % Y el 11 %, se considera
aceptable un 2 %, que puede discriminarse aproximadamente en un 1,5 % por abortos
(hasta 240 dia.s de gestación) v 0.5 0/ñ de temeros nrematuTos muertos (240 a. 2RO dia..~ de
" ,-",,1., ~ & ,

gestación). Esta clasificación se basa en que temeros con menos de 240 días no pueden
sobrevivir, mientras que los de mas de 240 días de gestación si lo pueden hacer, siendo los
mal llamados sietemesinos8 (tienen como mínimo 8 meses) (Bavera.. 2000).

Los abortos en el campo son muy diflciles de observar, pues son pequeños y rápidamente
son devorados por depredadores. A lo sumo "el recorredo~ avezado verá hembras con
secreciones vulvares y sucias en cola y cuartos posteriores".
A llYl1ftn~ ~h~;n" ~"A1~~" n'.'~ 1'.' 1"'~mA" n~",,~'2ft" h~.,t'2 11" A Ok ~~ n~r~'¡rI~~ n1"'A"~f~lg~

..........C'W.&&V~ ....&-..v ....Jv~ .&.&.a.'-6.a. ............ ~............... .. ,.,,1:'.&"'...... .t-'~ ......!",."................MoU..... ~... • '" ~,." f#,..,.&'-6.a.~......., y ... ,..,...& ...........,..,~

como común, lo que no quiere decir que esa cifra sea nonnal (Bavera, 2000).

8 A los abortos y a los prematuros muertos se los conoce en el campo como "malparidos" y se dice que las
vacas "malparieron".
~ hs ia persona encargarla dei eontroi cíe los partos.
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4.5.3. Pérdidas al parto

T__1...._._ 1 __ ¿ •• _ .. •••_~__ 1 •• __......... .J 4_ .....1.__ -",- _.1 __ - ....... --_ .....---

t ..~.U'yC;; ,,_,~ ~.t;. tlc"_'~ 'fUI;; ..c't.~C;;" '''U~' '.'_':', ".'~ 'fue;; "'\"C'~II " (1.....c;; 1;;' 1-1<1.' u.' , n.,:, "1'''C;;; '''UI;;' c;;u

en las horas siguientes al nacimiento. La bibliografla consultada describe porcentajes que
van desde el 20/& hasta el 6~/o. Los mismos se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 13: Porcentaje de pérdidas al parto según diferentes autores.

IAutor/Afto IPorcentaje

(Radostits, 1994)
2%

(Rovira, 1996) 4-6%

(Bavera,. 2000) 2-4°~

(Blanc et al, 2002) 2,80/0

(de Nava 2004-2005) 4)%

I ~'" ~T............. """I\C "I\I\/:\ A 1 nI
\.U,", ...aya kVVJ-~vvvJ .... , I "U

(de Nava 2006-2007) 4,10/0-

La distocia es la causa más importante de mortalidad durante el parto en los terneros de
carne. Las causas pueden ser tanto de origen maternal como fetal (Radostits, 1994).

expulsión (dilatación incompleta de cérvix y vagina e inercia uterina) y dentro de las
fetales: tamaño del ternero y disposición (presentación-posición- actitud)..

1:'... 1n 'Pomn...nl 0"+4 Ao nT T A '10 1n n;"+nn~n {nn,"""n nnu"n Ao ~n"'+nl;AnA ",0"";..n+n1\ nU09'l+n
.LJJ..l. J." .t~6J.VJ.""'.l. ""..,""" \0&'"' .L.'~.,L.¡Il. a.•• LJ .." ~J.~"V~A" ',~V"J..tV ""u,w..,u, \0&'"' AIoJ.VJ. w,aJ.J.","",Y t""'.l.J..u."'"",.l.} ""W,",J.J."'"

con un mayor número de diagnósticos que la regional noroeste (Matto, 2008).

Las distocias o dificultades de parto influyen en los resultados económicos del rebaño de
___ .-.: __ .r..- ~: ~~14 .1.._..J~..J __ ..J_ ........ --. ..J .... : __ '= __ 4 .J:~_••1¿_.J ; __ ..J.- 1_

V(1.II(1.~ 1I.II.tlt1.~, ~.:u IC~U'•.(1.." J-II;I\JI"~~ '-,¡;; ,.e;. tlc....'~ "i;i 1Ia.,""ItIl'CIl4·'_'~""_'" .......\,I\.. ,'.(t"-JC;;~;. ~~ l"l;;'l_'C;; 'a.

producción de la madre para el afta y el costo de su alimentación y sanidad debe cargarse a
las vacas que de·stetan temeros, las investigaciones han demostrado que las vacas que
requieren asistencia al parto no se preftan tan eficientemente como las vacas que paren sin
iCSlS i.~!lt;ia. (GlWl'o\'aiu, i 999).

El problema principal consiste en el efecto frecuentemente largo de la hipoxia a la que esta
sometido el ternero. Se sugiere como causa de muerte a la asfixia directa e indiiecta porque
en 73-75~"ó de íos terneros que murieron en eí periodo perinatai, no se encontraron cambios
patológicos (Szenci~ 2002).

Szetlci, (2002) asegw'a que COll Ufl pH de 6,7 la vida felal lerJllitla ya que flO se pUedeJi
ltevrar a cabo las funCIones celulares 'vItales con este nIvel de aCidOSIS,
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Entre el 50 y 60 o/~ de las muertes que tienen lugar durante el parto suelen ir asociadas a
complicaciones y duración excesiva del mismo. La tasa de mortalidad prenatal es mayor en
_. ~..!._. • ...J ....1...__ I'n_...J __¿~¿_ 1n(\.4. n __ .:__ 1nnL'\

V(1."'a~ J'-'vv"¡;;~ '"fue 1;;" (t.\'U"(.f·~ \. t"a,.,_,;".I'.~) 1 7 ..,... , ''''_'''111 a" • .., 7" J.

En términos muy generales se puede considerar que de·} total de pérdidas de temeros en
este período, el 75 ~~ se producen al nacimiento y el 25 ~~ restante entre el nacimiento jr el
u~sit:ic:: (Bilvt:ra, 2evO).

Con respecto al total de nacimientos para un rodeo constituido normalmente por diferentes
categorías se podría esperar 4 a 6C}~ de mortandad al parto y entre 2 ~:l 3 C}~ para el período
72 horas postpano hasta ei áestete (Ro\rira, i99ó).

El National Animal Health Monitoring S}lstem (NAHMS) de EE.UU. menciona pérdidas
de 5,8«;tó desde el paJ'lo llaSta que los aJliJllales alcaJlZafllas 500 libras (226 Kg.) (NAfllvIS,
2UU5 j, este peso es bastante supenor al que se destetan Jos temeros en nuestro país.

Según de Nava G, (Com. Pers. 2009) en un seguimiento realizado en ocho rodeos
Ubicados en los departamentos del norte de nuestro país el promedio de pérdidas
registradas dW'atlle el parto fue de 4,2% para el perIodo 2004-2005, 4,1% para 2005-2006,
4,1% para 2006-2007 y 4,6% para 2007-2008, con un mínimo de 2% y un máximo de 6%.

4.5.3.1. Porcentaje de pérdidas o merma perinatales

Las pérdidas perínatales incluyen los temeros que están muertos antes de nacer (y que son
paridos a ténnino), los muertos durante el parto y los Que mueren en las 48 horas si~ientes

a su nacimiento. Normalmente constituyen la causa principal de discrepancia entre el
porcentaje de preñez y el porcentaje de destete (Grunwald, 1999).

Cuadro 14: Pérdidas perinataJes

Ternel'Ol milenos hasta 48 Iu posparto
" depérdidasperllltltales =----------------x100

Vacas entoradu

Temeros muertos hlUta 48 lis pOSpllrtO
%de pérdidasperilUJttúes =---------------x100

Fuente: (Grunwald, 1999)

Para un rodeo constituido en forma nonnal por las diferentes categorías de vientres, una
mortalidad perinatal de un 2 - 4 % se puede considerar corriente o por lo menos, no muy
alta (Bavera, 2000).

En general, un 80 % de los temeros muertos al nacer son normales desde el punto de vista
anatómico, y no considerando la edad de la madre, las causas más importantes de las
pérdidas perinatales son los partos distócicos y/o lentos. El 20 % restante presentan
anormalidades esqueléticas u orgánicas (Grunert & Ebert~ 1990).
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De las pérdidas perinatales, alrededor del 45 o/~ nacen muertos, un 50 ~/9 mueren dentro de
las 24 horas posteriores al parto y el resto entre las 24 y 48 hs posparto (Le,vis, 2002).

El efecto de las pérdidas perinatales sobre el porcentaje de destete ocupa el segundo lugar
en importancia después de las pérdidas de preñez. Además de una disminución directa de
las ganancias, las vacas que tienen pérdidas perinatales han sido mantenidas en el rodeo

1 • , ••,. 1 ••• • 'T' • • 1

UW'Wllt: t:l sc;:rVICIU, gesUlcluIl y pUllO, COll IUS CUIISIgUlf:lll~S gastos. rOl Olla paru.-:, .las

hembras que han tenido partos distócicOSt por lo general no quedan preftadas nuevamente
con la misma facilidad que las de partos nonnales (Bavera, 2000).

1:,1 tamaño ael ternero (peSO) tIene una gran lnclaencia sobre ia ocurrencia o no de
dificultades al parto. Hay una alta correlación positiva entre peso del ternero y dificultades
al parto dentro de cada raza, prevaleciendo la distocia cuando el peso al nacer excede el 8 
9 ~ó del peso de la Jlladre (Grwlerl & Eberl, 1990).

En general, los temeros machos provocan mayores dificultades al parto que los temeros
hembra debido a su mayor tamaño, aunque también puede existir un problema de
conformación y/o de tipo hormonal (Bavera, 2000).

Los partos de mellizos, a pesar de ser cada uno de menor peso que en partos únicos,
aumentan el número de muertes perinatales. En Holando Argentino, Ariznabarreta et al
(1978) citan que sobre los partos con mellizos (0,81 o/ó) el 28,57 o/ó necesitó ayuda y el
62~28 ~ó de los temeros mellizos nacieron muertos.

4.5.4. Pérdidas hasta el destete

Las pérdidas hasta el destete son las ocurridas luego de que nace el ternero en perfectas
condiciones o sea el parto se desarrolla correctamente pero por alguna causa no se logra
destetar ese ternero. Los autores consultados enumeran porcentajes que van desde ell al
4%~ como se aprecia en el cuadro 1S.

Cuadro 15: Pérdidas hasta el destete según diferentes autores.

Autorl Año Po.rcentaje

(Radostíts, 1994) 3 %

(Rovira, 1996) 2-3%

(R~v~r~ 1000) 1-1 o~

1_;B_I_an_·c_e_>t_al_~2_~_O_2)__1_4_~_O_·_· ....
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Durante las primeras 48 horas siguientes al parto, las pérdidas encontradaS pueden
relacionarse según Ba\rera, (2000) a:

.:. Tamaño de los potreros (a mayor tamaño menor es la probabilidad de detectar animaies
problemas).

•:. Mala conducta de la madre (abandono del ternero, principalmente en vaquillonas).
•:. Onfaloarteritis" onfaloflebitis.. uraquitis y su complicación por miasis.
•:. Falta de vigor de los neonatos por desnutrición (incapacidad a la lactancia ó lactación

insuficiente, lo que produce inanición y aumenta el riesgo de infección).
•:. Diarreas.

4.6. PERDIDAS CONSIDERADAS NORMALES

R~rln~rit~ (1 Q(4) r.nn~irlprn ~nmn nPrnin~~ nnrmAlp~· ~o~ nnr ml1Prtp pmhrinnAri~ ?O~--.. _.-_.-.-, ,-- - -" - ----- .. --.- - ----- r --_.--... - --------.--- .... e -- --- ... -.- -----------.--.-~ _ ..

durante la gestación, 2% dwante el parto, 3% parto-destete.

PERDIDAS TOTALES 12 -lS %

Beckwhit (2004) considera como una merma (diferencia tacto-marcación) nonnal5 o 6%,
pero posee registros de 12-15% la cual es tomada como normal por muchos productores.

r"nn '111"\ ",,~1"\O~" "'~1";,,"t11 AA1 ...nAA" 'H 111"\ 1""",,+ ,,1 ~~";+t1""¡n I1Al:al"l1t1An 111 A"f"Ar4n"'"t1 4""+"'13 'rl1~I1C
",-,v.a.a w.a.a .a.a.aw..a.a'-'Jv .a ..,.,.av.a&..... ~"".a .av..""", J w.a ... 1leI"'.a v.a ~......a........a.av ..v~,.,"""'~v .a.. ~......."".a'-'.a...,.,.a.... "".a........ ...., ...,.,.......,

preñadas y temeros logrados no debería superar el 5% (Draghi, 2002).

Pérdidas preñez - destete de alrededor del 7 - 8 ~4» se encuentran dentro de límites comunes,
_ ...._" ........ ~ ..............._l.._~ .... ,.,.... _.:_1_ ... r __.... _ ,.,,... .... _ .........;~ ...1 .... .: ................_ 1 .... ..J.............. :J.._
}",",I'" ,:,\" U"'II"'" Llal14Jal }lata I\"UU\JII"'j ]0. "'tu", "',:, Ulla. ""110. u,,", 51a.1I 11 111Jd.\.;u., \.111 .0. j'I ../uU,","''''...

En rodeos bien manejados, no puede superar e.} 5 0/& (Bavera, 2000).
Autores nacionales citan como perdidas normales desde la preñez al destete valores de 9~~

~ '1 t'U\ I 1 ~ J"\ t'\n I , r"'f¡ ~ 1 1 n n ¡:- '\. 1 t'\ 1 '"1\ I '" , 1 T ~ 1 n nA· ~

!~.ugu _'-IV/O, IUtSUl LV:/O ~~·UC:l1~:i1 el W, 1'0_'), lV-lL:/O \..1Vl4:.11UCL. J.C-. l'O~ \lIl ~1l.'1

Geymonat, D. 1985).

Blanc et al, (2002) cita, un total de pérdidas rcproducti\'as desde el servicio al destete de
14,3~/ó, una diferencia preñez-parición (hembras diagnosticadas como preñadas y que no
parieron) de 4~5% (como parición se contabilizan todos los partos!) incluidos los nacidos
muertos y/o muertos en los primeros 30 días) y una diferencia preñez-destete de 9%.

tn cuanto a ia bncucsta de Preñez rcaiizacia por eí MUAP-UlliA en íos i2 anos que íieva
la misma, la diferencia promedio entre tasa de preñez de rodeos diagnosticados y el
procreo nacional, ha sido de 11,5 puntos porcentuales (MGAP, DIEA 2008).
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4.7. GUIA PARA DIAGNOSTICAR LAS PÉRDIDAS

4.7.1. Historia del ternero

Una manera práctíca de diagnosticar el momento en que se dan las pérdidas luego del
nacimiento es llevar registros de la historia de cada uno de los temeros del establecimiento,
lo que hoy se ve facilitado por la trazabilidad1o

•

Historia del ternero.
La historia del ternero debe registrarse con los siguientes códi~os:

1 - Ternero vivo al destete
2 - Ternero vendido antes del destete
3 - Ternero vivo a las 72 horas, pero muerto antes del destete
4 - Ternero vivo al nacimiento, pero muerto dentro de las 72 horas
5 - Ternero muerto al nacimiento

Los códigos de la historia del ternero identifican dónde ocurren las pérdidas sí cada vaca
no desteta un ternero (Grunwald, 1999).

4.7.2. Pérdidas tacto-marcación (merma).

El siguiente cuadro ilustra la fonna correcta de etectuar el cálculo de las pérdidas tacto
marcación.

Cuadro 16: Cálculo de la meona

CALCULO DE LA MERMA

PREÑADAS SEGÚN PLANILLA DE TACTO
+ Preftadas por Robo
+ Preñadas de Recolutas·
+ Compras/transferencia de preñadas
(-)Ventas/transferencia de Preftadas

=
TOTAL PREÑADAS A PARIR EN EL CAMPO

F'uente: Beckwith 2üü4·

Según de Nava G (Com. Pers. 2009) en un seguimiento realizado en ocho rodeos durante
los afios 2004-2007, la discrepancia tacto pie de la madre promedio fue de 7,9~ó para el
período 2004-2005, 9,2~ó para 2005-2006 y 8~ó para 2006-2007.

10 Sistema que identifica a los animales y permite seguir sus movimientos durante toda su vida.
• T n,.. ..~"I11+ft,.. ,..,,~ 1",.. ·U.O"'+"A'" ''''A ",,,,o,.lft..,,~ Oft 01 ft"'+..~" ,,1 :119'\+"" In ""''':Oft,.l" h"''';'' In,.. ,,"'.....,..10,.. ""..,. 1"",.......~ a,.,~..w~ ~.a.a av~ Ya,.,aa",.,~ ~W... ~w,.,_.... vaa ,.,.aa ,.,.. ~v-~v .... _._••..- a .. a ....~..~...a_.. aa"VA_ ._~ ~v.a.a ...."'~ JI""" .._~

trabajos de "tacto", vacunación, etc.

- 39-



4.7.3. Ficha general para el rodeo

A los efectos de poder llegar a un diagnóstico del rodeo en general se confecciono una
planilla donde se deberí·an consignar todos los eventos que ayuden a determinar el
porcentaje de las pérdidas.

Cuadro 17: .Ficha para el Uiagnóstico de pérdidas en todo el rodeo.

IRodeo:
REGISTRO DE PROCREO

INúmero de toros:
Fecha Descripción Cabezas lndice

1 Vacas que entran en servicio
2 Vacas muertas durante el servicio
'1 \Tn,...,u"l ..a+;.,..~"',.. ~Al "'A"",,"";~~n

t-' , .. ~""~ ... -.""... .& ...~ W-"'... e.J"A ...."'... '" t I

4 Vacas que terminan el servicio
5 Vacas que se taetan
6 Vacas preñadas
ti I Vacas vacías , t I

6 IÍndice de preñ~=------------ x 100
8 1-3 I

H40

recuento:

Índice de parición =-~~---------- x 100
111 1 1_~_O

I I
I I

1 4ndidas'9 'Vacas ve con preñez reve ada
Terneros nacidos 10 recuento:

10 2° recuento:
I 110 recuento·

t .a.a. t
.a. _ ~ , t I

Temeros señalados 10 recuento:
12 20 recuento:

1 1
3° recuento:

I f 4~ recuento: I I
13 Vacas vendidas con cría al pie:

Con ternero orejano: Con ternero señalado:

I 114 Temeros destetados 10 destete:
I 20 destete:

14
Índice destete = ----------------- x 100

1 115 I 1-3-9-13
Fuente: (Grunwald, 1999)

Vacas retiradas de servicio: retiradas para venta, consumo o invernada.
Vacas entoradas: se consideran las que entraron en servicio menos las retiradas de servicio.
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4.7.4. Pérdidas ocurridas en un aflo

Puede ser útil detenninar el porcentaje de destete sobre las vacas preñadas al tacto, dado
que en esta fonna podemos determinar las pérdidas de·sde el otofto del tacto al otoño del
destete, es decir, en un afio.

Cuadro 18: Pérdidas ocurridas en un afio

Temeros destetados
%de destete ....------------x 100

Vacas prelúultls

Fuente: (Grunwald, 1999)

4.8. PERDIDAS REPRODUCTIVAS EN UN RODEO DE CRIA UBICADO EN EL
LITORAL OESTE

4.8.1. Caracterización

A continuación se presentarán datos sin publicar aportados por el Dr. José Eduardo Blanc
ohtpnitin~ pn l1n rntipn tip ~rlS1 rnmpr~IS11 nhirS1tin pn p) litnrn1 opc:tp tipl TTnl011S1V c:nhrp--.------- --- _.-- ----- -- ---.- ---------.-- ..---.--- --- -- ----- •.- --_.- --- _···O··..·J' -----
pasturas naturales y mejoradas identificado individualmente y monitoreado durante un
período de 9 aftos (1999-2007), registrando los momentos más críticos en que suceden, con
7841 vientres analizados de los cuales el 67.8% fueron vacas y el 32.2% restante fueron
"11'.1,,11111I"\n'.l(,'l.. --t-.. ......"'~ .......,.

Se realiza control del amamantamiento (destete temporario) mediante tablilla nasal durante
13 días~

T ~,.. ...,,_~,.. ....... ~_,,;,,~~,.. ~~_ ...,,_ U"...",+"..."¡ A k " ...,.1",,_ A_~~n .. r ,.. .. ~,. ,,_.. _nn
,LJU.3 I.~ llU."....J."'JUUU.3 .LU,",.lVIJ. .I.J.."'l,",J..VIU, ~V"'lU,","'J.lCUI.5U.3 J ..,......, "'1~.

El método de servicio es Inseminación Artificial (I.A.), sincronización con una dosis de
prostaglandina y repaso con toros.
La época de servicios fue de junio a julio en vaquillonas y de octubre a diciembre para el
_. __ L .. ..1_1 .... .2._ T __ ..1_.1 _1 ._ •• :.__ •.• .... _..A._ •••••••• _.2~_ ~ ... .1 • ..,1 ••• 1 __ .4._..1 .. • __ •.• _1
J c~tV ttC! ! Vl.-IC\.'. Lit CUétU ~l VI !!11'V! JRU tV V! ,"1!11'VUl\.' 1 UC: UC -" J. JI1C:~C~, y v! C~lt1UU \.~~_"1 }~'J!ti

(escala 1-8) promedio del rodeo al parto es de 4.
El diagnóstico de gestación se realizó por palpación manual, ~n el cepo, a partir de 50 a 60
días de retirado los toros, de manera de lograr una mayor precisión del status reproductivo.

La base forrajera fue campo natural y pasturas implantadas de leguminosas y gramíneas. El
destete es realizado con un promedio de 5 mes·es. Las- vacas vacías, las que abortan y las
qüe presentan alguna alteración, se elinlinan. Se administran sales minerales ad libitum
todo el afio. El rodeo fue indiviáuaiízaáo por medio de caravanas, realizándose ia
identificación al nacimiento~ junto con la castración de los machos_ Se destina potrero
reservado para la parición, con un pequefto corral y tubo para asistencia de partos, con dos
recorridas diarias.

El criterio de asistir los partos fue 8 a 12 horas de molestia abdominal, luego de 1 a 2 horas
de eclosionadas las bolsas, esfuerzos severos sin progresión del parto, presentación
posterior. Se realizó capacitación en asistencia al parto del personal encargado del mismo.

- 41 -



q e e pre de l"t r o te y~

lacas de cría de 584.934 alca lZantio 1

Esta zona a logrado un promedio de pre ez en los 'ltimo 4 os
A~ 76 2~!(, ub"cándoce e act e te e a n'\edia na" "or...a r1Gl\P~ J...J

5.

,-'n vn ~~ Ohv~~r"r::l ~ '':l 1""1{Yl1r<'l ~-. ¡ 1· pOf"ent"<'lle a pr:e-'~"" {e"~r<'ll 'r-!"as as'C" raqu;iin..,<'lC''-"VI. ..,_ ...,_. v_ _ J." 6" u .L • '" v ""'J \,,/ "'LJ 6 J.J.\"/", v_v Jo. V .1 VJ.U4IJj

promedio para el eriodo en estudio fue de 89.9%~ 1 puntos porcent ales por e cima de la
media para esta región de paí en el periodo 2004-2007 (D A,2007).

20 -r---------------------------~

5
8

100 -t-----:r----:=---------------------f

6

99 20uO 200; 2002 2003 2004 2005 2000 2007

Año

igura o centaje de preñez promedio 1999-2007 (Blanc et a1200S, Datos sin Publicar).

E- e tado corpora~ que fue en pro ed·o 4 (e cala de 1-8) el cual es el ugerido como -deaí
para e orar las vaca é dez et, al 1986; D A 2003· Ca au & "vera 2005; Quintans
2007 , es un punto importan e a cons"derar ya q e probablemente e te dado rq e e te
e tablec"miento cuenta con pastura mejorada" En Uruguay la cría e realiza cas"
otalidad obre campo natural o esta relegada a los campos más pobres o ir~

D ,CO" E.2007), uchos de lo e ales no permi en real"zar mejoram'ento .
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1 ~1to n{\r('pnt~lP ,-ip nrpñP7 n1 pnp p~t~r p n11('.~no pn n~rtp nor 1~ P o~~ np pn orp tip 1~-- ---- r-----·~- -- r------ ,...------ ----.- _._,...- ----- - - ,...---- ,--- -- -,---- -- ------- -- ---
aquilloas ue se realiza de junio a j 1·0. Lo parto e producen en marzo-ah"!. to

pro orciona un oeríodo os arto de 6 eses a te de ingresar al pró 'mo e 'cio
octub e-d"cie bre. eQú Rovira (1996 está catee:o I a.. la vaca de se{!undo e tor .. e a..... """ ~ ..... ~

"t"n~C" r1'¡+1"'11 rl~ nro-ñl'l-r nn-r 1", .f<'lntn "nn ~C'f~ t'¡~"t"nnn rl~ r~"11n~r<'l"1An nnC'-tn<'lrtn I'lnt~C' rlAl
....a. ......., ~ .............. ~..... ..,........ "y~"''''' ... '-" ..... '-".1. ..... tJ..... ........ Y'-" ....... .......... _y........ ..... ... '-" tJ'-"tJ tJ '-" --""u ~ .....

ue o serv'cio los porcentaj s d conce ió serían mayores.
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Las pérdidas fetales son las ocurridas desde que termína el período embrionario hasta el
parto (Romano, 2004). Este, como todos los porcentajes de pérdidas, puede verse
enmascarado por las preñeces no deseadas. Un porcentaje de pérdidas mayor a 4 G¡ó
(Rovira, 1996) o 5 % (Andrews, 1992) en esta eta~ podría indicar la presencia de
enfermedades que tienen relación con la reproducción, problemas nutricíonales y/o
aspectos genéticos (Rovira, 1996)~

Los abortos son pérdidas reproductivas que se producen desde el mes y medio de la
gestación hasta el final de la misma donde el feto muere y se elimina (Campero, 2001).
El porcentaje de abortos observados en el predio14 fue de 0,9% promedio para el período
en estudio. Según Bavera (20ÜO) si la sanidad es buena, generalmente no deberían superar
el 0,8 %.

La causa del aborto es generalmente desconocida en la mayoría de los casos. Así lo
confrrman los diferentes autores Hubbert et al, 1973; Espi 1997; Lewis 2002; Campero
1998), y también parece ser un problema generalizado a nivel mundial.
Los casos en los que es posible diagnosticar la causa del aborto van desde 23.3% (Hubbert
et al, 1973; 30 % Espi, (1997) hasta 50% (Lewís, 2002).

En la figura XVIII se pueden observar las pérdidas al parto, consideradas aquellas que
incluyen los terneros que nacen muertos, los que mueren <imante el parto y los que mueren
en las horas siguientes al nacimiento.
En el predio en estudio no se especificó la causa de las pérdidas en esta etapa.
La causa principal de pérdida al parto en nuestro país (Matto, 2008) es debida a la distocia
(Radostits, 1994), ya sea de origen materno o fetal (Grunert & Ebert, 1990).
Como pérdida en casos de distocia puede ocurrír la pérdida del ternero o de la vaca~ con la
pérdida del primero se debe cargar a todo el rebafto el costo de alimentación de esa vaca
que fínalmente no desteto un ternero, la pérdida de la vaca es de mayor importancia
económica (Grunwald, 1999).
En general, los temeros machos provocan mayores dificultades al parto que los temeros
hembra debido a su mayor tamaño (Bavera, 2000).

14 Contemplados en la figura XVII.
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En cuanto a la diferencia tacto-marcación fue de 10,3% algo menor que lo estimadoI:) por
OTRA (2007) en nuestro na.1!\ el nromedio nara. el neríodo 2003-2007 fije de 12°J1¡ a.lgo

"" .&.a. .& .& ~

mayor que el 7% citado como normal por (Radostits, 1994).

Las etapas en donde se obtuvieron las mayores pérdidas fueron en la concepción, gestacÍón
y en la parición. Dichos valores son comparables a los logrados por Wiltbank (1986), que
establece rangos de 8 a 230/0, 2 a 40/0, y 3 a 80/0 respectivamente para esos estadios, así
como Janzen (1999) que los sitúa en 8.6°1Ó, 1.4%, 3.9% Ypara Radostits y Blood, (1993)
que dan cifras de 10%, 1%,6.4% respectivamente.

6. CONCLUSIONES

Los porcentajes encontrados en este predio son obtenibles en nuestro país con adecuada
alimentación, manejo y sanidad.

La correcta identificaciÓn de las vacas, facilitada ahora por la trazabilidad, debe ser
utilizada para poder llevar registros reproductivos confiables.

El diagnóstico de gestación es de suma importancia para poder ídentiticar aquellos vientres
gestados con el fin de optimizar su alimentación, así como para la eliminación de los
vacíos.

Es de suma importancia la eliminación de las vacas que por algún motívo no destetan un
ternero (vacas problema) no importando su causa.

Las fallas en la concepción y las pérdidas embrionarias previas al diagnóstico de preñez,
son más importantes, generalmente, que las pérdídas pre y posnatales en la reducción del
porcentaje de destete.

Existe un importante campo de acción profesional, para incidir en la mejora de los
procreos bovinos debido a la escasa información dísponíble en el país.

]s Calculado en base a la declaración jurada de DI.ca.SE. Ya encuesta de los resultados de diagnóstico de
_o,.+"n:"'~ .-a"tt"7"'¡"" ft",- Ho+a":"" ..:",. '¡Q Q:4:M'n;~;n 1t,",0..,,1
~~...........~.."'..~ ..~.a~_v~ t''''.a .~ ...~ ............v ..... W~ ~-,~~ .. ~.av ...."'",.. ......
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