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1. RESUMEN:

Dieciocho toros de 16 y 24 meses, de peso corporal promedio 410 kg, razas A. Angus y

Hereford, fueron sometidos a un examen andrológico de acuerdo a la metodología

convencional y seleccionados según presentaran score podal dos o menor. con el

propósito de determinar la relación entre el recorte funcional de pezunas, sobre el

comportamiento reproductivo en condiciones de pastoreo natural; así como comparar la

calidad y producción seminal con la circunferencia escrotal (CE)~ Para el primer objetivo

los toros fueron divididos al azar en dos grupos. Al primer grupo se les realizó el recorte

funcional (RF), de acuerdo al método Holandés (Toussaint Raven, 1989), mientras que

a los machos restantes no se les realizó recorte funcional (NRF). Posteriormente los

animales fueron sometidos a un test de capacidad de servicio durante 30 minutos a

corral luego de una estimulación sexual previa (Blockey, 1981). En el grupo RF el

número total de servicios fué de 48 y 33 (p=O,52) para los NRF; el número de montas

45 para RF y para los NFR 33 (p=O,59).

Para la realización del segundo objetivo se compararon los valores de la CE de los

dieciocho animales con los obtenidos en los parámetros del semen como motilidad

individual, concentración seminal y anormalidades espermáticas. se observó mayor

motilidad individual y concentración en los animales con CE mayor o igual a 32 cm con

respecto a los que presentaron CE menos de 32 cm (p=O,001). Los valores de

anormalidades fueron similares para ambos grupos. Se concluye que el tratamiento

preventivo del aparato locomotor realizado por medio del recorte funcional de las

pezunas en reproductores de razas carniceras en condiciones pastoriles, tendrfa

repercusiones en el comportamiento sexual de los animales. Así como que los

animales con mayor diámetro testicular producen mayor motilidad y mayor producción

seminal.

Palabras claves: toros, pastoreo natural, examen andrológico, recorte funcional de

pezunas, test de capacidad de servicio, circunferencia escrotal.
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2. SUMMARY:

An andrological examination according to the conventional methodology was performed

on eighteen bulls Of 16 and 24 months old with an average of body weight of 410 kg, of

the A Angus and Hereford breeds in grazing conditions} with the purpose of establishing

the relationships between the functional and/or corrective hoof trimming, on the

reproductive behaviour, as well as comparing the seminal quality and production with

the scrotum circurnference (Se), For the first objective bulls were divided at random in

two groups. The functional trimming (FT) was performed on the first group according to

the Duteh methodology, while the remaining males were not made functionaI trimming

(NFT), Later on, the animals were exposed to a serving capacity test for 30 minutes in a

pen, after a previous sexual stimulus. In the FT and control groups the total number of

services was 48 and 33 respectively (p=o, 52) for the NFT, the number of mounts 45 for

FT and for the NFT 33 (p=O, 59).

To achieve the second objective was to compare the values of the se of the eighteen

animals with those obtained in semen parameters as individual motility, concentration

and seminal abnormalities, It was noted increased individual motility and concentration

in animals with se greater than or equal to 32 cm with respect to those who submitted

se Jess than 32 cm (p=O,001). The vaJues of abnormalities were similar for both groups.

We conclude that the preventive treatment of the locomotive systems by means of

functional trimming of hooves in beef breeds under grazing conditions would have an

impact on the sexual behaviour of animals. Just as the animals with larger diameter

testicular produce greater motility and increased production seminal.

Key words: bulls, grazing conditions, andrological examination, functional hoot

trimming, serving capacity test, scrotal circumference.
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3. INTRODUCCION:

En el Uruguay la ganaderfa de crra es la actividad de mayor importancia ya que
involucra el 620/0 del área agropecuaria nacionat Ocupa 12.8 millones de hectáreas~

distribuyéndose en 39.566 explotaciones puramente ganaderas, con un stock de 11.950
mil cabezas, de las cuales 179 mil son toros y 4. 143 mil corresponden a vacas de cría.
(OlEA, 2006).

Los toros son una importantísima y costosa parte de la empresa de cría. Es por
lo tanto de suma importancia utilizar a los mismos en forma eficiente, asf como poder
identificar precozmente cualquier problema en su habilidad para realizar su trabajo, ya
que si bien la mayoría de las fallas reproductivas provienen de las hembras, en los
exámenes publicados de capacidad reproductiva en toros, un porcentaje cercano al
13°1Ó son clasificados como inaptos (Queirolo et al., 1985).

Los establecimientos nacionales explotan la actividad en forma
predominantemente extensiva, en amplias superficies y con una alimentación basada
en pasturas naturales, donde la necesidad de desplazamiento de los animales exige
una buena salud tanto podal como reproductiva.

Estas condiciones determinan que el examen de aptitud reproductiva (EAR) sea
una herramienta muy necesaria ya que representa la evaluación sistemática de toros, el
mismo incluye el examen físico general, examen de órganos reproductivos, medición de
la circunferencia escrotal (CE), examen de comportamiento sexual y análisis de semen.

Asimismo, la CE es considerada como una característica reproductiva a ser
incluida en los programas de selección de reproductores. Las medidas de CE, están
asociadas al desarrollo testicular, a características físicas y morfológicas del semen y
pueden considerarse como una caracterfstica indicativa de la edad a la pubertad en
machos, presentando también correlación genética favorable con la edad a la pubertad
en las hembras (Knights et al., 1984).

El sistema extensivo de nuestra ganadería determina que la mayoría de los
servicios en los rodeos de crra se efectúen en forma natural a campo, razón por la cual
el animal debe ser capaz de caminar largas distancias, conservando su condición
corporal, asr como tener la habilidad de detectar y copular las hembras en celo; por lo
que se considera de suma importancia realizar conjuntamente al EAR la técnica de
evaluación del comportamiento sexual por medio de la Prueba de Capacidad de
Servicio (peS).

La misma reúne varios atributos favorables: respeta el etograma de la especie,
expresa gran variación entre animales. tiene alta repetibilidad, es heredable, permite el
diagnóstico de otros problemas teniendo alta relación con la prenez total y temprana.
(Coulter. 1982; Foote. 1984).

Un estudio realizado a nivel nacional determinó la importancia del uso de toros
con alta capacidad de servicio y circunferencia escrotal mayor que el promedio, ya que
por medio del uso de animales con estas caracterfsticas se logró mejorar la tasa de
preñez y por ende la eficiencia reproductiva del rodeo (Elhordoy el al., 2000).

La eficiencia reproductiva a campo del toro y su longevidad, depende de
múltiples factores extrínsecos al animal entre otros el tipo de terreno, y tamaño del
potrero e intrrnsecos como la buena conformación estructural y particularmente de los
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miembros posteriores y de sus pezuñas ya que las enfermedades podales se ubican
en cuarto lugar después de los problemas reproductivos, de la glándula mamaria y
nutricionales (Garnero, 1990).

Datos obtenidos en plantas de faena, demuestran incidencias altas de
patologías podales en toros eliminados de los rodeos de crra, lo que representa
pérdidas económicas importantes pues se deberán realizar inversiones costosas para
su reposición (Acuña, 2007; comunicación personal). Esto ha llevado a que las
enfermedades podales en bovinos, hayan requerido una mayor atención.

La sanidad estructural que incluye un rango de características tales como
estructura ósea. sistema músculo esquelético y articular. es crítica para la función del
reproductor (Mc Gowan el al., 1995).

A pesar de ello, el examen podal exhaustivo no se realiza de manera rutinaria lo
cual determina pasar por alto alteraciones de suma importancia (Auki et al., 2006). El
examen de condición podal. se realiza observando al animal en la marcha y en
estación (Berry. S y Zinpro Corporation, 2007; Sprecher el al., 1997) ya que es un
examen subjetivo, dependiendo en gran parte de la experiencia del técnico (Auki et al.,
2006). Pero con este sistema no pueden ser detectadas lesiones tales como
hematomas de suela. dermatitis tanto digital como interdigital. ulceras de suela clásica y
de punta, las que solo un examen detallado del pie puede individualizar.

En el año 2006, Acuña el al.; determinaron la importancia del recorte funcional de
las pezuñas de los toros ya que a la prueba de capacidad de servicio obtuvieron un
mayor número de montas y servicio de los animales sometidos a recorte funcional que
lo que actuaban como controles.

En condiciones pastoriles como las nuestras, sólo deben recortarse las pezuñas
de los animales que lo necesiten que en general son los adultos y/o con antecedentes
de patologfas podales; mientras que en el Hemisferio Norte se aplica en todo el rebaño.
planificándose recortes bianuales a fin de mantener la salud podal.

Dado que en nuestro país se realizan los servicios a campo, es de suma
importancia el estudio del aparato locomotor para poder descartar patologfas a este
nivel y lograr una mejor performance a nivel reproductivo.

A pesar de ello; existen pocos antecedentes que relacionen el examen podaI
exhaustivo con el comportamiento sexual de toros a campo.

Los objetivos de este trabajo fueron:

• Determinar si existe una relación entre el recorte funcional y/o correctivo de

pezunas, y el comportamiento reproductivo en toros de razas carniceras en condiciones

de campo.

• Comprobar si existe relación entre la producción y calidad seminal con la

circunferencia escrotal.
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4. REVISION BIBLIOGRÁFICA:

4.1 Importancia de la salud podal del bovino:

En países como el nuestro donde la producción ganadera se basa en un planteo
fundamentalmente pastoril. la necesidad de desplazamiento de los animales exige de
una mayor salud podal. Por lo tanto las enfermedades podales del bovino~ están
adquiriendo cada día más relevancia (Gamero, 1990)

Pérdidas de la productividad: En el caso de los toros reproductores, el estado
incorrecto de las pezunas influye en el volumen del eyaculado. así como en la vida
media de los espermatozoides. Además se disminuye el potencial de salto y con ello la
vida reproductiva del toro (Cardona y Cano, 2003).

Reemplazo prematuro: Los animales con problemas digitales tienen dificultades
para desplazarse a los sitios de alimentación lo que puede causar en machos
disminución en la producción de semen y dificultad para la monta especialmente
cuando las lesiones están ubicadas en las extremidades posteriores. Estos aspectos
unidos a los costosos tratamientos pueden indicar en algunos casos el sacrificio del
animal (Cardona y Cano, 2003).

4.2 Anatomla del pie bovino:

El conocer como está constituido y entender como funciona el pie del bovino es
fundamental para comprender como se producen sus patologías; su interpretación y
como tratarlas (Nan y Galottas, 2006).

Todas las estructuras que forman el pie están encargadas de dar soporte y
distribuir, asf como amortiguar, el peso del animal a la vez que absorber el impacto que
representa el apoyo en el suelo (Acuna, 2004).

4.2.1 Huesos del pie:

El vacuno posee cuatro dedos. De estos, dos -el tercero y el cuarto- están
totalmente desarrollados. El segundo y el quinto son vestigiales. situados palmar al
menudillo como "rudimentarios" (Sisson y Grossman, 1982).

En cada dedo encontramos 3 huesos principales: la falange proximal (1°)t la
falange media (2°) y la tercera falange o distal (3°), los cuales se observan en la figura
1~ Además existen otros huesos pequenos cuya función principal es actuar de guías
para los tendones que se llaman sesamoideos (Dyce et al., 1999).

El hueso mas susceptible de ser danado es la tercera falange o tejuelo, el cual se
encuentra recubierto en su totalidad por el estuche CÓrneo y puede ser fácilmente
traumatizado o atacado por agentes infecciosos al producirse lesiones o deformaciones
en su protección CÓrnea (Acuna, 2004),

5



Figura 1: adiografía or opalmar de la porción di tal

de la extremidad bovina (Dyce et al., 1999).

1. falange proximal.

2. falange media.

3. tercera falange o distal.

Figura 2: Cort longitudinal del dedo bovino

ecuadro: a. int rfalangeana distal (A D)

(Acuna, 2004)

1. Tercera falange; 2. Segunda falange;

3. Prime fal g; 4. Se amoideo di 1;

5. Inserción del t ndón fl xor uperficial;

. In rci6n d I t nd n fl xor profundo
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Figura 3: Principal articulacione del dedo bovino
(E Tous aint Rave , 1989)

)
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Figura 5: Tendone del pi bovin
(Acuna, 2004).
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Figura : d- I d I

d o m di Id

(Zinpro co por ion, 2004)
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Talones: La sustancia CÓrnea de los talones es delgada y flexible, protege a la
denominada almohadilla plantar, que es el amortiguador en el momento de la absorción
del peso (Acuña, 2004).

Suela: Es relativamente lisa y está dentro del ángulo de inflexión de la pared limitada
por la línea blanca que es mas blanda. En el centro la suela se fusiona
imperceptiblemente con el bulbo (Nan y Galottas, 2006).

Línea blanca o alba: La línea blanca es la unión de la suela con la pared. La línea
blanca abaxial empieza en los talones y termina en la punta o apex donde comienza la
línea blanca axial que llega hasta el espacio interdigital (Acuna, 2004).

4.2.5.2 Corton (dermis):

El corion se subdivide en cuatro: 1) periople, 2) coronario, 3) las láminas
sensitivas 4) el corion de la suela. Es la base germinativa del casco dividiéndose en
estratos: granuloso, lúcido, espinoso y córneo. El corion es extremadamente
vascularizado, existiendo puentes arteriovenosos (shunts) que controlan el flujo
sanguíneo en la red capilar lo cual asegura la regulación de la presión sanguínea
(Acuña, 2004).

4.3 La biomecánica de la supeñicie de apoyo y su relación con las cojeras.

Los miembros posteriores del bovino, se conectan con la pelvis a través de la
articulación coxo-femoral creándose una estructura esquelética y rígida en la absorción
del impacto que representa el apoyo al caminar (Dyce et al., 1999).

Los miembros anteriores se conectan mediante la articulación escápula-humeral
que se une al esqueleto mediante tendones y ligamentos lo que supone una unión
menos rígida y con posibilidades de mayor absorción del apoyo (Sisson y Grossman.
1982).

Este hecho anatómico nos explica por qué la mayoría de las cojeras en los
bovinos lecheros son en sus miembros posteriores (80%) y en sus dedos laterales o
externos (Toussaint Raven, 1989). Fisiológicamente el dedo externo de los miembros
posteriores, siempre es un poco mas grande que el interno (González Sagüés, 2007).

Asimismo se ha observado que las cojeras de las extremidades anteriores
tienen mayor frecuencia en el dedo interno (Greenough et al., 1981).

Una superficie rugosa en el hueso indica que las adherencias de los tejidos han
ejercido fuerzas regulares en el mismo. El examen de la tercera falange (superficie
solear) de los miembros posteriores nos muestra que el dedo lateral o externo es
siempre mas rugoso que el interno lo que nos demuestra que las fuerzas que actúan
sobre el externo son mayores que en el interno. En los miembros anteriores no hay
diferencias entre los dos huesos (Toussaint Raven, 1989).

Si observamos por detrás una hilera de vacas amarradas, veremos que el animal
mantiene un ligero balanceo de la cadera y esa oscilación puede ser de 2,5 cm de
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desviación a cada lado donde cada cambio supone el desplazamiento del peso hacia
una u otra extremidad (González Sagüés, 2007).

Si la conexión dedo externo-interno con el eje del miembro fuera completamente
flexible, el reparto de peso sería 50-50; si la conexión fuera totalmente rígida el peso
recaerfa únicamente en la pezuna del lado hacia el que se inclina la vaca.

Lo que sucede realmente es que esa unión en los miembros posteriores es
semirfgida y semiflexible por lo que el soporte del peso sobre los dedos externos varfa
en cada oscilación de las caderas mientras que el de los dedos internos se mantiene
constante.

La sobrecarga estimula la función vascular del dedo externo, teniendo ésta una
producción de casco mayor que la del dedo interno (Toussaint Raven, 1989). Este
hecho crea un verdadero circulo vicioso pues al recibir más peso se estimula al
querat6geno a producir m~s c6rnea con /0 que crece m~s y sopot1ar~ m~s peso.

En condiciones normales la posición de las extremidades posteriores es paralela;
el sobrepeso, las contusiones y el dolor o molestias en sus dedos posteriores externos
hacen que el animal reaccione buscando posiciones antiálgicas y saca su dedo externo
hacia fuera para cargar el peso en el dedo interno, por lo que en establecimientos
problema se encuentran vacas con corvejones cerrados y pezuñas abiertas

Esto que es muy evidente en animales en confinamiento que apoyan las pezunas
en superficies duras como el concreto, no es tan evidente en animales en nuestros
regfmenes pastoriles en los que las superficies generalmente son más blandas y que al
caminar largas distancias gastan sus suelas y no alcanzan las tasas de
sobrecrecimiento de los estabulados (Toussaint Raven,1989).

Ésta es una diferencia muy importante pues en el Hemisferio Norte la técnica del
recorte funcional desarrollada para corregir estos desórdenes se aplica en todo el
rebaño, planificándose recortes bianuales a fin de mantener la salud podal.

En condiciones pastoriles, s6/0 deben recortarse los anima/es que /0 necesiten
que en general son adultos ylo con antecedentes de patologías podales, siendo muy
importante establecer criterios para seleccionar los animales a recortar. La observación
de la posición de los garrones es una buena herramienta para el aparte de los animales
a ser recortados

Especial mención debe ser dada a los animales en preparación para
exposiciones, especialmente los de razas carniceras que son presentados con pesos
excesivos repercutiendo en su funcionalidad tanto locomotora como reproductiva y es
muy común encontrar claudicaciones al finalizar la exposición (hematomas de suela,
laminitis) (Acuña, 2004).

Las posturas anómalas de los animales pueden ser de dos tipos:

1) Por conformación
2) Por defensa al dolor

Estos problemas repercuten en el esqueleto superior, mostrándonos
arqueamientos tanto en la estación como en la marcha, lo que ha permitido desarrollar
una escala de clasificación de problemas o score podal (S.Berry y Zinpro Coorporation,
2007)
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4.5 Clasificación de las enfermedades podales:

Desde hace bastante tiempo se ha discutido mucho acerca de las afecciones del
pie bovino y se han propuesto diversas clasificaciones (Acuna, 2004).

La siguiente terminología se propuso en una reunión realizada en Utrecht (1976)
y luego discutida en Skara (1978). Viena (1982) y Alford (1984) por un grupo de
investigadores interesados en las enfermedades digitales de los rumiantes (Garnero.
1990).

En dichas reuniones se establecieron denominaciones que unificaron
definiciones aceptables para identificar una terminologfa que en lo previo era diversa y
heterogénea. La denominación francesa de pietin correspondiente a la inglesa de foot
rot y a la espanola de pedero. se unificó en dermatitis interdigital. que indicaba al mismo
tiempo la naturaleza de las lesiones y su localización (Acuña, 2004).

4.5.1 Diez Entidades Patológicas del pie:

* Dermatitis Interdigital (Dermatitis interdigitalis).

* Erosión de los talones (Erosio ungulae).

* Hiperplasia Interdigital (Callo, Limax, Tilota)~

* Dermatitis Verrucosa.

* Dermatitis Digital o Enfermedad de MortelIaro.

* Flemón Interdigital (Plegmona interdigitales).

* Pododermatitis Aséptica Difusa (Laminitis).

* Pododermatitis Circunscrita (Úlcera de suela).

* Pododermatitis Séptica (traumática).

* Fisuras Longitudinales y Transversales de la pezufía.

15



De acuerdo a los últimos simiposium en DisorcJers of the ruminant digit se prefiere esta
clasificación

Cuadro 1: Clasificación etiológica de enfermedades podales.

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

METABOLICAS
• Laminitis

• Ulcera:
De punta.
De suela.

• Enfermedad de línea
blanca

•Doble suela
• Erosión de talones.

MECANICAS AMBIENTALES
• Hiperconsumo • Dermatitis
• Hipoconsumo interdigital

• Cuerpos extraños • Dermatitis digital
• Flemón coronario

• Contusión
• Hematomas.

• Soluciones de
continuidad.

COMPLICACIONES • Artitis
interfalangiana distal

• Osteitis.
• Flemón retroarticular

• Tenosinovitis
• Pododermatitis

séptica

Fuente: Acuña (2004)

4.5.2 Enfermedades Infecciosas o ambientales:

4.5.2.1 Flemón coronarlo (Foot rot):
Es una lesión necrótica, aguda o subaguda, originada en el espacio interdigital.

Los principales síntomas son: dolor, ftebre y anorexia junto a claudicación muy
marcadas (Acuña, 2004).
Etiología y patogenia: por lo general es consecuencia de una lesión en la piel
Interdigital que provoca la infección (Perucia, 2001). Es causada principalmente por
traumatismos (clavos, piedras) por donde penetran los agentes patógenos que
ocasionan necrosis. abscedación y degeneración de la pezuña (Blowey y Weaver.
1992). La maceración de la piel por el barro, las heces o la infección local con
Diche/obacter nodosus habilitan puertas de entrada para el Fusobacterium
necrophorum, germen oportunista, presente en las heces de bovinos y ovinos
(Greenough el al" 1981)
Tratamiento: La mayor parte de los animales tratados se recuperan en pocos dfas. Se
ha obtenido buenos resultados con el uso de antibióticos vía intravenosa como ser la
penicilina G, durante 3 días, aunque es recomendable duplicar la dosis. También es
muy útil el tratamiento local intravenoso en las venas digitales con oxitetraciclinas~

(Perucia, 2001; Acuna, 2004).
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4.5.2.3 Dermatitis digital o Enfermedad de Mortellaro:

En América Latina fue descrita en Argentina y en Uruguay a mediados del los
años noventa. Es la inflamación de la piel en la unión de ésta con la sustancia CÓrnea o
pared de la pezuna; generalmente aparece en la parte trasera de la pezuna y en los
miembros posteriores, aunque últimamente hemos encontrado lesiones en posición
anterior e incluso en el espacio interdigital (Acuna, 2001)
Etiología:

• Agentes etiológicos precisos no determinados, de difícil reproducción
experimental (González Sagüés, 2007).
• Se han identificado la presencia de espiroquetas (Treponema sp),
organismos espirales anaerobios, detectados por exámenes histológicos con
tinci6n de plata en el estrato espinoso de la epidermis y de la dermis papilar
(Greenough et al., 1981).
• se han aislado grandes bacilos no invasivos en la superficie de las
lesiones tales como el Diche/obacter nodosus (agente etiológico del foot rot
ovino), Bacteroides fragilis, B. capillaris, pero su papel está en discusión
(Acuña, 2004).

Las lesiones de Dermatitis Digital pueden resumirse en dos tipos distintos:

• Erosivas- ulcerativas (frutilla): (Figura 16 B)
Son lesiones circulares de 0,6 a 6 cm. Olor penetrante, superficie roja propensa a
sangrar y muy dolorosa al tacto. Alopécica pero con los bordes cubiertos de pelos
hipertróficos. Rara vez hay inflamación de la zona; ésta se limita a la piel afectada
(Acuna, 2004).

• Reactiva- proliferativas (coliflor): (Figura 16 C)
Lesión proliferativa crónica con aspecto de pelos que se desarrolla por lo general en el
centro de ambos talones y parece ser consecuencia de lesiones crónicas y no graves
de Dermatitis digital. (Perusia, 2001)

Se considera en general que las primeras lesiones corresponden al inicio de la
enfermedad, mientras que las segundas responden a estadías más avanzados y
crónicos (Acuna, 2001).
Tratamiento: Las lesiones son fácilmente curables mediante el uso de tetraciclinas
tópicas, las que deben ser usadas luego de limpiar muy bien las lesiones. El uso de
estos tópicos se debe hacer en dos tiempos, una primera aplicación, esperar a que se
seque e inmediatamente proceder a una segunda aplicación (Acuna, 2001).
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Signos cUnicos y lesiones (Acuna. 2004):
El intenso dolor de la /aminitis se expresa por el concepto de sándwich del carian

(tejido blando), apretado por dos tejidos duros: el hueso y la pared.
Entre el hueso y el tejido córneo, existe un intrincado sistema de vasos y nervios, que
se ven datlados en las laminitis.

Ese sistema vásculonervioso, llamado el vivo del pie, al inflamarse se encuentra
sandwicheado entre dos tejidos duros, originando gran dolor y provocando la rotación
del tejuelo o tercera falange hacia delante o hacia atrás.

Asf se originan la úlcera de suela y la de dedo, la separación de Ifnea blanca y
las dobles suelas.

Hay desprendimiento en l••
16mln.. poaIbllltlndo 1I
hueso a pinchar el casco

~ El corium desplazado,
muestra inflamación en la
banda coronaria-----.

\ ~
'¡-,'

~.......-~

La tercera falange, comprime al carian, tanto adelante,
como atrés, pinchando la suela y predisponiendo a la
úlcera de dedo o ala lolear.

Figura 20: Úlcera de suela y de punta: Las úlceras se manifiestan al
bloquearse la producción de sustancia CÓrnea por necrosis en un punto
determinado. (Acuna, 2006)

Las laminitis pueden ser cHnicas (agudos y crónicas) y subclínicas (Acuna,
2004). En el bovino las formas agudas son esporádicas al igual que las crónicas. Las
más comunes y alarmantes son las formas subcHnic8s pues pueden afectar a gran
parte del rodeo. Son mas frecuente en animales de primera parici6n (González Sagués,
2007; Acufla, 2004)

Figura 21: Posición podal típica de
laminitis (Acuña, 2006)
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4.6 Importancia de la reproducción bovina:

En nuestro país, históricamente, los índices de procreo de los rodeos de carne
han sido considerados bajos. Entre las causas que pueden estar influyendo en el bajo
comportamiento reproductivo se citan múltiples factores; entre otros, nutricionales, de
manejo y factores intrfnsecos del macho y la hembra (Repiso et al., 2005)

Se ha calculado que la reproducción tiene en su conjunto 10 veces más valor
económico que los caracteres de producción en bovinos para carne (Coulter et al.,
1982).

Se estima que la evaluación reproductiva del toro es un componente económico
muy importante en el manejo en rodeos de carne (Wiltbank, 1983).

Una buena evaluación de la capacidad reproductiva de un macho debe incluir, un
estudio detallado y sistemático del estado general de salud del animal, así como del
aparato reproductor y caracterrsticas seminales, junto con la determinación de la Ifbido y
de la aptitud de monta (Kastelic y Wolfe, 2007). El resultado de estos estudios
determinan la importancia de la contribución del toro al mejoramiento de la producción
de came o leche ya que representa la mitad de la composición genética de su
descendencia; asimismo por poder aplicarse en machos un diferencial de selección
mayor que en hembras, tiene la responsabilidad del 850/0 o mas del mejoramiento que
se pude lograr en los caracteres productivos de una población (Cundiff y Gregory,
1977; Foote, 1977; Geymonat y Mendez, 1984).

4.7 Evaluación de la Aptitud reproductiva del toro (EAR):

El EAR sirve para predecir la fertilidad potencial del toro en el momento en que
es realizado (Kastelic y Wolfe, 2007).

El mismo debe ser rápido aunque exhaustivo y con un formato sistémico para
identificar problemas que afectan la fertilidad del macho. De acuerdo con los autores
norteamericanos una EAR consiste en tres pasos (Hopkins y Spitzer, 1997):

1. Un examen físico generalizado y un examen completo tanto de las partes
internas como externas del sistema reproductivo. Hopper (2006), con respecto al
examen ffsico dice que para que un toro pueda realizar monta a campo en
condiciones naturales el mismo debe ser capaz de "ver, comer, estar bien
soportado por sus miembros posteriores y depositar un eyaculado en la vagina
de una vaca". La inhabilidad de hacer alguna de estas cosas, baja la calidad
seminal, por ello es que el EAR debe comenzar por un examen físico.

2. Luego una medición de la circunferencia escrotal y
3. por último, colección y evaluación de una muestra de semen. Según Fitzpatrick

et al, (2002) el examen del semen que incluya el estudio de la morfologfa del
mismo, debe ser incorporado en todo programa de selección de toros y EAR
previo al servicio para asegurarse que el toro tiene al menos 70% de esperma
normal.
El formato de la Sociedad Americana de Teriogenología estableció mínimos

aceptables para circunferencia escrotal, motilidad espermática y morfología
espermática; sin embargo en los países donde el sistema predominante de
reproducción es monta natural y a campo, el conocer la conducta sexual, libido y
habilidad de monta es fundamental (Elhordoy et al., 2000).
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La evaluación por medio del EAR se debe hacer una vez al año,
aproximadamente 60 días antes de la temporada de servicios. Haciendo el examen
temprano, hay tiempo para corregir cualquier problema encontrado y para comprar toros
que sustituyan los que no estén aptos para el servicio. El productor debe eliminar
aquellos toros que tengan poca visión, baja calidad seminal, carezcan de una deseable
conformación y los que producen inferior índice de parici6n (Christmas. 2001)

4.8 La circunferencia escrotal:
El peso testicular permite predecir con seguridad la capacidad de producción de

semen por el parénquima espermático (Witt, 1989).
En toros y carneros la medida indirecta que mejor estima el peso testicular es la

circunferencia escrotal (CE). Existe una alta correlación entre el peso de los testículos y
la circunferencia escrotal y entre el peso de los testículos y la producción diaria de
espermatozoides, de manera tal, que al escoger animales con una circunferencia
escrotal mayor, indirectamente se hace selección por producción de espermatozoides.
(Almquist el al., 1976; Lunstra el al., 1978; Coulter y Foote, 1979, Randall. 1980;
Coulter, 1982)

Estudios histológicos realizados en toros de 14 meses y 2 a 3.5 anos de edad
mostraron que la proporción de túbulos seminfferos con un epitelio normal es
significativamente menor en testículos pequenos (CE menor a 32 cm.). Los toros
jóvenes con testículos pequenos no muestran el crecimiento necesario y tendrán
testículos pequenos a los 2 anos de edad. Por ello toros con CE por debajo de la
mínima recomendada deben ser eliminados del rodeo (Barth, 2007). Los investigadores
reportan que a los 2 anos de edad los toros de razas Hereford y A. Angus deben tener
33 cm. de circunferencia escrotal. (Chenoweth, 1993; Hopkins, 1997)

Se ha establecido que la asociación entre la circunferencia escrotal y producción
espermática es alta; r= 0,91 siendo también alta con volumen de eyaculado (Ruttle et
al., 1982). Asimismo. las correlaciones genéticas entre CE y parámetros seminales
para motilidad y porcentaje de semen normal, fue de 0,23 y 0,58 respectivamente. En
general, como la CE incrementa en toros jóvenes, la motilidad, porcentaje de
espermatozoides normales, volumen seminal. concentración espermática y número de
espermatozoides totales aumenta; en cambio el porcentaje de anomaUas morfológicas
disminuye. (Brinks et al., 1978). Hahn el al. (1969) observaron que la relación entre
circunferencia escrotal y producción seminal varía con la edad en forma decreciente.

La circunferencia escrotal presenta heredadilidad media; hay pruebas que
confirman que los toros con un tamano testicular por encima del promedio producen
hijas que alcanzan la pubertad a edad más temprana y tiene ciclos más regulares
(Evans el al., 1999)
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Figura 30: Medición de la circunferencia escrotal
(Randall, 1980).

Como se indica en la figura 30 la circunferencia escrotal se mide con una cinta metálica
especial (escrotímetro) que se coloca en el diámetro más ancho de los testículos.

4.9 Comportamiento funcional reproductivo / conducta sexual:

El comportamiento sexual en el toro incluye la detección, cortejo y servicio de
hembras en estro. La libido o impulso sexual, ha sido definida como la "disposición y
entusiasmo" de un toro de tratar de montar y servir a una hembra (Chenoweth, 2000),
mientras que la habilidad reproductiva describe su habilidad física para completar el
servicio. La capacidad de servicio o apareamiento es una medida del número de
servicios alcanzados por un toro bajo condiciones estipuladas (Blockey, 1976;
Chenoweth, 2000) y por lo tanto incluye aspectos tanto de Ubido como de habilidad para
la monta.

4.9.1 Libido y habilidad reproductiva:
La Libido y la habilidad reproductiva están fuertemente influenciadas por factores

genéticos. Diferencias en libido han sido reportadas en líneas y razas de toros, y se
estima una heredabilidad de 0.59 ± 0.16 para estos parámetros (Blockey, 1978:
Nwakalor y Ezinma, 1989).

También estos parámetros pueden ser influenciados por enfermedad, efecto
social o accidentes ocurridos. como trauma en la cadera, pene y prepucio (Chenoweth y
Kastelic,2007).

Diferentes estudios han establecido que la Hbido del toro:
a. No tiene relación con el tamaño testicular o calidad seminal. Por lo tanto un toro

con buena CE y calidad seminal podrfa tener pobre Ubido o viceversa (Boyd et a/~,

1989).
b. Dominancia y Libido son diferentes parámetros; el o los toros dominantes

pueden afectar la fertilidad del rebaño tanto directamente a través de fracasar en servir
las hembras como indirectamente al evitar que los toros menos dominantes sirvan.
Existen evidencias de tales efectos en operaciones extensivas de ganado de carne
(Ologun etal., 1981; McCoskeretal., 1989).

c. Tamano. tasa de crecimiento. y "masculinidad" no están relacionados con la
libido (Ologun etal., 1981).
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4.9.2 Comportamiento normal de apareamiento del toro:

Las hembras en estro y proestro de un rodeo generalmente son las que juegan
el rol principal en la manifestación del celo, formando el grupo sexualmente activo
(GSA), el cual es muy móvil y siempre mantiene contacto visual con el toro (Morrow,
1986, Chenoweth, 1997). El toro es generalmente atraído por el GSA por el signo de
actividad de monta entre las vacas. El estímulo visual es de mayor importancia en
promover el interés sexual del toro más que los estfmulos olfativo o auditivo. Para la
detección del GSA es necesario que el toro tenga buena vista, condición corporal y un
aparato locomotor apto (Geary el al., 1992; Chenoweth, 2000).

Luego de la actividad de detección de celo, se desarrolla el cortejo. En este
perrodo el toro prueba la tolerancia de la vaca a ser montada~ La no receptiva responde
moviéndose, mientras que en caso contrario permanece quieta (Blockey, 1976;
Chenoweth, 1997).

Una vez atraído a una hembra en particular, el toro prueba su receptividad
haciendo intentos de monta, apoyando su cabeza sobre el lomo, lamiendo y oliendo
alrededor de la región perineaL Estas dos últimas acciones son frecuentemente
seguidas por una respuesta de f1ehmen. Investigaciones han mostrado que esta
respuesta es el resultado de una serie de movimientos de la lengua que transfieren
muestras de fluido al órgano vomeronasal, que parece ser el lugar de identificación de
fenomonas (Jacobs et al., 1980).

El único estímulo que provoca el intento de montar y servir del toro, es la
inmovilidad total de la hembra. El toro generalmente responde a este estfmulo esté la
hembra realmente en celo o no (Wallach y Price, 1988; Chenoweth, 2000).

El toro monta sostenido por sus miembros posteriores, y por medio de sus
miembros anteriores impide los movimientos del tren posterior de la vaca, constituyendo
la fase de aproximación (Chenoweth, 1983). Luego continúa la fase de búsqueda donde
el pene protufdo y erecto se coloca en la proximidad del orificio vulvar. Una serie de
movimientos pélvicos llevan a la detección de la humedad y calor vulvar, por las
terminaciones nerviosas del glande, que culmina con la penetración (Blockey, 1976;
Chenoweth, 1983). Ésta se continúa por dos sucesos casi simultáneos: el
alargamientos del pene y eyaculación en la proximidad del cuello del útero (Chenoweth,
1983)

La eyaculación es un reflejo que se inicia por el estfmulo del glande del pene y
termina con la expulsión del semen. La duración de la eyaculación es de 1,3 segundos
(Seidel y Foote, 1969).

Al comparar la actividad del toro en el primer ciclo de entore con respecto a los
siguientes, se observó que en los primeros 21 días caminaron un promedio de 11, 28
km/dfa, mientras que en los perrodos subsiguientes lo hicieron 7,32 km/dfa lo que
enfatiza aún más la importancia de la evaluación y aptitud del aparato locomotor. Las
actividades de descanso y pastoreo no varían entre el principio y el final del entore
mientras que la búsqueda disminuye y aumenta la observación del toro hacia los rodeos
vecinos. Cuando no se forma el GSA por falta o poco celo, la actividad de búsqueda se
incrementa (Raadsma et al., 1984).

Los toros son capaces de tener una gran actividad reproductiva, ya que en
condiciones de pastoreo extensivo pueden servir 30 a 35 veces diariamente
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dependiendo del estimulo. Los toros tienden a distribuir los servicios entre hembras
receptivas y hembras recién entradas al estro siendo las más atractivas. Con hembras
sincronizadas es capaz de realizar 55 servicios en 30 horas (Chenoweth, 1983; Morrow,
1986)c

4.9.3 Causas de baja líbido en toros

Desde hace tiempo se ha determinado que:
• La líbido en el toro tiene un fuerte componente genético (Bane, 1954; Boyd y
Corah, 1988). Esto se observa mejor en toros jóvenes, ya que los viejos pueden tener
vicios adquiridos, problemas musculoesqueléticos e inhibiciones que afectan
negativamente la libido (Persson et al., 2005).
• La excesiva gordura en el toro afecta el comportamiento de detección y cortejo
de la vaca (Ologun, 1981; Barth, 2007),
• Los toros con muy pobre condición corporal (Ce); o que están sufriendo
enfermedad o dolor también ven afectada su líbido. Jiménez-8everiano (2002)
concluye que los factores nutricionales afectan la ocurrencia de la pubertad,
retardando el crecimiento de los órganos sexuales, en especial los testículos. Durante
la temporada de servicio tanto a los toros viejos como a los que tienen una ce baja
se les deben proporcionar una mejor alimentación para mejorar su desempeno
(Chistmas, 2001).
• Toros que están estresados, ya sea por el manejo o influencias ambientales,
darán generalmente pobres resultados. (Hafez y Hafez, 2005).
• Si el estímulo es inadecuado -la hembra no está o está débilmente en estro- los
score de libido se verán deprimidos (Morrow, 1986).
• Similarmente, toros que se sacian con un estímulo en particular mostraran baja
líbido (Chenoweth et all' 1984).

4.9.4 Causas de pobre habilidad de monta:
• Inexperiencia en toros jóvenes: los cuales puestos con un grupo de hembras
para el servicio podrían afectar la tasa de prenez al mostrar una baja performance
reproductiva (ehenoweth, 1981).
• Incapacidad del servicio sin otro signo cllnico aparente: Esto generalmente es
observado en toros más jóvenes y puede ser asociado a: baja líbido, inexperiencia, o
espóndiloartrosis deformante (Chenoweth, 1983; Galloway, 1999).
• Disfunción asociada con problemas en la espalda: Esto es más común de ver en
toros viejos (9 a 16 años) se asocia usualmente a desgaste y ruptura de superficie
articulares; así como a condiciones patológicas del sistema esquelético (Sane y
Hansan, 1962; Galloway, 1982).
• Disfunción asociada a anormalidades de miembros y patas: Lesiones en
articulaciones han sido detectadas en toros jóvenes asociados a factores genéticos,
nutricionales y de conformación (González Sagüés, 2007).

Como se mencionó anteriormente es fundamental la sanidad podal para el buen
desempeño reproductivo del toro.

Se ha visto que el sobrepeso en toros jóvenes lleva a lesiones de variada
severidad en las articulaciones de la región de la cadera. Las más severa lesiones han
sido vistas en aquellos toros alimentados más intensivamente y con una rápida
velocidad de crecimiento (Galloway, 1999).
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La artropatía degenerativa que afecta principalmente la articulación coxo-femoral
y la osteoartritis degenerativa que afecta principalmente la articulación ternoro tibial y
que pueden tener una incidencia de mas de 100/0 en algunas cabañas, puede tener
efectos variables sobre la capacidad para el servicio dependiendo del grado de molestia
y de su sitio. Tanto la heredabilidad como la nutrición tiene una fuerte incidencia en la
patogenia de estas condiciones (Persson et al., 2005).

Asimismo, problemas en los pies como sobrecrecimiento de pezul'las,
necrobacilosis interdigital, suela gastada, pododermatitis, cayo interdigital y la laminitis
pueden interferir con habilidad de monta. (Greenough et al., 1981)
• Disfunciones asociadas con anormalidades de pene y prepucio: La inhabilidad de
protruir normalmente el pene podría ser causada por músculo retractor del pene corto o
por pene corto congénito. Estas condiciones podrían ser heredable (Chenoweth, 1983).

Ambas, líbido disminuida y disfunción copulatoria están asociadas con fimosis
de pene. Esto podría estar vinculado a estenosis del pasaje u orificio prepucial,
adherencias del prepucio, neoplasmas de pene o prepucio y balanitis y balanopostitis.

La parafimosis del pene puede ocurrir luego de la erección donde hay contricción
del orificio prepucial (Roberts, 1979; Morrow, 1986).

Otras causas incluyen parálisis de pene y aumento de presión prepucial por
hematomas de pene (Chenoweth, 1983).

El prolapso prepucial es una seria condición que pude afectar negativamente la
habilidad copulatoria. Tiene más prevalencia en Brahman, Santa Gertrudis y Polled
Hereford que en otras razas (Galloway, 1999).

4.10 Procedimientos de la prueba de capacidad de servicio:

Muchos procedimientos han sido empleados en el intento de evaluar la líbido del
toro (Sane, 1954; Boyd y Corah, 1988; Chenoweth, 1997).

La forma más simple de evaluar si un toro tiene o no líbido es observándolo en
un área confinada con una o varias hembras en estro. Esto también ayuda a determinar
si tiene o no alguna anormalidad que le impida la monta. También puede ser útil pasar
algún tiempo observando el toro en libertad, aunque muchos consideran que
observaciones esporádicas de este tipo son usualmente de poco valor (Chenoweth,
1983).

Los intentos más tempranos de desarrollar una prueba estandarizada fueron
realizados en Suecia en 1950. Se trataba de una técnica que evaluaba la Ifbido y
habilidad de monta en toros entrenados a vagina artificial (VA); se utilizaban vacas en
anestro retenidas en cepos como estímulo. Se realizaban tres intentos para colectar
semen con una VA luego de un período de 10 minutos. La reacción del toro a la vaca y
su comportamiento al realizar la eyaculación dentro de la VA eran registrados. La
Líbido era medida cuantitativamente por medio de una escala (Hültnas, 1959).

Este esquema fue modificado para ser usado con toros jóvenes sin
entrenamiento en Australia. Aquí, toros individuales eran expuestos a una hembra en
estro en un corral pequeño, y fácil de observar, donde eran estudiados por 5 minutos
(Osborne et al., 1971). Luego se hicieron otras modificaciones a esta prueba donde se
recurrió a hembras ovariectomizadas en las cuales el estro había sido inducido,
utilizándose un sistema de clasificación con 10 categorías para líbido y 4 para habilidad
de monta (Chenoweth, 1980).

32



Para la medición de la líbido, se exponía cada toro 2 veces a dicha prueba y se
descartaba el peor resultado.

Cuadro 11: Clasificación de libido:

Clase

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripción

No muestra interés sexual.
Muestra Interés sexual solamente una vez (por ejemplo: oliendo zona

perineal).
Interés sexual en la hembra en más de una ocasi6n~

Activa persecución de la hembra con interés sexual persistente.

Una monta o intento de monta; sin servicio.

Dos montas o intento de monta; sin servicio.

Más de dos montas o intento de monta; sin servicio.

Un servicio seguido de desinterés sexual.
Un servicio seguido de interés sexual, incluyendo monta o intento de

monta.
Dos servicios seguidos de desinterés sexual.

Dos servicios seguidos de interés sexual, incluyendo monta. intento
de monta o más servicios.

Fuente: Chenoweth (1980)

Cuadro 111: Categorías usadas oara describir Habilidad de Monta:
La habilidad de monta comprende las fases de: monta, búsqueda, abrazo, golpe de
rinón y desmonta.

Grupo

1

2

3

4

Descripción

Toros que completan el servicio satisfactoriamente.

Toros que hagan intentos de monta sin terminar el servicio, ya sea por

inexperiencia, técnica ineficiente de monta, o factores patológicos_

Toros que montan pero no termina el servicio debido a una falta de

cooperación por parte de la hembra. Esto puede reflejar factores como

inexperiencia del toro, baja líbido o uso de una hembra inapropiada.

Toros en los cuales no haya registro de intento de monta debido a que la

actividad es tan insuficiente que no puede ser registrada.

Fuente: Chenoweth (1980)
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Chenoweth el al., (1979) consideran que este procedimiento es útil en toros
jóvenes de carne, ya que permite dar una puntuación en cualquier caso; debido a que
el corto tiempo que dura la prueba impide el desarrollo de interacciones sociales.

Asimismo. Chenoweth (1983) admite que es necesario mucho esfuerzo y tiempo
para preparar las hembras para este test (a pesar de la ventaja del uso de agentes
sincronizadores de celo como prostaglandina, que simplifican la preparación de las
hembras).

Otros autores (Geymonat, 1985) piensan que el método descrito por Chenoweth
(1980) no optimiza la estimulación del comportamiento sexual por varios motivos:

a. El tiempo de la prueba es muy corto, lo cual si bien permite evaluar muchos

toros en un día, impide la manifestación de problemas del aparato locomotor, lo

cual seria observado en una prueba más larga.

b. Registro engorroso.

c. Habilidad de monta determinada en forma que no permite una decisión

adecuada. Por ejemplo: toros incluidos en el Grupo 2, pueden permanecer en el

rodeo (inexperiencia) y otros deben ser descartados (factores patológicos).

d. Si bien los rangos de puntaje parecen ser amplios estiman hasta 2 o más

servicios en un caso y solo hasta un servicio en otro~

Todo esto impide una real distribución de la capacidad de servicio ya que
muchos toros se agrupan en el puntaje extremo. Geymonat (1985) indica que la
mayorfa de los toros de capacidad de servicio media y alta completan un cuarto servicio
antes de los 10 minutos. Como consecuencia el sistema de puntaje cerrado impide
estimar las relaciones con fertilidad en el entore y el potencial de apareamiento.

La uprueba de capacidad de servicio" (peS) para toro de carne descripta por
Blockey (1976) minimiza estas diferencias, y permite optimizar los resultados.

Es sabido que la eficiencia de servicio durante el entare es usada para describir
la habilidad del toro de culminar la monta con un servicio completo; la misma se
expresa en porcentaje y se define como el número de servicios dividido por el número
total de montas y servicios multiplicados por 100 (Boyd et al.. 1991). La dificultad de
medición de la misma lleva al método de determinación de caoacidad de servicio (eS)
definido como el número de servicios que el toro realiza en 21 días; pero el tiempo de
evaluación es poco práctico. La es se puede predecir con un 90% de seguridad por
medio de la pes (Witt, 1989)

Tal como lo han determinado varios autores la importancia de la pes radica en
que la misma posee amplia variación entre toros, es repetible. práctica, económica. de
alta heredabilidad, predice fertilidad medida como porcentaje de prenez y tiene efectos
sobre preñez temprana durante el entore (Upton, 1979; Hawkins et al, 1988;
Geymonat, 1985).
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El procedimiento para la PCS es el siguiente:

1. Se utilizan vacas o vaquillonas en anestro retenidas en cepo de servicio.

2. Los toros fueron •preparados" previo a su exposición a la prueba

permitiéndoles observar la actividad sexual dentro de un corral por 1Oo

más minutos.

3. Se usa una relación toro vaca de 5:2 o 5:3.

4. La duración de la prueba es de 40 minutos.

5. El número de servicios realizados por cada toro en ese perrado es

registrado como su score o rango de capacidad de servicio.

Cuadro IV: Rangos de la prueba de capacidad de servicio a 40 minutos:

Capacidad de Servicio

Baja

Media

Alta

Muy alta

Número de servicios

1 a 2 servicios.

3 a 5 servicios.

6 a 1Oservicios

más de 10 servicios.

Servicio: monta con golpe de rinón eyaculatorio.
Fuente: Blockey (1976)

Posteriormente se vio que el número total de servicios realizados por los toros no
difirió cuando se utilizó hembras en estro o sin estar en celo, esto llevó a concluir que el
uso de hembras en estro no era necesario para apreciar una satisfactoria actividad
sexual (Bertram et al. I 2002)

Con respecto al tiempo de evaluación de la pes; Blockey (1981) calculó
relaciones de 0,99 y O, 98 en dos rodeos entre capacidad de servicio en 40 minutos y
en 60 minutos, llevándolo a concluir que 40 minutos es un tiempo adecuado para
expresar una suficiente variación en el carácter. A continuación se estudiaron
correlaciones entre es 30 y CS 40 minutos en siete predios. La correlación de 0,97
entre es 30 yes 40 minutos para el total de 213 toros evaluados, permitió recomendar
que la prueba fuera realizada a 30 minutos.

Asimismo, se aplica un factor de corrección: es 40= 0.5 + 1.1 x es 30; para
utilizar los rangos de la pes propuestos por Blockey (1981).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS:

5.1 LOCALIZACION y DURACION:

El trabajo se realizó entre los meses de febrero y junio de 2006 en el
Establecimiento Las Rosas Sociedad Colectiva ubicado en la ruta 6. Km. 143.300 del
departamento de Florida, Uruguay. Los animales utilizados solo se alimentaron de
pasturas de campo natural; siendo el tipo de suelo predominante el basamento
cristalino, que son suelos con horizonte superficial de espesor medio y fertilidad media.
(MGAP, 1969).

5.2 ANIMALES:

se utilizaron toros vírgenes de razas Hereford y Aberdeen Angus con edades de
16 y 24 meses y pesos promedios al inicio del ensayo de 410 kg., mantenidos sobre
pasturas naturales. La condición corporal media de los animales fue de 4,5/8, al inicio del
ensayo.

A una población de toros libres de enfermedades infecciosas reproductivas se les
realizó examen andrológico completo (McGowan et al. t 1995) para descartar aquellos
que presentaban cualquier tipo de alteraciones que pudieran afectar su capacidad
reproductiva llegando a obtener un grupo homogéneo de animales, determinándose la
condición corporal (Ce) de los animales por una misma persona, utilizando la escala de
1 a 8. Dicha escala adaptada por INIA. consta de 8 categorías donde 1 es el animal
muy flaco y 8 su extremo opuesto (Earle, 1976).

A continuación, todos los animales fueron evaluados en la estación y en marcha
por Score podal según Sprecher et al., (1997) (cuadro 2) seleccionándose un grupo de
18 toros (4 A. Angus y 14 Hereford) que presentaban score podal 2 o menor.

Cuadro V: Gula del PuntaJe de la Locomoción (SCORE PODAl)

Puntuación Descripción Lomo

1 Normal Recto

2 Ligeramente coja Recto o
arqueado

3 Moderadamente Arqueado
coja

4

5

Coja

Coja seria

Arqueado

Camina en
3 patas

AnAlista
La vaca con lomo recto parada y

caminando. Paso normal.
La vaca parada con lomo recto, pero éste

se le arquea al caminar. Paso normal
Se nota el lomo arqueado tanto en parada
como caminando. Paso a zancadas cortas.
El lomo está constantemente arqueado y el
paso es pausado, un paso cuidadoso cada
vez. La vaca se apoya preferentemente en

una o más piernas o pezuñas.
La vaca muestra una incapacidad o

cuidado extremo para apoyar su peso en
una o más de sus extremidades I pezunas.
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5.3 MaTODO:

5.3.1 Obletlvo 1:
Para la realización del primer objetivo. los animales fueron divididos al azar en

dos grupos de 9 animales: grupo recorte funcional (RF) y grupo sin recorte funcional o
control (NRF).

• Grupo Recorte Funcional (RF):
A los animales de dicho grupo se les realizó mensualmente un examen

androl6gico completo. Luego se los sedó con 1 ccl200kg de acepromacina maleato
(Prequilan(8) por vfa IV posteriormente fueron examinados desde el punto de vista
podol6gico en potro de contenci6n (Wopa«); The Neederland) 1 revisándose los cuatro
miembros en búsqueda de lesiones y se les realizó el recorte funcional ylo correctivo de
pezunas (Toussain Raven, 1989) mediante el uso de amoladora con disco de corte
especial (Demotec®).

Se usaron planillas individuales donde se registraron los datos siguientes:
presencia de lesiones, tipo de lesión, ubicación de la lesión, tratamiento aplicado.

• Grupo Control (NRFl.:.
Los animales de este grupo fueron sometidos mensualmente solo a examen

androl6gico completo y evaluaci6n del score podal (McGowan el al., 1995). No se
realizó revisación podológica ylo recorte funcional sobre este grupo de animales ya que
se trat6 de interferir lo menos posible con los mismos.

5.3.1.1 PRUEBA DE CAPACIDAD DE SERVICIO:

Posteriormente todos los animales tanto los del grupo RF como del grupo NRF
fueron sometidos a la Prueba de capacidad de servicio (peS) mediante el método
descrito por Blockey (1976). Dicha prueba fue realizada mensualmente en tres
oportunidades: marzo, abril y mayo.

·Por medio de la pes se realizó la evaluación de Ifbido yhabilidad de monta de
los toros.

Para ello se emplearon vacas que no estaban en celo, las cuales fueron sedadas
por medio del uso de acepromacina maleato (Prequilan<B» a razón de 1 ml/100 kg de
peso vivo y lubricaci6n vaginal mediante el uso de carboximetilcelulosa, siendo sujetas
en dos cepos de servicio.

Se expusieron toros de la misma edad y peso; utilizando animales astados y
mochos por separado. La relación toro: vaca fue 3: 1, el tiempo de evaluación fue de
30 minutos.

Los toros fueron ingresados al azar, previa estimulaci6n sexual a través de la
observación de otros toros trabajando.

Se registraron: número de montas, número de servicios completos, (Mader y
Price, 1984; Blockey, 1981); clasificación de Hbido por medio de la escala de
Chenoweth (1980) y tiempo de reacción al primer servicio (Chenoweth, 1981).
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Luego de la obtención de todos los datos se procedió a realizar la clasificación de
los toros según los rangos de pes de Blockey (1981), aplicándose el factor de
corrección para la prueba a 40 minutos.

Se hizo lo mismo utilizando como base las categorías de líbido (Chenoweth et
al., 1988), por medio de la escala de Chenoweth (1980). Se clasifiCÓ como de alta
líbido si el toro obtenía un promedio de score 9 a 10; libido medio si el animal tenía
valores de 6 a 8,5 y por último de baja Ubido cuando se registraban valores de score
menores a 6.

Un score de tiempo de reacción de 5 categorfas fue utilizado; se asignó score 1,
2, 3, 4 o 5 a cada toro según si el mismo servía a la vaca antes de 1.25, 2.5, 5.0, 10
minutos o fallaba al servicio, respectivamente. Se considera que el animal falla si hasta
los 11 minutos no ha realizado ningún servicio (Chenoweth et al., 1988).

Se calculó la eficacia de servicio como el número de servicios dividido por el
número de montas y servicios, multiplicado por 100.

Se definió a la monta como la subida del toro sobre la vaca sin introducción del
pene: mientras que el servido completo es la monta que culmina con un fuerte empuje
pélvico (golpe de rinón o eyaculación), donde se observa la extensión total del pene
cuando el mismo es retirado de la vagina de la hembra (Boyd el al" 1991).

El tiempo de reacción es el tiempo que pasa entre el conocimiento del macho de
un estímulo apropiado y la finalización del servicio (Chenoweth, 1981).

5.3.2 ~etlvo 2:

5.3.2.1 MEDICION DE CIRCUNFERENCIA ESCROTAL:

Para la determinación del segundo objetivo de nuestra investigación la
circunferencia escrotal fue medida por duplicado por medio de un escrotímetro
(ReliaBull<Rl). Para ello se realizó lo siguiente: se hizo descender los testfculos al
máximo hasta el fondo de saco escrotal. Se col0c6la cinta (escrotímetro) en el diámetro
mayor, aplicando moderada tensión a la cinta para impulsar a ambos testfculos a estar
juntos. Se leyó la cinta y posteriormente se volvió a realizar la medición (Barth, 2005).

5.3.2.2 COLECTA Y EXAMEN DE SEMEN:

Se realizó la recolección del semen por masaje rectal a ambos grupos de toros;
según la técnica descripta por Millar y Evans en 1934 (Salisbury, 1978).

La muestra seminal fue evaluada in situ por medio de un examen
macrosCÓpico donde se determinaron los siguientes parámetros: aspecto, color,
volumen; seguidamente se realizó el examen microsCÓpico donde se examinó:
motilidad individual, motilidad en masa. Se colocó una alícuota del semen en formol
salino realizándose una dilución 1/200; dicha muestra fue procesada en el laboratorio
de Teriogenologra (Facultad de Veterinaria, UDELAR) para determinar la concentración
por hemocit6metro y anormalidades espermáticas mediante el microscopio de contraste
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de fase de acuerdo al protocolo de espermiograma del Opto. Reproducción Animal,
Area Teriogenologra, de UDELAR.

Los parámetros que se aceptaron al realizar la evaluación de las características
seminales, fueron los considerados por Palmer et al., (2005) para muestras que se
extraen por masaje transreetal. En base a esto se consideró muestra seminal a la
obtenida luego de hasta 4 minutos, con un volumen mínimo de 1 mi de un fluido seminal
de aspecto nuboso o lechoso. En las cuatro oportunidades en que se realizó la colecta
del semen a la totalidad de los toros por medio de la técnica de masaje transrectal, se
obtuvieron muestras consideradas aptas de acuerdo a la definición de "muestra
seminal" en un porcentaje de 68% (49/72). Asimismo el volumen promedio de
eyaculado fue de 1,8 ± o,oa mI.

5A ANÁLISIS ESTADIsTiCa:

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el programa estadístico
Intercooled Stata 6.0 (Statistics Data Analisis).

Para la realización del primer objetivo la unidad experimental fue cada toro y la
asignación de los mismos fue completamente al azar, quedando 9 toros en el grupo
recorte funcional (RF) y 9 en el grupo sin recorte funcional (NRF). Las variables montas,
servicios, tiempo de reacción, Iíbido, score de tiempo de reacción, capacidad de servicio
fueron analizados usando el test de Mann Whitney en función de los animales con y sin
recorte funcional.

Asimismo, se utilizó el test de Mann Whitney en función de los animales con y
sin lesiones podales, para el análisis de las variables concentración espermática.
anormalidades totales, anormalidades de cabeza, pieza media y cola.

Para la realización del segundo objetivo se utilizaron varios procedimientos. Por
un lado se tomó como unidad experimental a cada toro y se dividió a los animales en
dos grupos. Un grupo fueron los toros con circunferencia escrotal de 30 a 31,9 cm. y el
otro fueron los toros con circunferencia escrotal mayor o igual a 32 cm. Las variables
motilidad individual, concentración espermática, anormalidades totales, anormalidades
de cabeza, pieza media y cola fueron analizadas usando el test de Mann Whitney en
función de los toros con circunferencia escrotal de 30 a 31,9 cm. y toros de
circunferencia escrotal mayor o igual a 32 cm.

También para la realización del segundo objetivo se utilizó ANOVA de dos vías
con Mes y Toro como factores; seguidamente se procedió a realizar tests t pareados.

Finalmente se determinaron correlaciones lineales simples entre las variables
condición corporal y porcentaje de anormalidades espermáticas.

El nivel de significación utilizado fue alpha = 0.05. Los resultados se presentan
como medias ± error estándar de la media.
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6. BE§UL.TAOOS¡

En el cuadro VI se muestra los hallazgos del examen podol6gico exhaustivo
realizado al grupo RF. Por medio de dicho examen se observaron un total de 44,40/0
(4/9) lesiones podales. El grupo testigo no fue evaluado desde el punto de vista
podol6gico. Las lesiones encontradas en el grupo RF no modificaron el score podal
asignado previamente y fueron hematoma de talón (dos casos) ulcera de talón (un
caso) y dermatitis digital.

Cuadro VI: Hallazgos del examen podol6gico realizado a los toros del grupo RF
(Florida, 2006)

Lesiones:
Hematoma de talón

Ulcera de talón
Dermatitis digital

Total

219
1/9
1/9
419

Porcentaje
22,2%
11,1°A,
11,1%
44,4%

La medición de la circunferencia escrotal realizada mensualmente a la totalidad
de los toros resultó en un promedio general de 32,2 ± O, 15 cm, con variaciones entre
29,7 y 34,3 cm.

El espermiograma dio como resultado que la motilidad individual promedial fue
de 51,6 ± 0,790/0, con un rango entre Oy 95%. El promedio general obtenido para ta
concentración espermática fue de 416 ± 14,7 mil espermatozoides por mm3

, con valores
mínimos de 190 mil y máximos de 743 mil.

El porcentaje de anormalidades espermáticas totates fue de 15 ± 0,54%. Se
encontró un porcentaje de anormalidades de cabeza de 10 :t 0,52 %, anomalfas a nivel
de pieza media 3 ± 0,12%, a nivel de cola el porcentaje fue de 2± 0,14%.

32,2 0',15
51,6 0,79
416 14,7

15 0,54
10 0,52
3 0,12
2 0,14

Media .EEM8

8% de anonnalidades de cabeza
6% de anormalidades de pieza media
70/0 anormalidades de cola
serTor estándar

Parámetros
ce'

%MOTINo2

2(SpZ) x mm3

%Ar
% cabezaS

% PM5
% colaS

lcircunferecnia escrotal
2% motilldad individual
3concentración espermática: mil por mm 3
~/o de anormalidades espermáticas totales

Cuadro VII: Media y error estándar de la media del promedio de las variables
seminales y variables medidas en todos los animales durante el experimento.

(Florida, 2006)
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En el cuadro VIII se muestran los promedios de los parámetros del
espermiograma realizado al inicio del ensayo los que no presentan diferencias entre los
grupos de toros con lesiones y sin lesiones, mostrando estar dentro de los valores de
un semen apto.

Cuadro VIII: Media y error estándar de la media de parámetros seminales evaluados
entre los toros con y sin lesiones podales. (Florida, 2006)

Parámetros Toros

1(SpZ\ x mm3

%AT~
%Cabeza3

%PM4
%Colas

Con lesiones tn=4)
SOO± 128N

13 S± 24S NS
, t

S,5±1 NS

3:1:0 1 NS
f

2±O,25 NS

Sin lesiones ~n=14)
440± 104 s
15± 2,9S NS

10tO,02 NS

3:1:0,05 N8

2±O 35 NS,
N6: diferencias no aigntReativas (p ~ o. OS)

1concentraci6n 8sperm'tica: mil por mm3

~ anonnalidades espermáticas totales
3010 de anormalidades de cabeza

4°4 de anormalidades de pieza media
~ anonnalidades de cola

Los resultados de la prueba de capacidad de servicio determinaron que el valor
promedio del número de montas del grupo RF fue mayor (5:t 1.2) que en el grupo
NRF (3,7± 1,2). Asimismo, el número de servicios también fue mayor en grupo RF (S,3±
1.2) que en el NRF (3,7:t 1.03). El tiempo de reacción al primer servicio y el score de
tiempo de reacción fue levemente menor en el grupo RF; siendo la Ubido y la eficacia
de servicio mayor en dicho grupo con respecto al NRFt Aunque en ninguno de los
casos las diferencias fueron estadfsticamente significativas.

Cuadro IX: Media y error estándar de la media de la evaluación del comportamiento
sexual de los grupos RF y NRF. (Florida, 2006)

Montas 5± 1,2 NS 3,7± 1
1
2 NS

Servicios 5,3± 1,2 NS 3,7± 1,03 NS

1TR (min.) 3,2:t1 ,4 NS 3
t
4±1,6 NS

2STR 2,2±0,6 NS 2,3±O,6 NS

Libido 7:i:O,gNS 6,3±1.13 NS

3ES@ 52 50
-~NII!I!!S~:di~·f1~""-K:ias~no-significativas (p ~ o. OS) sefieacia de seNicio.

1tiempo de reacción al primer servicio. "Recorte Funcional,
2score de tiempo de reacción.. sNo Recorte Funcional
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Con respecto a la capacidad de servicio se observó un mayor número de
animales de alta capacidad de servicio en el grupo RF (4/9) que en el NRF (2/9);
mientras que el grupo NRF presentó mayor número de animales de baja capacidad de
servicio (419 vs 2/9), Se observaron igual número de animales en ambos grupos como
de media capacidad de servicio (3/9).

Cuadro X: Proporción y número de toros que se manifestaron como de alta, media y
baja capacidad de servicio en la Prueba de capacidad de servicio. (Florida, 2006)

Capacidad de servicio RF NRF
N°¡ total Porcentaje N°¡ total Porcentaje

Atta 4/9NS 44,4% 219 NS 22,20/0
Media 3/9 NS 33,3% 3/9 NS 33,3%

____S_aja 2/9 NS 22,2% 4/9 NS 44.4%
NS: diferencias no significativas (p ~ O. 05)

En la figura 33 se muestra el número de montas y de servicios por grupo RF y
NRF. En el grupo RF el número total de servicios en tres evaluaciones consecutivas
mensuales fue de 48 y para los testigos 33; el número de montas 45 para RF y 33
para los controles, aunque las diferencias encontradas no tuvieron significación
estadística.

60

50 46

40e
I 30
~e

20

10

O
Montes

CRF IINRF
48

Figura 33: Número de montas y servicios realizados por los grupos RF y NRF en tres
evaluaciones consecutivas mensuales (marzo, abril y mayo).
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En la figura 34 se muestran los resultados de la prueba de capacidad de servicio
corregida a 40 minutos de los toros RF y NRF.

En el grupo RF 4 toros se manifestaron como de alta capacidad de servicio en
tres evaluaciones consecutivas mensuales (más de 6 servicios corregidos a 40min.);
mientras que de los NRF 2 toros fueron clasificados como de alta capacidad de servicio.

De mediana capacidad de servicio en el grupo RF fueron 3 los toros (3 a 5
servicios corregido a 40 min) y 3 en el grupo NRF, de baja capacidad de servicio 2
toros en grupo RF (1 a 2 servicios a 40 min.) y 4 toros en los NRF.

4.5 4

I
4

3,5
B 3.- 2,5
e 2
I 1,5.:::t
1: 1

0,5
o

Alta

4

Figura 34: Número de toros de los grupos RF y NRF que obtuvieron capacidad de
servicio alta, media y baja en tres evaluaciones consecutivas mensuales (marzo, abril y
mayo).

Con relación a las variaciones mensuales de la pes, encontramos los valores
más bajos en el mes de marzo, mes que se considera de aprendizaje ya que los toros
eran inexpertos y durante este mes tuvieron su primer contacto con las hembras.
Tanto en abril como en mayo se observa un aumento importante del número de montas
y servicios; asimismo se registró que el número de servicios y la eficacia de servicio fue
mayor en el mes de abril que en el mes de mayo.

Cuadro XI: Media y error estándar de la media de los parámetros de comportamiento
sexual y de la pes en los grupos RF y NRF (Florida, 2006).

Marzopes Abril Mayo
RF

Montas 1,4±O,3NS

Servicios O,8±O,23 NS

Libido· 6,1±O,9 NS

ES1 52

NRF
1,4±O,3 NS

O,8:1:0,23 NS

6 1±O gNS, ,
35

RF
1,8±O,4 NS

3,5±1,1 NS

7 8tO gNS, ,
63

NRF RF NRF
1,5%0,5 N5 3,6±O,9 N5 2,1tO,a NS

2,1 ± 0,6 NS 3,9±1 NS 1,5±O,4 NS

6,4±1 ,5 NS 7,9±O,9 NS 6,2±1 ,4 NS

57 53 42
Libido·: Chenoweth 1980.
1eficacia de servicio (%)
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Considerando todos los toros, independiente de los tratamientos, se detectó una
correlación negativa y significativa entre la variable condición corporal y porcentaje de
espermatozoides con anormalidades totales, en especial con las anormalidades de
cabeza. Se encontró una correlación positiva y significativa entre tipos de
anormalidades, como por ejemplo, entre anormalidades de cabeza, pieza media y cola
con el porcentaje de anormalidades totales; asr como entre anormalidades de pieza
media y cola.

Cuadro XII: Correlaciones lineales simples entre variables del semen y variables
medidas en los toros durante el experimento (el valor de la tabla indica el coeficiente de

correlación y los asteriscos la p>F). (Florida, 2006).

% cola'

0,36159**

1
1

cc1 1 -0,25533* -0,23429*
% AT2 1 0,67328.... 0,52172*** 0,49641*'**
% cabeza3 1
%PM4
°k colaS

·p<O Og- "p<O 007- ***p<O 001
1 con'dición corPora'l '
2% de anonnalidades espenn8ticas totales
'% de anormalidades de cabeZ8

4% de anormalidades de pieza media
~ anonnalidades de cola

Al comparar el tamano de la CE con los distintos parámetros seminales
evaluados vemos que con CE de 30 a 31,9 cm. los valores de los parámetros seminales
son inferiores a los de CE ~ 32 cm" siendo Jos valores de anormalidades muy similares
para ambos rangos de CE.

Se encontraron diferencias significativas (p= 0,001) en la motilidad individual y la
concentración espermática; no siendo así para las anormalidades espermáticas.

Cuadro XIII: Media y error estándar de la media de los parámetros seminales según la
circunferencia escrotal en la totalidad de los toros. (Florida, 2006)

Parámetros CE'

~ de anormalidades de pieza media
8o¡o anonnalidades de cola
7circunferencia eSCl')tal

~32 cm (85%)
57± O.6 b

465 ± 14b

14,6±O,63
9,8 ± 0,59
2,8 ± 0,11
1,9±O,15

30·31,9 cm (15%)
SOtO,Sa

345±23,Sa
14,3 ± 0,9
8,6 ± 0,9
2,6 ±0,45
2,1±O,27

% MOTIN01

2(SpZ} x mm3

%Ar
% cabeza4

% PM5
% cola6

iDp= 0,001.
1 % motilidad individual

2 concentración espennética: mil por mm3

~ de anormalidades espe,.".tlcas totales
, de anonnalldades de cabeza
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En la figura 35 se observa la distribución de los animales según el promedio de
su CE encontrando que el 85,4 % de los toros con 16 y 24 meses de raza Hereford y A
Angus en condiciones de campo presentó circunferencia escrotal mayor a 32 cm.

18,7

50

16,7
11,111,1

60

50

e40

s 30•
~ 20

10

O~...a,...,;.------""""'------'-~------""""----------r-------'--'"

30 31 32 33

Circunferencia esaotal (cm)

34

Figura 35: Proporción de toros según su circunferencia escrotaJ durante el experimento.

En la figura 36 se observa que la mayor proporción de toros de 24 meses (33%)
y de 16 meses (11%) presentaron circunferencia escrotal de 33cm. El 16% de los toros
de 24 meses presentaron valores de 32 cm., mientras que ningún tofO de 16 meses
presentó dicho valor de circunferencia escrotal.

40
024 meses • 16 meses

ti) 30
o...
.s 20
CD
."

#. 10

O

30 31 32 33 34

Circunferencia escrotal (cm)

Figura 36: Distribución de la circunferencia escrotal según la edad de los animales
durante el experimento.
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Al observar el efecto mensual sobre los caracteres seminales y CE, notamos que
en el mes de febrero se obtuvieron menores valores de la circunferencia escrotal,
concentración seminal y condición corporal, así como mayor número de anormalidades
espermáticas que los registrados en marzo. Asimismo, en mayo, se observó la misma
tendencia con respecto al mes de abril.

Con respecto a las anormalidades espermáticas en los meses de febrero y mayo
los valores fueron los más elevados, pero dentro de los valores fisiológicos.

Cuadro XIV: Media y error estándar de la media de la variación mensual de la
condición corporal (Ce), circunferencia escrotal (CE) y los caracteres seminales en la

totalidad de los toros (Florida, 2006)

Marzo Abril Mayo
4,6±O,09 5,8tO,146 4,3±O,09
32,5±O,19 32,8±O,18 32,2±O,18
490±28,2 525±26,9 425±25J6
12±0,01 b 13±O,018 19±O,01b

Parámetros Febrero
ce' 3,4±o,oaa
CE2 31,5±O,18
3(SpZ) x mm3 428±25,4
%Ar 16± 0,01 8

H: diferencias significativas (p =O, 001)
1 condición corporal
2 drcunferencia escrotal (cm)

'concentración espermática: mil por mm3

4% de anormalidades espermáticas totales.

Se puede observar más detalladamente la variación que sufrió la CE en el
transcurso de los meses en las figuras 37~ Donde se pueden apreciar registros bajos
en el mes de febrero, con temperaturas altas, para luego aumentar los valores en los
meses de marzo y abril y decaer nuevamente en el mes de mayo. Esto esta relacionado
con la variación de la condición corporal.

32,8
32,5

31,5

34

i 33.5

i 33

.: 32,5
! 32
S 31,5

'E: 31;:,

.K 30,5
u 30 +--......_...-.-.............._--.a--..._.a-...-.I._....-......._.&-_

Febrero Marzo Abril

Me... del experimento

Mayo

Figura 37: Promedio de la variación de la circunferencia eserotal según el mes del
experimento en la totalidad de los toros.
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La condición corporal tuvo variaciones influidas por los cambio climático (figura
37), mostrando una baja en el mes de mayo, momento en el cual se puedo observar
una baja importante en la cantidad y calidad de la pastura, Se debe recordar que los
animales utilizados para nuestro ensayo fueron alimentados solamente en pasturas
naturales&

Febrero Marzo Abril
Mes•• del experimento

Mayo

Figura 38: Variación de la condición corporal según el mes del experimento en la
totalidad de los toros.

Con respecto a las anormalidades espermáticas se observó que los valores
promedio presentaron un alza en el mes de febrero para luego descender en los meses
de marzo y abril y volver a subir abruptamente en el mes de mayo, Se encontraron que
los distintos tipos de anormalidades espermáticas variaron según los meses. En todos
los meses se detectó mayor porcentaje de anormalidades de cabeza del
espermatozoide con respecto a los demás tipos de anormalidades.

19

_ ..... ~__.~13

-+-A. totales - A. cabeza
-.-A pieza media -X-A. cola

a

20
18

• 16
D14

1~:
: 8
é I
it 4

2 t±:-........--=-&.*j:~====- __-)~t..I~.........--....-0+------...-----.......-----.....-------.
Febrero Marzo Abril

MeMa del experimento
Mayo

Figura 39: Variación de las anormalidades espermáticas en la totalidad de los
animales, según el mes del experimento..
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7. DISCUSION:

Al examinar el aparato locomotor del grupo RF se encontró un 44,4 % (4/9) de
los toros que presentaban anomalías de diferente índolet porcentaje mayor al
encontrado por Scicchitano et al. (2006) quienes detectaron un 2,3°k de animales
afectados, en un estudio retrospectivo en toros realizado durante un período de cinco
anos en rodeos de crra ubicados en diferentes partes del sudeste de la provincia de
Buenos Aires.

Otros autores como Acuna y Campero en 1999, encontraron una incidencia de
lesiones podales de 0.60/0 en toros vírgenes (18 a 24 meses), en un trabajo realizado
sobre 22.994 toros de razas de carne desde 1973 a 1996.

Las patologías podales encontradas en nuestro estudio (hematoma de talón,
úlcera de talón y dermatitis digital) fueron solo evidenciables al examen podol6gico y
pasaron desapercibidas en el examen dínico habitual de aptitud reproductiva, ya que
los animales no manifestaban cojera ni otros signos de dolor.

Con respecto a la circunferencia escrotal el valor promedio del total de los
animales fue de 32,2 cm con variaciones entre 29,3 a 34 cm. El mismo es inferior al
valor de ce mínima recomendada por Hopkins y Spitzer (1997) para toros de razas A
Angus y Hereford con buena dieta. Estos autores consideran que entre los 21 a 24
meses de edad los animales deben tener una CE mínima de 33 cm.

Se debe tener en cuenta que en nuestro estudio las edades de los toros eran de
16 y 24 meses. en condiciones de campo natural; así como que nuestra investigación
fue realizada de verano a invierno del año 2006, donde pudimos constatar una baja en
los valores de parámetros como la condición corporal y la circunferencia eserotal,
hechos que sin duda afectó el valor promedio que fue obtenido finalmente.

Coincidimos con los autores Persson et al. (2006) y Palmer et al. (2005) quienes
concluyeron que la técnica del masaje transrectal es muy útil y puede ser usada para
colectar semen de toros de razas carniceras tanto jóvenes como adultos en situaciones
donde el uso de la vagina artificial y/o el electroeyaculador no es posible, permitiendo
un completo examen de aptitud reproductiva con evaluación del semen.

El porcentaje total de muestras seminales obtenidas por la técnica de masaje
rectal fue de 68%; bajo comparado con Persson el al. ~006) quienes obtuvieron un
900/0 de muestras. La concentración obtenida (416 mil/mm) fue similar aunque superior
a la obtenida por Palmer et al. (2005) quienes en un estudio realizando la comparación
del método del electroeyaculador y el masaje rectal para obtener semen en toros
jóvenes de razas carniceras alimentados con feedlot; obtuvieron una concentración de
320 mil/mm3

, y una motilidad individual de 500/0 (en nuestro ensayo 51,6°~).
En otro estudio realizado por Persson y SOderquist (2006) usando toros de

carne con una edad promedio de 15 meses, obtuvieron una concentración promedio de
61 millmm3y una motiJidad de 62%, difiriendo con la concentración y superando la
motilidad individual hallada en nuestro estudio.

Asimismo, se debe destacar que el valor de motilidad individual obtenido en
nuestro trabajo fue muy favorable ya que el umbral mínimo recomendado es de 300/0 de
motllidad progresiva, sucediendo lo mismo con el promedio general hallado para la
concentración espermática; el porcentaje obtenido para ambos parámetros en nuestro
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estudio es considerado como el de un semen bueno (Chenoweth, 1997; Kastelic y
Wolfe, 2007).

Al comparar el porcentaje de anormalidades de cabeza (100/0), pieza media (3%)
y cola del espermatozoide (2%) con los resultados obtenidos por Persson et al. (2006)
vemos que los mismos son inferiores con respecto a las anormalidades de cabeza y
cola y superiores con respecto al porcentaje de anormalidades de pieza media, ya que
estos autores encontraron un 170/0 de anormalidades de cabeza, 1,30/0 de pieza media
y un 6,2% de colas anormales, al trabajar con muestras obtenidas por masaje
transrectal.

Los resultados de nuestro estudio son óptimos si se considera que el porcentaje
de anormalidades internacionalmente aceptado es de 300/0; ya que se sabe que los
toros para ser definidos como potencialmente satisfactorios deben producir al menos
70% de esperma moñológicamente apto (Kastelic y Wolfe, 2007).

No se encontraron diferencias entre los distintos parámetros seminales
evaluados y las patologras podales encontradas; de tal manera que al observar los
resultados de los animales con patologías podales y sin las mismas, los valores de la
concentración espermática y el porcentaje de anormalidades mostraron estar dentro de
los parámetros aceptados como semen apto (Kastelic y Wolfe, 2006). Esto está de
acuerdo con lo encontrado por Barth y Waldner (2002) quienes determinaron que
toros que exhibían anormalidades físicas en miembros y patas presentaban muestras
seminales de calidad satisfactoria. A pesar de que cuando se presentaban patologías
que produjeran cojera en los toros, la calidad seminal se vera seriamente afectada al
punto tal que solo 4 de 16 toros con cojeras mostraron calidad seminal satisfactoria. Se
ha reportado que el dolor en miembros y patas afecta negativamente la secreción
endocrina de LH y reduce la secreción de testosterona afectando la espermatogénesis
(Welsh y Johnson, 1981; Barth, 1994).

El desempeno reproductivo del toro fue mejor en el grupo RF que en el NRF, lo
cual se ve reflejado en el número de montas y servicios efectuados; ya que en el grupo
RF el número de montas fue de 45 sobre 33 del grupo NRF y el número de servicios fue
de 48 y 33 respectivamente. Los demás parámetros del comportamiento sexual también
mostraron esta tendencia, ya que en el grupo RF el tiempo de reacción al primer
servicio y el score de tiempo de reacción fue menor en dicho grupo, siendo la libido y la
eficacia de servicio mayor que la del grupo NRF. A pesar de que el nivel de significación
no fue relevante (p>O,05), existe una tendencia que podría confirmarse con un
experimento nuevo y mayor número de toros.

En el grupo RF se encontró un total de 4 toros que se manifestaron como de alta
capacidad de servicio. 3 de media capacidad de servicio y 2 de baja capacidad.
Mientras que en el grupo NRF fueron 2 de alta, 3 de mediana y 4 de baja capacidad de
servicio.

Esto nos demuestra la importancia de la revisaci6n de los animales desde el
punto de vista reproductivo y podológico así como la realización del recorte funcional
previo al servicio. .

De no haberse realizado el examen reproductivo al total de los animales así
como el examen podaI yel recorte funcional sobre el grupo RF, al realizar la pes los
resultados del grupo RF habrían sido bajos ya que durante la realización de esta prueba
la performance de dichos animales habría sido muy inferior. Esto es confirmado por
Acuña y Campero (1999) quienes destacan en su estudio la cantidad de animales
rechazados a la pes la cual evidencia condiciones como anomaUas locomotoras
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difíciles de identificar. Los mismos descartan un total de 11,60/0 de toros, de los cuales
4% es por causa de alteraciones en el aparato locomotor.
Barth y Waldner (2002) confirman que toros de dos anos de edad con anormalidades
físicas presentaron problemas en el apareamiento.

Algunos autores consideran que la pes es importante para detectar anomalías
locomotoras especialmente lesiones en caderas y lumbosacras (Howlett, 1973), pero
las patologías detectadas por el examen podol6gico habrían pasado desapercibidas ya
que no tenían manifestaciones apreciables a la pes.

Al analizar los datos obtenidos en la pes en los distintos meses se vio que
entre los meses de marzo con abril y mayo hay un mayor registro en todos los
parámetros de la pes en abril y mayo con respecto a marzo, lo cual nos podría
demostrar que la experiencia sexual que obtuvieron y la madurez fisiológica de los
toros fueron los factores que mas influyeron para la obtención de estos resultados.

Estos resultados concuerdan con los de Boyd et aJe (1991) quienes al comparar
toros vírgenes de distintas edades previo a la temporada de servicio y posterior a la
misma, encontraron una tendencia similar a la de nuestro ensayo; confirmando que la
inexperiencia de los toros vírgenes fue el principal factor que incidió en este hallazgo.

Asimismo al comparar los meses de abril y mayo se puede observar que aunque
en el mes de mayo se registraron mayor número de montas; los servicios y la eficacia
de servicio fue menor. Lo cual podría deberse a que en mayo se registraron
temperaturas muy bajas que afectaron notablemente el estado de las pasturas y por
consiguiente la alimentación de los animales, además se observó baja importante de la
condición corporal. Esto coincide con lo determinado por Ellis el al. (2005) quienes en
un estudio al utilizar toros de distintas razas, los cuales fueron divididos y un grupo fue
expuesto con hembras mientras que el resto no lo fue, constataron que los animales
que realizaron montas o sea que estaban con la hembras presentaron baja importante
de peso. Lo cual nos demuestra que las condiciones ambientales adversas y la
actividad de monta influyeron en la calidad seminal y la condición física de los
animales, viéndose reflejado en su desempeño reproductivo.

Las diferencias encontradas entre los valores de montas y servicios entre Jos
distintos meses, nos comprueba la importancia de la realizaci6n de una experiencia o
estímulo sexual previo. En este ensayo el estímulo sexual fue incrementando el
desempeno sexual en los toros. Esto coincide con lo descubierto por Bertram et al.
(2002) quienes estudiando la capacidad de servicio en toros de distintas razas de
Australia, notaron un incremento en el número de servicio y el score de líbido en toros
vírgenes expuesto previamente a una prueba de estímulo sexual.
Asimismo, Jiménez-Severiano (2002) en un estudio utilizando toros de razas Holstein
Frisian y Brown Swis nacidos y mantenidos en condiciones ambientales tropicales,
encontró que los mismos eran mas tardíos en llegar a la pubertad que toros de áreas
templadas. El mismo, concluyó que los fadores nutricionales adversos en las etapas
tempranas de vida del toro retrasan su desarrollo reproductivo.

La correlación negativa encontrada entre el porcentaje de espermatozoides con
anormalidades totales, en especial con las anormalidades de cabeza y la condición
corporal coincide con lo reportado por Barth y Waldner (2002). quienes observaron que
toros con baja condición corporal tenfan insatisfactoria calidad seminal.
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Por otra parte se registraron correlaciones positivas y significativas entre el
porcentaje de anormalidades espermáticas totales y los porcentajes de anormalidades
a nivel de acrosoma, pieza media y cola del espermatozoide. Para esta correlación no
se encontraron referencias bibliográficas.

Al realizar la comparación del tamano testicular con los parámetros seminales
como se observa en el cuadro XIII, aparece un aumento de la concentración seminal
así como de la motilidad individual y en masa en el rango de CE ~32 cm. con respecto
a 30-31,9 cm., esto está de acuerdo a los trabajos de Kastelic y Wolfe (2001) donde se
observó que toros con mayor diámetro testicular o mayor peso testicular producen
mayor motilidad y mayor producción seminal (Kastelic y Wolfe, 2001). Por lo tanto,
seleccionar toros con CE grande incrementa la eficiencia reproductiva del rodeo
(ChaCÓn et al., 1999). Asimismo; autores como Madrid el al. (1988) y Elmore el al.,
(1976) en trabajos donde midieron la CE y parámetros seminales en toros jóvenes
coinciden en que toros con testículos pequenos tienden a no ser buenos como
reproductores.

En la figura 35 se observa la distribución de los animales según su CE;
encontrando que el 85,4 % de los toros con 16 y 24 meses de raza Hereford y A Angus
en condiciones de campo presentaron circunferencia escrotal mayor a 32 cm.; asimismo
el 500/0 de los mismos presentaron una circunferencia escrotal de 33 cm.

Del mismo modo, en la figura 36 se muestra la distribución de la circunferencia
según las edades de los animales. Observamos que la mayor proporción de los toros
de 16 y de 24 meses presentaron circunferencia de 33 cm. Como ya fue mencionado
ese valor de circunferencia es el mínimo recomendado para toros de 21 a 24 meses de
edad según Hopkins y Spitzer (1997). Estos autores consideran que toros mayores de
15 meses y menores de 18 meses deben tener 31 cm. de circunferencia escrotal. La
mayor parte de los toros de 16 meses de nuestro estudio presentaron dicho valor o
mayor.

El efecto mensual sobre los caracteres seminales y la CE demostró un menor
valor de la CE, concentración yce, así como mayores de anormalidades espermáticas
en los meses de febrero y mayo con respecto a los restantes meses. Estos resultados
concuerdan con los encontrados por Barth y Waldner (2002) quienes determinaron un
progresivo incremento en el porcentaje de toros que presentaban un mejor estado físico
asr como una mejor y mayor calidad seminal desde el mes de febrero a mayo inclusive.

En nuestro estudio se registró una baja de los valores de CE, concentración yce
en el mes de mayo, lo cual se atribuye al estado de las pasturas, ya que las mismas
era pobre en el mes de febrero pero sobre todo en el mes de mayo lo cual explicaría la
baja de condición corporal registrada en estos meses.

Esto nos sugiere que la baja de nutrición en cantidad y calidad esta relacionado
con la calidad seminal asr como con el estado físico de los animales. La pérdida de
los depósitos de grasa asociada con la baja de la condición corporal y la disfunción de
la función testicular inducida por el estrés. son factores que influyen la baja de la CE asr
como las condiciones del medio ambiente y el manejo de los animales (Barth et al.,
1995; Ellis et al., 2005).

Los registros de anormalidades totales obtenidos en los meses de febrero (160/0)
y mayo (190/0) podrían deberse a la edad. nutrición, condición corporal de los animales;
así como al estrés calórico experimentado por el ganado en el verano donde las
temperaturas fueron muy altas; y el promedio muy bajo de temperaturas registrado en el
otono sobre todo en el mes de mayo (SOderquist, el al., 1996). Esto concuerda con lo
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encontrado por Ellis et al. (2005) quienes concluyen que las altas temperaturas,
particularmente al comienzo de la temporada de servicio afectan adversamente a la
producción seminal. Los cambios climáticos inducen disfunción testicular que es
demostrada por las variaciones en las anormalidades espermáticas (Meyerhoeffer et
al., 1985). Los valores de anormalidades que se registraron mensualmente siempre
permanecieron dentro de los rangos fisiológicos.

Con respecto a la variación promedio de la circunferencia escrotal según la
estación del año pudimos apreciar que los animales en el mes de febrero presentaron
valores bajos, los cuales aumentaron a fines de marzo y en abril. Por lo tanto podemos
decir que durante el verano, sobre todo en el mes de febrero, los registros fueron bajos;
esto concuerda con lo encontrado por Fields et al. (1979) en toros de razas de came y
por Coulter y Foote (1976) en Holando quienes determinaron una disminución de la CE
desde primavera a verano, que se atribuye a un efecto de la temperatura sobre los
túbulos seminífero que forman el 770/0 del volumen testicular (Fields et al., 1979).

Asimismo, la ce sufrió variaciones importantes en el trascurso de los meses.
Sabido es que la ce es una evaluación subjetiva de la cantidad de energía almacenada
en forma de grasa y músculo que un animal posee en un momento dado. Los cambios
en la misma constituyen una guía mas confiable y práctica que el peso corporal para
establecer el estado nutricional del animal (Frasinelli et al., 2004). En la figura 38
podemos observar la variación de la ce en los distintos meses yal compararla con la
figura 37 vemos que se da una tendencia similar ya que ambos parámetros presentan
valores bajos en febrero y mayo mientras que muestran un alza en marzo y abril. Por lo
cual se constata que la ce afecta a la CE. ya que como es sabido el bajo nivel
nutricional retrasa la madurez sexual y causa degeneración testicular en los toros
probablemente consecuencia de alteraciones endocrinas (ChaCÓn et al., 1999).

Las anormalidades espermáticas manifestaron en todos los meses mayor
porcentaje de anormalidades de cabeza del espermatozoide lo cual concuerda con los
encontrado por SOderquist et al. (1996), quienes en un estudio sobre 52 toros de 14
meses a 6 años y medio, encontraron la misma tendencia, a pesar de que los mismos
obtuvieron los registro mas altos de anormalidades espermáticas en los meses de
verano y primavera. En nuestro estudio, por lo contrario, en el mes de mayo (otono) se
obtuvo el registro más elevado.

Tradicionalmente, la base de la evaluación seminal era eliminar a los toros que
tenían una inaceptable calidad seminal; aunque eliminar a un toro en base a una sola
muestra seminal no es recomendable{Elhordoy, 2007; comunicación personal). Por lo
tanto se propuso una alternativa, basada en la selección en función de toros
ffsicamente normales; que tengan mayor CE, la mejor calidad seminal, alta líbido y
habilidad de monta. Actualmente, no se usa un solo parámetro para predecir la fertilidad
de toros en servicio a campo, sino que varios factores juntos son usados para ello
(Smith et al.• 1981; Johnson et al.• 1995).

En Uruguay, no se le da la importancia que merece a este tema ya que en un
estudio realizado por Repiso et al., 2004, determinó que solo un 18% de los
establecimientos realizaba control de los toros previo al servicio, asimismo dentro de
las actividades de control de los toros previas al servicio se vio que los productores
usaban: evaluación clínica reproductiva (18%), prueba de habilidad de monta (9%) y
prueba de capacidad de servicio (7%).
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8. CONCLUSIONES:

Los resultados de este ensayo muestran que el recorte funcional de las pezunas

realizado sobre toros de 16 y 24 meses de edad, pastoreando campo natural sobre

basamento cristalino en Florida, entre los meses de febrero y mayo, tendría un efecto

positivo sobre las variables evaluadas por medio de la prueba de capacidad de servicio,

a pesar de que los resultados no son estadísticamente significativos.

El cuidado y tratamiento preventivo del aparato locomotor en reproductores de

razas carniceras en condiciones pastoriles, demuestra tener repercusiones en el

comportamiento sexual de los animales, por lo que la revisación en potros de

contención adecuados, el recorte funcional de las pezuñas y el correcto aplomado de

los animales así como los tratamientos precoces son altamente recomendados.

Asimismo, al realizar la comparación de los datos obtenidos por medio de la

medición de la circunferencia escrotal y parámetros seminales en la totalidad de los

toros, observamos que los animales con mayor diámetro testicular o mayor peso

testicular producen mayor motilidad y mayor producción seminal. Por lo tanto,

consideramos que la circunferencia escrotal es un parámetro reproductivo que debe

ser incluido en todo programa de selección de reproductores.
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