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INTROr;>UCCION

L
"A producción lec.hera depende fundam�ntalmente.

de los siguientes factores: alimentación, mane-
• jo, mejoramientp genético y sanidad. En . esta 
oportunidad se dará mayo� énfas_is a los aspec-

tos de alimentación y manejo. • 
• . .Entre los muchos factores que afectan la cantidad 

y composición de la ·(eche, . el nivel de alimentación es
uno de los más importantes. La alimentación puede afec
tar· la· producción de leche directamente durant� 1� lac
tancia aunque también puede tener un efecto indirecto
durante el periodo previo a� parto, el ·cual puede deter
minar. su futuro comportamiento. Animales que P,aren en 
pobres c:oildiclones usarán gran parte del alimento con
sumido para restablecer· las reservas y una parte rela- :
tivamente pequena será destinada para producción de 
leche. Por lo tanto la producción de leche de estos ani
males será menor que en aquellos otros casos. en donde
las vacas estuvieron alimentadas correctamente durante
el periodo seco. • • . 

Es esencial obtener una alta fertilidad de manera
de lograr una regular producción de lec�e y un nú_mero
adecuado ·de reemplazos. Al tener un ba10 porcenta1e de 
procreo se obtendrán pocas vacas entoradas con lo cual 
también habrá una. baja producción· de leche y menor•
número de terneros y como consecuencia final, un ma
yor costo por animal productivo debido al alto número 
de reemplazos que es necesario mantener en el rodeo. 
Al mismo tiempo, debido al bajo Indice de procreos im
pide realizar una adecuada . selecclón, pues práctica
mente todas las hembras que nacen deberán destinarse
a sustituir las vacas que se refugan. 

Para que el ordeno sea eficiente se debe tomar en 
cuenta el conocimiento sobre la flsiologla de la sacre-· .
ción láctea. La expulsión de la leche es un actó reflejo 
y generalmente es el resultado de un estímulo que la 
vaca asocia· con el acto de ordenar. Transcurren 45-90 
segundos entre el momento en que se produce un es
tímulo favorable y la bajada de la leche. El efecto de 
la "bajada" o expuleión de la leche es transitorio. por ·
lo gue la vaca debe ser ordeñada inmediatament� des-_. 
pués que se oroduzca la expulslón, de modo de Obtener
1a· ·máxima cantidad de leche. La leche retenida en la 
ubre contribuye a la atrofia de las células secretoras de
leche, acortando la duración de. la lactancia. 

REQUERIMIENTOS DE LA VACA, LECHERA

Los requerimientos alimenticios de la vaca lechera,
varlan a lo largo del al'lo, cambiando de· acuerdo a las 
condiciones fisiológicas del animal. Los requerimientos 
para una vaca prefíada son pequetios al comienzo de'
la gestación, pero aumentan rápidamente en los 2-3 lll
tlr:nos meses_ de la pretiez. A medida que et Ciltimo pe-

rlodo de la gestación se aproxima, el animal requiere
mayores niveles de alimentación. Sin embargo, si se 
comparan los requerimientos para la gestación Y los de 
producción de leche, los primeros son Inferiores a los 
de producción. . • 

La vaca lechera posee una ·alta capacidad para pro
ducir leche, de manera que durante la primera parte de
la (a.;tancia, si el alimento consumido nb es suficiente,

. es capaz de utilizar sus propias reservas para atender
las necesidades de producción. 
1 . • Requerimientos para manleniini�nto 
• Hay una mínima cantidad de alimento que el ani

mal necesita para mantenerse vivo; es la que se requiere 
para el mantenimiento de· los procesos vitales. A esta 
cantidad de alimento se le denomina "requerimientos 
para mantenimiento" y exeiuye todas aquellas funciones 
productivas,. tales • como crecimiento, engorde, lactación,
gestación, a los cuales se les reconoce como "requeri-
mientos para producción". : •• • • 

Los procesos vitales; tales como movimiento para la 
obtención de alimento, digestión y asimila.ción de los ali
mentos, actividad muscular involuntaria, mantenirnlent.o
de la temperatura Interna del cuerpo, etc., requieren una 
cierta cantidad de energía, conocida como requerimien
tos para mantenimiento. Esta energía es la mínima ne
cesarla para mantener el animal en un equilibrio ener
gético . de forma de evitar cualquier pérdida de sus te
jidos. La dieta alimenticia que suministre exactamente Ja 
cantidad de energía necesaria para que el animal pueda 
mantener este equilibrio energético, será el nivel alimen
ticio necesario para mantener los procesos vltales del 
animal. En el Ouadro 1 se Ilustra la partición de la ener
gía, desde el momento en que. se Ingiere el alimento
(energía bruta) hasta el momento en que se le utiliza
para fines productivos o para mantenimiento. 

CUADRO 1. ESQUEMA DE PARTICION DE LA ENERGIA

(Adaptado de Cramp10n • et al, 1988)
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_ La estimación de los reé¡uerlr11lentos .energéticos pa
ra mantenimiento no son muy simples de ·calcular y exis
ten discrepancias en el valor estimable. Sin embargo, los • 
animales en pastoreo, dado· que tienden a satisfacer su 
a·petito consumiendo un mayor volumen de alimento del 
que necesitan, compensan aquellos errores en· las esti• 
maciones del alimento requerido. El problema mayor en 
la alimentación de una vaca lechera, es estar seguro que 
está provista, dentro ·de los límites de su capacidad de 
consumo, de todos los nutrientes necesarios requeridos 
para su normal funcionamiento. SI el consumo de alimen
to es menor que los requerimientos para mantenimiento, 
la vaca continuará viviendo durante cierto tiemoo a ex
pensas de .sus propias reservas. Por el contrario, si el 
consumo excede a los requerimientos para mantenimien
to, el exceso será utilizado en algunas de . tas formas 
productivas (crecimiento, engorde, .lactación, etc.) de
pendiendo_ de la etapa de di;.;arrollo y estadio fisiológico 
en que se encuentre el anima!. 

Varios investigadores han estimado la cantidad de 
alimento necesario para sastisfacer los requerimientos 
de mantenimiento de vacas en pastoreo. Dada la dificul
tad para calcular el consumo de forraje de animales en • 
pastoreo, existe cierta discrepancia con los datos esti
mados (Blaxter, 1956). Por ejemplo, lnform!l,ción prove-

• niente de Nueva Zelandia (Wallace, 1956) indicarla que 
para una vaca de 450 kgs., se requerirían 6. 6 kgs. de 
materia · orgánica digestible, para satisfacer los requerl-

. mientos para mantenimiento. • Por otra parte, investiga
ciones realizadas en Inglaterra (Corbett, 1961) muestran
que para una vaca del mismo tamai'lo .se requerirían 4.5 

. Kgs. de materia orgénica digestible. Sin embargo, las es• 
timaciones para vacas estabuladas ·es más sencillo y en 
general la mayoría de los investigadores concuerdan en 
la información que. aparece en el Cuadro 2 (NRC, 1971 ).

Si comparamos las necesidades para mantenimiento,
las vacas en pastoreo tienen .requerimientos entre un 30
y 40 % , mayores, que las vacas estabuladas . (Wallace;
1961). Este aumentó se debe principalmente a que el
animal al estar en· pastoreo esté afectado directamente
por el• ambiente y ademés debe realizar una mayor acti
vidad para obtener el alimento.· 

·1 

CUADRO 2. REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO. 
O.E VACAS LECHERA$ ESTABULADAS 

(Adaptado de NCR, 1971) 

Peso vivo fot. nutrientes 'dig. Energ/a dig. Prole/na dig. 

450 kg. 
500 kg. 
550 kg. 
600 kg. 

• ' . :-:-
3:4 kg. 

l3.7kg.· 
4 . 0  kg. 
4;2 kg. 

15·,000 Kcal .• 0.275-kg. 
16.300 Kcal 0.300 kg. 

'17,600 Kcal 0.325·kg. 
1_8.900 _Kcal o:345 kg. 

. Existen u.na serie de factores que pueden afectar los. 
requerimientos para mantenimiento, los· cuales los pode
mos agrupar en factores de ambiente y de actividad. La 
actividad de un animal ya sea en condiciones de pastoreo 
o estabulado, requiere de una cantl(lad extra de ener-.
gía, que se corresponde con una ca.ntidad extra _de ali- • 
mento que lógicamente no será destinado para: fines 
productivos. El gasto de energía debido al movimiento 
del animal, puede ser clasificado en tres categorías: para 
mantenerse en pie, para caminar y para recolectar el 
alimento. Se ha estimado que una • vaca de 500 kgs. en 
el transcurso de un día, requiere ·$roxlmadamente 1.000 
Kcal para mantenerse en pie y alrededor de· 300 Kcal 
para levantarse y echarse (Hall Brody, 1933). 

Mediante los procesos físicos termoreguladores, la 
temperatura del cuerpo ·de la vaca se mantiene constan
te. El animal tiene diversos mecanismos para tal fin, los 
cuales tienden ·a mantener el balance energético.• El ambiente· actúa a través de una serie de factores 
climáticos que afectan la temporada del cuerpo del ani
mal: temperatura c;lel aire, temperatura radiante (rayos 

, solares ) velocidad del viento, humedad relativa y lluvla. 
Si el animal es expuesto a un clima frío, se produ

cirén una serle de cambios fisiológicos, de manera que 
las • pél"didas de calor lleguen al mlqimo: disminuye la 
clrculaclón· de la sangre,. aumenta_ la' profundidad de los 
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pelos de la piel, disminuye la transpiración, disminuye la 
evaporación a través de la respiración. Por otro lado, si 
el animal es expuesto a un clima caluroso, estos proce
sos actuarán en forma Inversa. 

En clima frío, la vaca aumenta la producción de 
calor para mantener el cuerpo a temperatura constante .. 
Este aumento en · la produ�ción de calor, no sólo puede 
ser controlado por los procesos físicos termoreguladores, 
sino que será logrado a expensas de una disminución en 
el crecimiento y/o en la producción de leche, o si es 
posible, mediante un aumento en .el. consumo de alimento. 
Por el contrario, con clima caluroso, si a la vaca le re- • 
suite dificultoso eliminar ese exceso de calor, se pro
ducirá una reducción en la actividad del animal, del con
sumo de alimento, producción de leche y del crecimiento. 

• De ·esta forma queda claro que un alto consumo de
alimento y una alta producción de leche están asocia• 
dos con una alta produ1-:ción de calor dentro del cuerpo 
del animal. Una vaca altamente productiva, probablemen
te cons.umlendo un volumen grande de alimento, soporta 
mejor un clima frío ·cuando está en producción que cuan
do esté seca. Vacas secas con menor consumo de ali
mento. producen menor calor y por lo tanto son • menos 
tolerantes a las bajas temperaturas. 

A temperaturas menores de O C., se detiene el ere•. 
cimiento del animal; si la baja temoeratura es acomoa-' 
fiada con viento y lluvia, este nivel crftlco se produce. 
aún a temoeraturas más altas ( 5  • 8 O� C). Por lo tanto 
es de su,.,oner que muchas de las vacas lecheras sean 

frecuentemente afectadas por el clima invernal del Uru
guay. Por lo !]eneral las vacas en producción disminu
yen su. producción de leche -mientras que las vacas secas 
utilizan sus proolas reservas para mantener la tempi>ra
tura interna v por consiciuiente disminwen de Mso. Este 
último oanorama es algo muy normal ·en nuestra actual 
producción lechera. 

En base a experiencias YeaHzadas en., otros oalsés 
(Holmes. 1971) 88 pueden fijar algunos valores de tem-
peraturas criticas: . - • • 

NIVELES D.E·-,;eMPERATUM. POR,,DJ!BAJO 
DE LOS c"ALES • SE DEBE AUMENTAR LA 
.. ; PRQl)UCCION DE CALOR: : 

Vacas secas 19 C,49 c (Temperatura del aire ) 
Vaca en producción 109 C (temperatura del aire) 

Con viento y lluvia, estos valores pueden situarse 
entre 3 y 81? e: Por ejemplo, una vaca de 500 kg. a una 
temperatura de O'? C y sin viento, aumenta en 16% sus 
requerimientos para mantenimiento. Si el viento llegara a 
soplar alrededor de 15 km/hora, los requerimientos pa• 
ra mantenim!ento serían aumentados en 320/o. 

• 

NIVELES DE TEMPERATURA POR ENCIMA 
DE LOS CUALES SE DEBE DISMINUIR LA 

PRODUCCION DE CALOR: 
' 

Vaca seca 289 C (temperatura der'aire) 
Va�a en produecló,:i 25'? C (temperatura del aire ) 

Cuando el c!lma es caluroso, como la vaca reduce 
su consumo de alimento, disminuye su producción de 
leche. Podemos afirmar que durante el verano, debido 
a.1 efecto del cllma y en muchos casos con un bajo con
sumo de aqua por animal, existe una . disminución no• 
toria en los rendimientos de leche. 

2. - Requerimientos para preftez.
Dadas las condiciones de manejo y alimentación del

rodeo .lechero de ·ñUestro país, un .porcentaje conside• 
rabie de animales pare durante los meses de primave• 
ra por lo que los 2 o 3 meses previos al ·inicio de la 
lactancia transcurre durante el Invierno. Bajos niveles 
alimenticios en esta época no sólo afectan la prepara
ción de la v�_c_a para su nueva etapa productiva, sino que 
también afectan el crecimiento del feto. Para evitarlo se 
debe ir aumentando los niveles alimenticios a medida 



que avanza la preñez sobre todo en el último tercio don
de se produce un crecimiento acelerado del feto. En el 
primer tercio de la gestación se produce el crecimiento 
·ae la. placenta y aumento de los fluidos, que no son
muy exigentes en nlve!es '-'limenticios, Tal es asr, que al
rededor de la mitad de. los requerimientos . de proteína
del feto, más de la mitad dé la energía ·y c·asl la tota
liqad de calcio y fósforo, recién son· requeridos duran
te el último terc:io de la gestación.

. Durante la pFeñez, los requerimientos energéticos
por encima de los de mantenimiento, se destinan

. 
' 

con diversos fines:. crecimiento del feto, almacenamien• 
to de energía por el feto y • pi:,r la vaca, aumento del 
tracto reproductivo, desarrollo del tejido mamario. Si el 
suministro de energía es adgcuado, la vaca es capaz de 
almacenar grasa en forma de reserva,· la cual será utili
zada fundamentalmente durante la primera parte de la 
lac:tancla. 

En el cuadro 3 se puede apreciar los requerimien
tos de energía metabolizada antes y durante la preñez, 
de una vaca pesando 500 kg y que camina alrededor de
1 .5 km por día. • • 

CUADRO -�· - REQUERIMIENTO� D�ARIOS DÉ ENÉRGIA METABGLIZABLE DE UNA
VACA PRE·RADA (Mantenimiento m6s preftez) 

vaca no preftad� de 500 kg, 

1 o. 900 calrir[a11 de en erg la. 
metaboll:i:able 

·Ultimas 8 a 4 seman. Ultimas 4 a 2 seman. Ultimas 2 seman:· 
de la pre!\ez de la pre!\ez de la prefiez 

13.500 17,000 18,500 

3 . - Requerimientos para _producción de leche.· 
La leche es uno de los alimentos mejor balanceados, 

rico en la mayoría de los constituyentes; de allí que pa� . 
ra su. producción se deberá· suministrar una dieta ade-, 

-��� 
• • • 

Figura 1. -·Eficiencia áe la vaca leche·ra. 

.curvas de producción de leche, peso vivo, consumo y 
eficiencia de la vaca en producción. 

En la figura 1 se ilustran cuatro gráficas correspon-
. dientes a 1.a evolución de la producción de leche, el pe
so vivo, el cons·umo de alimento y la eficienc{a de con
versión del alimento desde el parto hasta el final de la 
lactancia. Varias experiencias,.lHu!ton, 1962) ir,di�é!11_il!I� 
el consumo de alimento aumenta desde la iniciación .de. 
!a lactancia hasta llegar al máximo a las 16 semanas fue-.
go de la parició.n. Por otro lado,· el pico de máxima pro
ducción de leche es lograda a la quinta semana la'llgo
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del parto, comenzando a_ disminuir hasta el final de la 
lactancia. Si comparamos las dos curvas ·(producción de 
leche y consumo de alimento), alrededor del sexto mes 

/ de .lactancia ·se produce un exceso en el consumo de
aliménto que es más que suficiente para suplir los re
querimientos productivos, Es entonces que es:e exceso • 
de alimento se destina para· reservas corporales, produ-
ciéndose un ·aumento én el peso vivo. del animal. SI. ob• 
servamos la curva para el peso vivo de la vaca, se ve 
que durante la primera parte de la lactancia se produce 
una' disminución en el peso. Esto se debe a que como el 
consumo de alimento no es suficiente para abastecer 
todos los requerimientos para ·producción de leche, par
te de las reservas de la vaca· son convertidas en leche 

. 

y por lo tanto la consiguiente disminución en el peso 
vivo de la vaca .. Ya avanzada la lactancia y cuando los· 
requerimientos para leche han disminuido y al mismo 
tiempo el consumo ha ido en aumento, se produce un 
aumento en el peso vivo de la vaca. "El consumo de ali
mento durante los dos primeros meses d'i' la lactancia 
sólo alcanza el 50% del valor máximo que luego logrará 
en el cuarto mes. Se ha sugerido (Hutton, 1962) que la:,:· 
capacidad del rumen es uno de los principales factores 1 

·que está limitando el consumo de alimento, dado que
durante el período seco, la vaca ha reducido el consu-
mo de alimento y a su vez por una razón de espacio, .
ya que el volumen ocupado por el ternero gestante es 
cada vez mayor reducien�o la capacidad del rumen:

En el Cuadro 4 se ilustra l�s necesidad�s nutricionales, por encima de las de mantenimiento, para producir• 
un iit�o de leche, 

• 

o/o de Grasa 
• en la leche

3.0 

Nutrientes digestibles 
Totales 

Energfa 
Digestible 
1.23 Mcal 
1.34 Mcal 
1.46 Mcal 

Protefña 
Digestible 
0.045 kg. 

3.5 
4.0 

0.280 kg. 
0.305 kg. 
0.330 kg, 

• 0.048 kg.
0.051 kg.

CUADRO 4. • - REQUERIMIENTOS NUTRI CIONALES PARA PRODUCIR i UN LÍTRQ 
DE LECHE. 

1. - Utilización de concentrados.por la vaca lechera.• Las pasturas utilizadas directamente por los animales 
constituyen la alimentación más económica. En algunos 
casos las pasturas no llegan a cubrir la totalidad de los 
requerimientos del animal, especialmente de vacas de 

' alta producción al comienzo de la lactancia, o en épo
cas críticas de I� producción forrajera. En el primer ca
so la. capacidad de· consumo está disminuida y la vaca
puede sufrir. una excesiva pérdida de peso que perjudi· 
ca la producción del resto de· la lactancia, En conse

cuencia, el uso de concentrados en las condiciones lo• 
• cales, se justifica solo. en los casos especiales anterior

mente mencionados, • pero nunca en la cantidad y exten
sión que se · utilizan los granos, sus subproductos y
tortas oleaginosas como se realizan en la Cuenca Le
chera de Montevideo, ·doride eri general los concentra•
dos se usan durante la mayor parte del añ.o, alcanzando
en: promedio a 300 grámos por litro de leche producido.

En paises como el. Uruguay, donde la pastura es el
alimerito más barato, el empleo de concentrados debe
ser enfocado como para servir. de suplemento durante las
épocas de cr,isis. forrajeras o sea que la utilización del
con'centrad·o como alimento para producir leche y • su
respuesta· como tal, debe estar condicionada a la can•
tidad y calidad de las pastu'ras disponibles como dieta
básica. ·Ci.¡an(lo el .. concentrado es suministrado a una
vaca en: producción, •. el consumo de la vaca puede ser

·afectado .de ·dos maneras diferentes: EFECTO SUSTITU
TIVO .y EFECTO ADITIVO .. •

EFECTO SUSTITUTIVO: En .. este caso, las vacas ali
mentadas con . pasturas, al , ser s_uplementadas con con
centrados, aumentan el consumo total del alimento, Sin 
embargo, parte de la dieta básica (pasturas), es susti• 
tuída por el concentrado y la magnitud de la sustitución 
depende de la calidad del forraje. Cuando la pastura es 
de baja calidad, la sustitución por el concentrado es de 

·poca magnitud. Cuando la calidad de las pasturas es· alta
la sustitución es mayor.• Durante el invierno y a ,veces en el verano, cuando 
la vaca lechera está pastoreando un forraje de baja ca
lidad, la suplementación con concentrado prácticamente 
no sustituye lo consumido de pastura. Por el contrario,· 
durante la primavera, la vaca pastorea forraje de alta 
calidad que satisface' todas sus necesidades. En este ca-
so, el suplemento producirá una sustitución de gran mag-
nitud, haciendo disminuir el consu"rr10 de la pastura. De 
aquí que el beneficio por kg. de concentrado suminis• 
trado durante la primavera sea es�aso. 
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El momento más apropiado para la suplementaclón 
con concentrado es durant13 el invierno y en general du
rante toda época de crisis forrajera. 

Este proceso de sustitución depende también de la 
cantidad y calidad del concentrado suministrado, del pe- • 
ríodo de suplementación y de ·Ia .etapa de la lactancia 
en que se realiza la suplementación. Durante las prime•· 
ras semanas de la lactancia, la vaca tiene 1,Ia· mayor efi• 
ciencia en la conversión del alimento .en leche, Por esto 
la respuesta al concentrado será mayor en esta etapa • 
que en el re·sto de la lactancia. 

EFECTO ADITIVO: En este caso los concentrados 
tienen la propiedad de. aumentar la calidad de la dieta 
básica y de esta manera aumentar el consumo, 
. • Es muy. apropiado el suplemento de proteína a fo• 
• rrajes fibrosos de_ baja calidad. El aumento del contenl•

do de prot�íná favorece un aumento del metabolismo del
rumen llevando ésto a un 'incremento del consumo: • .

Las yacas alimentadas con dietas deficientes en ca,
lidad con�umen un menor volumen de ·10 normal y como
consecuencia• producen niveles inferiores de leche. Al ser
suplementadas con concentrados ricos en proteína y en· · ..
energía, la producción de leche aumenta. La adlción de •
concentrados a una dieta de baja calidad, aumenta· •la 
producción y ·cambia la composición de la leche.

•
2. ,;_ Eficiencia de conversión del forraJe consumido.

La relación entre kilos de forraje consumido y litro·
de leche producido es el térmihp más comón para de
terminar la eficiencia de conversión. Interesa conocer
cuales son los principales factores que están controlan•
do la eficiencia de la vaca lechera como· productora de
leche y grasa. , .. . ...

Se puede enumerar una serie de fac•ores relacionados con la eficiencia de la vaca lechera: rendlm1ento 1
de leche, peso del animal, y raza lechera, consumo dia- ·}
rio. et:an::i rtA la lactancia y sanidad.

RENDIMIENTO
Los animales más ·productivos son . más eficientes

que· los de menor produr:ción. Los reQuerimlentos para
manten:miento dependen del peso vivo del animal y tan•
to un anim'al seco como en producción ·deben recibir
este alimento para mantenerse vivo. De manera aue en
el caso de una vaca en alta producción. el costo del ali-

• mento .necesario para el mantenimiento estará distribuido
sot,re una prJducción total más grande, por lo· que el
costo total por litro es menor que en el caso de un anl-·
mal de menor producción.

La relación entre rendimiento v eficiencia de una . 
vaca lechera es una de las principales razones para bus-



d1r,:lás anima•es más productivos, Sin embarao, se Plan
tea la situación ciue animales muv productivos reguieren 
un "nivel muy alto de alimento, con lo que pued8' haber 
un au111ento en el .peso vivo del animal v con e,llo un au
men'ó .de los requerimientos para mantenimiento. 

Si tomamos el caso de una vaca_ Jersev aue produce 
182 ka. de arasa, c.on un peso vivo de 386 ka., requiere 
un total de 5.143 kg. de materia seca de forraje, durante 
los :doce meses del al'io. En cambio, otra vaca con una· 
producción c;le 91 kg. de ,::irasa y con el mismo Peso que 
·la vaca anterior; ha. tenido· necesidad de 4.108 kg. de 
materia seca. Una simple estimación nos indica que pa
ra la vaca de alta producción se requiere 13.32 kg·. de

,/ M.S. por kg. de grasa, mientras que la vaca de baja 
producción reci�lere 45.14 kg. 
PESO DEL ANÍMAL Y RAZAS LECHERAS 

Animales más pesados necesitan un mayor volumen 
de alimento, debido que tienen mayores necesidades de 
mantenimiento, comparado eón animales más livianos. 
Entre 270 y 450 kg, de peso vivo �a eficlencie de con
versión del alime11to permanece constante. Si se tiene 
dos. vacas de la, misma producción pero de pesos dife-

, rentes, el an'mal más liviano es .el més eficiente, En t 
Nueva Zelandia se ha selecc,onado la raza Jersey por r 
ser un animal más eficiente para producir grasa. No exis

·te. diferencia entre una vaca I Jersey y una Holando en
. producción de· gn1sa, sin • embargo la Jarsey es más 11-

.,: viaria y pc,r _ lo tanto requeriré menor. alimento para·• su • 
mantenim'ento. La Jersey produce n:¡enos leche pero con 
más grasa que la Helando de jonde surge ciue las dds
razas produgen, la misma

1 
cantidad • de grasa. • 

. , • . . 

Con la raza Jersey se logra una mayor, productivi
dad por hectárea ya ciue son animales más pequeños; 
Un informe del Dairy Board de Nueva Zelandla compara 
la producción de vacas Jersey y-Holando bajo condi• 
cienes de tambos comerciales, donde se observa (Cua
dro 5) la producción de leche y grasa por hectárea y 
por animal para ambas razas. A· pesar ·ciue. la Jersey pro-·
duce 377" lt. menos de leche aue la 1-'olando, la produc
ción. por hectárea resultó un ,S% superior p,ara. la Jersey. 

La dife.reneia fue mayor cuando se comParó la produc•·
ción d_e grasa, siendo entonces 23% .a favor del Jersey .. 

CUADRO ·s .. .:... ·RELACION ENTRE RAZ4$ i1: CHE RAS V EFICIENCIA PARA PRODUCIR LJ!CHE. 

Leche Corregida· Grasa 
RAZAS 
Holando 
Jersey 
Diferencia 

Por animal . Por hectárea Por animal Por hect6rea 
1�5 kg. 152 kh. 3.500 lt 3.899 lt. 

3.123 lt. 4.2-t7 lt. • 137 kg. 187 kh. '
+2 +35-377 1 +348

CONSUMO DIARIO . 
Se ha re1acionado diferentes niveles de con$umo de 

alimento 90n produéción ·de leche, para Identificar la 
relación· con la eflé:iencia de -convers,én del álimento. Me 

Meekah señala que vacas mellizas idénticas al pasar de 
un nivel. uniforme .a un nivel alto v otro bajo de alimen
tación, las que tenlan un nivel restringido_ de alimento 
eran más eficientes que las .de nlvel alfo. (Cuadro 6), 

1 

• CUADRO 6. • EFECTO DEL NIVEL DE CONS UMO DE.ÁLIMENTO SOBRE LA EFICIE�CIA

. Nlv.el de AHmentaclón• • Uniforme 
Plano al"o 
P_lano baio 

Peso vivo 
350 kg, 
�56 kg. 
330 kg. 

; Para el grupo de pastoreo bajo que era aproxima
dar:nente 80% del piano alto. vale ia ley de rendlmien_tos 

• decrecien'es, o sea ciue la ·última parte del alimento con
sumido ya no ei¡ tan eficiente para producir leche. La
primera parte. del alimento se destina para mantenimien
to, y el restante para producción de leche, a medida que
aumenta P.I consumo, la producción de leche va descen
diendo (Fig. 2);
ETAPA QE LA LACTANCIA. . En !]enéral las vacas son más, 'eficientes, 111 com1en •. 

PRODUCCl,ON 
DE 

. LECHE 

MANTENIMIENTO 

Lt. Leche/dfa 
7.17 

10.07 
8.62 

, 'Kg. Conaumo/dfa 
7.76 

.. 8.76 
8.08 

zo de 1.a lactancia aue al fina! (ver flgiJra 1) .. Se encuen
tran valores de 30% • de eficiencia durante las primeras 
semanas post parto, lle!lando a descender a 15% o 
menos . a los �. meses de iniciada la lact!lncia.; � 

. . � su vez, el· eetado de la vaca antes ·def parto va ·a·
1nc1d1r en este efecto de la etaoa de la lactan·cia sobre 
la eficiencia. V también el estado de· la vaca· antes del 
parto .esM relacionado con el rendimiento P0sterlor de 
la lactancia, Esto se debe a que la vaca tiene· un poten
cial muy gr.ande pa� Producir leche durante las prime-

CONSUMO ---"">.._

. . ' . . . i 
Figura 2 . .;_ Ley de "ren�lmlentos decrecientes. 



 
m, ,fma,,s d8 1,. 1,cJaOclo; v •• 1ncOp,. da e�,.,:;< ·• .,cuárido •• ,�811,•¡,10,;¡�J,i� :,J�!íf 1tJ[ :l el �aHriíP.n{ci' snfícientl'I bara •• satisf¡:¡cer" esas'. necesidades , mlnaclqn· de ¡3kla: vac�¡-esté en cond.lclones ,!Sptlmas,para.,/,'.' ::'1f,;:,.L•.. jproductivas: Eri cori��cuencla, utiliza,, parte ·.de sus 1 resEir�

. 
reelbii' efl'Seivicio . está enteramer,te en,: manos clE:11 Pl'.P�.,'C,- i''".'· IP • .. 

1,1vas ·O.ar� -�(n;,lemerntah1sa defi,ciencla en. él c�nsumo de dueto.· r,· D. ,e :e_·_st,a, •. fo .,rmll.·_ la·.·ITab.i_lldad_, én,: d_e. term.". ílhar'cór-r_· eé .. ·�. ;.·.:>._' ',•,.·,,'.�.:áHrn.entc. .. Eh· este oroceso .se·_observa· qué . -las - va·caS más ..• • • • • • ... tamen_te _. e_l . e .. s ... ta .. d .o. • d ... e.·.celo. ,,de -1. a_ s .' va .. ces • . . va .. a. lnc. ldlr,> e."' _ ., . : •,eficiepit�s1 so'náquéllas.,qu_e rediJceri· .inés)IU peso luego • '' 
:'el.él r,1=1'.rfcf , , . • :\ . • : '·  !· . . alto.!Jrado .-sobre·.,el ,.orcentaJe de.,pref'iez;.·• .. : • ,:- .. ,,·, ,,.,-,,.,:\·· 

• • ,. • •   . .  Existe un corcentajade vacas-·que;:,a.Oe!'ll!r-de::P-sl.ar.,''i,;%.).' 

�-s· 'e··.·R
· _j,·.,,�1

'0• ·,5-..0E 
.. •. l,A, · . . v A c·•.eN·. ·pR

·o· 'cu·.c
· c,o·. N

prei'ladas. : continúan mo·�trando cel,ó�. •. Mad�Jllan<J19ZP), :, ,;}')>,idl: . 
• ,. •1 " en Nueva Zelandla, Indica ,que ·aproximadamente eL-11)�'- .. ,} · , ,,�, 

•• • •• , ·.;t�fre.'las medidas ventafosas de un correcto',naneJó de las vacas muestraii:uno ,o:més '.celos; lue110 dá,queéfeir -/,,,,'. ·,I:i 
se :cÍlahta· el llevar ·registros de los sérvlcl9s dé las va� preñadás; Generálmente.)estos , celos· se-·pr,eser:,fan /terii- 1\,.�:/::.·,,�:,::
éas:· O.e ésta forma .011�c!en detei:tars·e· ·aauel1os animales prari9 e� la pre_i'lez;: le;>, cu!ll pyeéle-lnducir-; a: q:uE! el Pf�-':,i /(;\ ... 
con_. prol:!lemas de· fertilidad, . clclos astrales Irregulares, �uctor SIN8' nuevame.r:ite. la . V8p!3; En' caso;; d.e ·r:norita 'il ··,. ){'\L ir
.vacas repelido ras;' 'muertes .embrionarias;. etc.· Al conocer campo O' a corral' no ·existirían.· probl�mas/'sln émbªf!lO� ;',' 1, �i.::/

• la fer.ha en oue lavaca.qi.Jed6•orénada, se le podrá dar . con inseminaéi6n artificial se··puedé'.lliagaf a, prci�ücfr:.,: ,'.:_:'; 
el m�io.r ffl

.
aneio durante el período previo al parto.. algún abo.rto. • , .. .  ,;,. . . -.,,_ ·. • . '

E1 IMto de ún correcto reoistro de los Mrvlclnll lle- ·.·Au(l��e el tracto •"repr9ductiv9.:de Ja :vaca aoa;r����t/;,.). [".
• va imnlíclto tener, un buér;, sistema de identificación dé como -normal 'dentro de un ·1:1eríodo de 40 días luego· :deh,,;.cr, ·.,--. 

las var.i=is. • Sé · pueden !.ÍtHlzar diferentes tloos de éarava- parto. oerecerra. que el• comoleio·. _hormori!ll • qlle )�g�Jí;(rf, :r-:;( nas, núni�ros tatuados a fÜégo o . con nltróg'eno, marcas los ciclos esttales no se' haoríá.n normalizado .. Esto :se '..' ' 1it,:,.
en l¡¡s,oreias, etc; • . • 

• . • •. . confirmária porque las. vacas QÚe .se sirven tempr!(n�U\':n ,'< ·i • • En r:�so Que se . realice monta a corral.'o 'lnsemlna0' luego dél parto tienen menor porcentaje de pi'ei'lez:qi,!&'',:/'/.:;;
, • clón .artificial. no existe ninouna -diflcliitad en 'reqlstrar. el aquellas -que se sirven rnés .

.
. tarde. 

'· :' ' ;J (\'.' .·' .• día. del servicio v número. del. ánlmal. Sin .�mbar{ió. en· ·. D .. atos d .. �- :N .. _u_ e. v. a.· z. elan.d.la(Ma.cMillan, 1970,).'.·.·._in_d.· .. 1.c.'a_n_ .. ·,,_:i.'.·'.;,i • ·., .. : .. i ... ', , condiciones de . monta a camqo se Pla,ntea . el problema a · 
de conocer oué animales. v cu�n.do fueron .servidos .. Una que las VBC!lS' _aduHas. $_ervldas J dentro d� Jps; 40"' fas: :i':.h/\N: 
forma. de reso'ver el problema es colocar. ai. foro 'que • luego del parto.'.muest-ran un po.rcentaje de noi_reto�ncr,�t ,._,. ,"; ;··, 
está en servir.lo un arnés> con , tliá O 'con olntura ,de primer serviclQ de. 40%, aquellas que fueron s'�rvldas·: é!'I�::·; .·•: .. .;.;\·.; 

.· manera que dejé ident ificada fa. vaca .:cjuf fue �Elrvida o, tre los 40, y 59 días · aumentan a 58%;. mientras qüe 'í:>'ar,a:,' ' ,,? •k;1
montada. �e puede . recorrer diariamente '.y ai')p+.ar los á,:,1- las qu.e}�.�r..o� �érvi'das despué! de. loi 60. días,:e1 ;;P,�,::. \,,.:::.( ',i: 
males tiue han Quedadc .marcados,· Otra alter.nativa sería centaJe, dfl. no retorno es de 68 ¼ .. , ..... ,.- .· ,. . 1 ••.. •':, .. ,,,,·t,?,,1):,, 
cambiar el. co!ór de la ti7a ·o pintura del arnés cada 15 • De ninguna ma11era se pretende: indica(QM�Ha v,aéii''.� ,:. >lt' �
días· v'anotar entonces . dentro de .. cáda· oeríodo; los .. ani-' no . debe¡ ;set �ervida ante:: de los.•601:díás, sino · que_· e(_·}:'.{{\: 
males at¡e fueron· servidos, . Eri este Oitlmo. casó no .se neciisá'rló ' tener en .. cuenta qüe.a·i)iervlcio má!3 term�ra'riq,' .. ·;e•<( � 

.. tiene exentamente· 'ª • f�cha del' die del setvfolo, .oero se • el .. porcentaje' de· preñez pue,de ser ·menor'.i . . Lo· ·q1Jj3 .:�!!i< :. t<,f' • ,
tiene la· a'prol(i,hiaclóri; co11 J�ventalá qu�: h<> :requiere una · büscia;.·�s 'qué· 1á. vaca queJle_:p�ei'ia9á' en , u_n pEir .lod�\!�-;:t.¡,., .\t 
atención, diaria como· Eíl 'de rééórrer todt>s los dl88 el mltado,· de manera de obtener la paricl6n . . :ro más:'con.· ,., '\'? . 
. grupo: él.e·. vacas en· servicio." Eii:, .caso de· qué. s13 utlllce ceiifrada posible. · : , . ; . : •. \, • : • \ ·.; '. ·, : ,' --,: f /:;,�/
Un. taró con a,rrié�, con las V8C,,8S';;eri p:roducclon no i,a- , JWlntérvalo lnte_rpart() es un ., coniponente, muy lr,npor�':\, :\' :vI
brá ·problemas. de ldentlfícar diariamente' los • animales tante d� 'la ,fertilidad; es .el períódo qile ITiedla· entre 'dos ·,_ .. '.:1 /éí ' 
cuaridq se' les lleva - a .-ia 'sala de ordeno. EUrabaJo

. 
extra partos y' esM _,formMo . por el. lntérvalo. parto ._, g����cl§b¡L, '.";;'.;jti, j

. ser ra.:par;:i::er grupo de vacas se.cas V vaqullforial$. y la gestaclqn que es de 283 días., En- ,a Figura 3 'S.8'".,;-,;\,;:,:'. .,.' �
.
-

.' • : • • • •• ' • - / 
• . .  • • H�strá el cicJo ,completo. de una vaci4•ffóna que_. s�·. '\I�{ ... ,¡;:;Ji} � 

Efec1o·d,td1faneJo sobr'e:Ííi 1

ferillldad . " �1rve a Ja edad de 15 meses y cumple un intérvalo . In�, >:<'•i" 
. . Cuanclo Jós ·se'rvfoios de las vacas sé i'eallzan me-,, .. terparto. de ,1,. añó. Teóricamente el lntérvalo lntérparto·;,. :,/\,.,_ 
di ante hnont�s 8 campo"., considerando que-·tanto el: toro ' • 'del!le ser :dé365 '•i:,•' menos;-. de esta forma la vaca· tendrá.; h.')/'.'. 

_como fas.vacas . se ericue11+ran en buenas condiciones un ternéro·-cada
.año. SI a . los 365\días se le res1an;IOS.' ·t/,;-

de sanjdácl.- es ,un proceso en donde se producirán pe-:i" :, 283 •aíás,,de':gestaclón .se obtienen los· 82 días del')ntéi'� :, '.>ú, 
queños·. errores. El toro :recorre ·libremente el . rodeo : de " : 'valo\partoscóncepción. De áq'uí se concluye que .1 .a vaca1•' ·', ".•'\;
yacas;• sirviéndolas cuando alg�na· '.de éstas se encueritre ,· ·, debe .quedar .,'.preñada entre los dos-.·"y tres meses lueg/j /::\/·
eri. c�l.o. P,or ,el contrario, clle.r:ido los servJclos se real!- • • '· del parto. • El tracto · genital' demora cierto tiempo . para ;,' f:·.[·' 
.zar, ,a.•trav�� qe ,,:nontas a ·corral/si. n�

. 
SI! tiene cuidado, riórmaryzarse ; luego del .·· partp; por lo �e11éral 40 ,,qt�s .. :, }i/:". ¡

se p_oed� rnc,urrn .en . una sede de. i¡irrorss ,que van. a , despues del · :P.arto puede aparecer el _prrmer- celo,. "' ''; ,:. ,:,;1:;A, ' 
lncid•r, en' un balo po�centale de. oroéreoá; En mon�a. a . . . . • . . , . . .· . .· ,_.,,,. -:•:' ;?,:,:,,

:'·· ,corral el . pr.o,det:tor reallza el dlagri6stiéo lnlclal, selec- , En .la-mayoría :de los establecimlen�os lecheros de't;/C,:,1Y'.t
ch;>nando. aué v�ca será seryi�a. más tarde's�rá el. toro . ��is el i_ntervalo interbarto �· m,yor de 365 días,. SIJi_e :/. ::,rr 

. ,qulElf:!,, aprob,�r1 si el �!agnóstico fue correcto;. • f1Jan periodos: (!e servlclc,s (o sea,.que .no se qe]a el toror::::f:\>

'· se!t:c1Ó '· '· • pZ\o .�:.ciL i 1!��;:;�\�at10 

:':, meses J5 
'1_ ' 

. :.' ;;·,/,:\ ,;24 • ••• 27:, • • 
___ _..,_ . .,... - periodo i.-iterparto' -· --

.·-::--,,.·.•/ .. , 

., . - . -.. - .. - /-'-:-.l ,:_ ;-- ·,•_. . 

figura 3;: . ..;.;..,Mane]o: de�:los vientres. slntervalo lnterparto • ,. ,''., ..· 
•• • . • • : .,- 0 : .. �e ·una : vaquill.ona. : · . .. 

� ':-_ ·� ' ; •. 



lodo eJ ano en et rodeo), habré- que considerar que cler-
1-,. vacas k van atraaando, pu�iendo llegar un momen-
to en, que fH vacas qu�dan sl11 pre"ar por no. entrar 
deWQ- del ·periodo di¡! ,.aervlolo};_flJado. 

' Lu1yaca.s pueden manifestar. \In baJo porcentaje de 
prellei ·por dlv�rsas razoné.s: 
- No tnue.stran celos (retención de .cuerpos ICiteos).
r..: ,Quietes ovArlcos ·(nlnfomañft), '· 
- Muestran celO' pero no ovulen., (probléma hormonál).
� Ciclos meatruáles ·1rregur11res, . 

• 
- Celo silente (ovula pero 110 muestra celo).
- Son fertllltadas -JletO el óvulO no oe Implanta.
- ,P,rdldll.S embrionarias.
-- P.érdidas fetal$$ fuepo de ·4 ., 6 meses. 
1.... Pér.dlda.s .natares (er 'ternero .rniuíre' al. nacer}. 

1 • El' nivel de ferttlldad dí,-· una •�ea, lechera estar·, 
determinado por. • . • ' 
- Ntlmtro de óvulos que se liberan al momento de Ja

lnSMÍllnaclón, 
- P�parclón. de ówlos que son fertllludos1, 

- ProlM)rolón de embrlonés .. que �bte<11'(en hasl,a. el
n,áe!m lento.' o: 

• 
una situación muy común en los rodeos lecheros 

del pajs es la conocida, ''esterlll4ad fu.ncional", que es 
una. esterilidad transitoria debld� fundamentalmente a 
de1lofen_clas aJlmef'\llclas., En nt9S casca etc· �nl�al: no 
pr'esénta ·�eficlencías en aus .órganos rep_rot(ueto111 (ni 
·anatómJcos nl. ftslol�lc.os) qoe pudleral'i • estar lnterfl-
rfendo con el desarrollo reproductivo, sino élue es có
mo ul\8 autodefensa deJ oyganísmo para protegerse de
períodos de cria,s"ali,mentlcJesl, El hmclo,namlento repró
duQtívo ·se normalfza oon •una buena • aU,ne1;1tael\Sn. e�e· 
pn,A>lema ae pre�ñta C<!fflilf'l..rtiente;en vaq�lllonas dl!I pri� 
mera pal'icl6n, en don.de el Inténtalo fr_nerparto• se pro
longa a veces a mé• de dos anos. EJ' animal tiene ne
cesl(lades para produccl60 de rache y pare creol"'iet'4to 
y manllestando .. �a este,Jlldad temporarl� no aumenta 
leá necesidades· al1mel'ltlclé.á, . .. 

A me9lda que· aumenta el periodo t:,arto. - 'primer eer
vielo, u observa un aumento en el porcentaje de 'pref\é, 
-,ara· luego estabiliza� ,pasados los 60-70 días. !$la 

relación eal4 deJJertdlendo de la Involución del atafQ 
fuego del parto. En et Cuadro- 7 se Indica que haste -los

, ,45 días son rela11'V.$,:nente pocas lea yacas <1ue pre,santan
el l'.ltero en condiciones normatas. 'Pasados, los 80 dios,
más def.90% de lás vacas tian,normaUzado su siwaelón. 

CUADRO 1 . REL�CION ENTRE LOS DIAS ·POST-PARTO, 
V ,VACAS.,CON U1'ERO IIETRAIDO Df.. 11.!tsao del patto Yac•• con alero relraldo 

• 30 6% 
46 4 
80 75 
7S 87 
9(). ge, '105 99 

Lergo del ,-tiodo Neo 
L,a lmportaneta del perfódo seco en la oroducción 

de la vaca radica. en ·q1,1e durante esa lapso la vaca recu�ra fos. ('IUlrier.tes Que . fueron agotado_s d"ri'lnte la lactancla anterior, acumulando reservas que ·1uego serán 
U,illúdas en la lactancla siguiente. Además, este des-

.1 car¡so permite una recuperación del tejido .11rveolar de la 'Ubre· antes de la nueva ladanela. 
Si :a un, vaca se la dela da.canear pc,r un periodo• menor a los 2 meaee, h•·prod'u(',.,lórt de la actual. lactancia , aumenta(é; 'pero ra prod_Llcclón de leche 'de la lactancia algulénle,se veré·dl.smlnulda, De' manera Que el perfoélo óptimo surge del batanee entre la fJ&nancla y la/ oér�idas de una lactancia a la otra. En la S:igura 4 se Ilustra • el afecto de la duración del petlodo seco iobre la pr()�úcclón de leche en lila lactancias. So observa Ql,lo c.on. un panlodo ■eco de a! dlas, la lactancia presenté se reduce en un 10,S %, paro hay una ganancia del 32 OJ. en la sl;ulente, o.sea 21.5 % da ganancta neta. En eam. 

blo, COl'.I un descanso de 55 días se produce una l)érdlda-· de 4-6 %' ,in la Ja(ltancia presente, pero en la- &igulent,e hay ·ttna ganancia de 2B,7 %, o s.ea una ganancia' nata del 24 '%. Es enton�s que el largo de periodo óptimo n. rila en alrededor de 2 meses, dependiendo de 1as condiciones del •fllblecimle11to. 

.-é�:•aco 
. ,11 IPQf .W 1,1 -1'.fllCII. 

W&rtPTf'.' W�T�,t,�At�:�•�&!e'���---:--::, 
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o '90 ' 60 • '° 120 !� Jto 
DUQl,QOH· l;IIJiL' PEQI000 51:CO (dlÍIN). 

Figura· 4, · .,.... Gan11ncia: én producción de leolíe, debido 
a la duración del periodo aeco. 
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