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PRESBNTACION 

Durante las dltimas décadas no han habido cambios apreciables en 
la eficiencia reproductiva de la majada y del rodeo nacional. En 
promedio, por cada 100 ovejas encarneradas se seftalan 70 corderos 
y por cada 100 vacas enteradas se destetan 63 terneros al afto. 
Estos indices, tradicionalmente bajos, limitan cualquier posibi
lidad de crecimiento de nuestra ganaderia. 

Una de las principales causas de los bajos porcentajes de seftala
da en las majadas de cria ha sido, y contintla siendo, la elevada 
mortalidad de corderos. Es comdn, también, que ocurran pérdidas 
importantes de ovejas cuando se encuentran en gestación avanzada. 

Los bajos porcentajes de destete de terneros se deben, fundamen
talmente, a que una elevada proporción de las vacas que paren un 
afta fallan en el siguiente entere. 

En general, productores y técnicos, coinciden en que la alimenta
ción y el "Estado Nutricional" de los animales es la principal 
causa de la baja performance reproductiva de las majadas y rodeos 
de cria. 

En la Facultad de Agronomia, durante los dltimos 4 aftos, 
docentes de las c&tedras de Ovinos, Bovinos de Carne y Nutrición 
Animal, con el apoyo de docentes de Forrajeras y Estadistica, han 
estado investigando para aportar alternativas tecnológicas a dos 
problemas: 
1) la elevada mortalidad de corderos en torno al nacimiento y de 
ovejas en gestaci6n avanzada; y
2) la baja fertilidad de las vacas de crla cuando son entoradas
con terneros al pie.

El primer problema se encar6 en base a la suplementación de 
ovejas en gestación avanzada con concentrados energéticos; el 
segundo, a través del manejo de la alimentación de la vacas en 
distintos estados fisiológicos y momentos del afta, complementado 
con el destete temporario de los terneros al inici� de entore. 

La toma de decisi6n en la empresa agropecuaria depende, en gran 
parte, de la expectativa de beneficio económico que aporten las 
diferentes opciones tecnológicas. En esta Jornada se 
presenta el an�lisis económico de la suplementación con concen
trados a ovejas de cria en gestación avanzada y de las modifi
caciones en la eficiencia reproductiva de rodeos de crla en 
establecimientos ganaderos, realizado por Técnicos de la 
Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias del MGAP. 



Esta publicaci6n, que resume los principales resultados obtenidos 
sobre el tema desde 1988 a la fecha, fue preparada con dos obje
tivos: 1) ofrecer, a productores y técnicos, nuevos elementos de 
juicio para tomar de decisiones y realizar recomendaciones sobre 
manejo de majadas y rodeos de crla, y 2) informar a técnicos y 
estudiantes de los avances en investigaci6n que se han realizado 
la Facultad de Agronomia sobre el tema. 

La investigaci6n sobre manejo y alimentaci6n de animales en 
pastoreo requiere de muchos anos de trabajo para llegar a conclu
siones "definitivas". Las "recomendaciones" que se dan en este 
material pretenden ser una nueva aproximación al problema de la 
baja performance de las majadas y rodeos de cria del pais y deben 
tomarse considerando las limitaciones de la información en que se 
basan. 

R. Orcasberro
Profesor de Nutricion Animal
Paysandd, 9 de octubre de 1992



stPLIMDITACIClf PRIPARTO Y PRaUX:I<»f m OVEJAS CXRUEDALE 

EN C'JN)() HA'l'l8AL. RBSlNit4 

G. Bianchi, M. Heinzen, O.Bentancur, R. Orcasberro, G. O!>rdoba

En el periodo 1989-1991 se realizaron, en la Estaci6n 
Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni" de la Facultad de 
Agronomla, experimentos de suplementaci6n de ovejas Corriedale, 
pastoreaooo canpo natural en gestación avanzada, con el objeto de 
estudiar la posibilidad de reducir la 100rtalidad de ovejas y, 
sobre todo, de corderos. 

En los experimentos se utilizaron niveles de suplementaci6n de 
300 g/oveja/dia de grano de cebada o avena en ovejas encarneradas 
en Abril y Mayo, y pastoreando en potreros con distintas 
disponibilidades (500 a 1500 kg de MS/ha) y alturas (0.9 a 2.5 
cm) de forraje. El peso de las ovejas al comienzo de la suplemen
taci6n vari6 entre 39 y 45 kg, y el Estado Corporal entre 2.5 y
3.2. La nayor parte de la suplementaci6n se realizó en Agosto,
durante los dltiIOOS 35 - 46 dias de gestaci6n. La parici6n se
concentr6 en los primeros 25 dias de Setienbre.

Las diferencias en performance al parto, logradas con la 
suplementaci6n durante gestación avanzada, bajo .estas 
coooiciones, fueron pequef'ias y de poca inportancia prActica. 

En base a estos antecedentes, en 1992 se planteó un experimento 
con objetivos similares a los anteriores utilizaooo dos tipos de 
suplementos disponibles en la zona (grano de cebada y pellets de 
mandarina), pero en ovejas que fueron nanejadas en la encarnerada 
para lograr un alto porcentaje de mellizos, que fueron sometidas 
a distintos niveles de alimentaci6n durante gestaci6n media (30 -
90 dias de pref'iez) y que en gestaci6n avanzada pastorearon un 
canpo natural con nuy baja disponibilidad de pasto. 

En este trabajo ocurri6 una elevada 100rtalidad de ovejas y 
corderos en el grupo no suplementado (13.8 y 29.4%, respectiva
mente) pero nuy baja en aquellos grupos suplementados (2.1 y 
13.9%, respectivamente). 

El beneficio de la suplementaci6n se atribuye, en este caso, al 
Estado Corporal de la najada al inicio de la suplementaci6n 
(producto de la alimentaci6n de las ovejas durante gestaci6n 
media), y de la alta tasa mellicera registrada. 

No se encontró efecto del tipo de suplemento utilizado en ninguna 
de las caracteristicas productivas estudiadas. No obstante, se 
registraron algunos inconvenientes en el suministro de pellet de 
mandarina en las ovejas ("atoramiento" y nuerte de una oveja por 
�sfixia). 
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Los resultados f!sicos sugieren gue, con ovejas en Estado Corpo
ral cercano a 2, o superior a 3.5, y/o alturas de forraje dispo
nible iguales o.inferiores a 2 cm, con menos del 50% de forraje 
verde dentro del total, la suplementaci6n en gestaci6n avanzada 
en sistemas comerciales puede resultar beneficiosa en majadas con 
alta incidencia de mellizos. 

El acostunbramiento de los animales a una rutina nueva debe 
realizarse gradualmente. Lotes de anima.les "parejos" en peso, 
edad y conportamiento, y el suministro de superficies adecuadas 
de comederos (8 a 10 cm/oveja) y cantidad de suplemento sufi
ciente (300 g/oveja/dla), ayuda a reducir las "relaciones 
sociales" de dominancia y subordinaci6n, las gue provocan ni
veles de conslll'OO nuy distintos entre anima.les. 

Los granos de cereales (por ej. sorgo, avena, cebada, etc.), 
enteros, pueden ser utilizados sin mayores inconvenientes. La 
pulpa de citrus tami�n puede ser utilizada, en la medida gue se 
corrija el problema de "atoramiento" observado en las ovejas, a 
trav� de alguna forma de procesamiento antes de usarla en 
condiciones comerciales. 

El seguimiento de los anima.les suplementados, la ubicaci6n de 
los comederos, evitando la formacic!m de barro en sus accesos, y 
la evaluaci6n econ6mica son otros factores gue no deben 
.descuidarse al encarar un programa de suplementaci6n. En el 
capitulo "Recomendaciones generales para suplementar ovejas en 
gestaci6n avanzada", se discuten en forma ms detallada la 
incidencia de estos factores en la respuesta de las ovejas a la 
suplementaci6n. 
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NANIIJO OBL BSTADO CORPORAL Y APLICACION DBL DBSTBTB·· 
TBMPORARIO PARA MBJORAR LA PBRPORNANCB RBPRODUCTIVA 

DB LOS RODBOS DB CRIA. RBSUMBN* 

Para estimar. el "Estado Nutricional" de las vacas se han 
desarrollado Escalas que eval\\an, en forma subjetiva, el "grado 
de gordura" del animal. En los trabajos realizados con rodeos 
de cr!a se estA usando una Escala de 8 puntos que se basa en 
la observación del animal, en particular de la pierna, anca, 
cadera y lomo. 

Esta manera de clasificar a las vacas ha demostrado ser muy 6til 
por las siguientes razones: 
1) las personas necesitan muy poco e·ntrenamiento para usarla 
adecuadamente; 
2) distintas personas asignan valores muy similares de Estado 
Corporal a la misma vaca; 
3) la misma persona es consistente con los valores de Estado
Corporal que asigna;
4) no es necesario usar corrales para hacer lotes de animales de
acuerdo a su Estado; y, lo que es muy importante,
5) la performance reproductiva de las vacas estA muy asociada a
su Estado Corporal al momento del parto y al inicio del entore.

El Estado 1 corresponde a la vaca muy flaca y el 8 al extremo 

opuesto, como · lo muestra la cartilla adjunta. 

vacas de 
y 5 y hay 

en Estado 
equivale, 

En general, la mayor parte de las vaquillonas y 
rodeos de cr!a tienen Estados que varlan entre 3 
proporción baja de vacas en Estado 2 y de vacas 
Dentro de ese rango (2 a 6), una unidad de Estado 
promedio, a 25 kg de peso en vacas Hereford vaclas. 

los 
una 

6. 
_en 

Registros tomados en los rodeos de crla de las Estaciones Experi
mentales de la Facultad de Agronomla ("H.A. Cassinoni", Pay
sandti -EEHAC; "San Antonio", Salto -EESA; "Baftados de Medina", 
Cerro Largo -EEBH} durante 4 aftos muestran, claramente, que: 
1) la vaca que llega al parto y/o al inicio del entore en Estado
Corporal 4, tiene una gran probabilidad de quedar preftada;
2) la fertilidad de la vaca no mejora sustancialmente por encima
del Estado 4 pero cae, rApidamente, por debajo; y
3) la vaca que llega al inicio de entore en Estado 2 falla;
4) las vaquillonas de segundo entore son mAs susceptibles que las
vacas adultas y su Estado critico para tener una alta probabili
dad de quedar preftadas es 4.5.

* Resumen preparado por R. Orcasberro en base a los trabajos
sobre performance reproductiva de rodeos de crla que se presentan
en esta Jornada.
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En las Estaciones Experimentales de Facultad de Agronomia se han 
realizado experimentos para estudiar la influencia que tiene la 
cantidad de forraje disponible en diferentes momentos del afto, 
cuando las vacas se encuentran en distintos estados fisiol6gicos 
(otofto -a mitad de gestaci6n; invierno -en gestaci6n avanzada; 
verano -durante el entore), sobre su Estado Corporal y 
performance reproductiva. 

La cantidad de forraje se determinó cortando muestras con tijera 
y se expresó en kg de materia seca por hect&rea (kg MS/ha); 
tambi!n se midió la altura con una regla y se expresó en cm. 
Se encontró que: 
l) kg MS/ha y cm de altura est&n muy relacionados, por lo que
podrla estimarse la cantidad de pasto gue tiene un potrero a
partir de simples mediciones con una regla;
2) la relación entre kg MS/ha y altura varia, sobre todo, con el
tipo de suelo, la estación del afto y la topografia; y
3) el Estado Corporal de las vacas, a trav!s del tiempo, varia
con la cantidad y con la altura del pasto.
Por lo tanto, se podrla "controlar" el Estado del animal a trav!s
de modificaciones en la cantidad (y altura) del forraje ofrecido.

La variaci6n en Estado de las vacas pastoreando campo natural 
depende, adem&s de la cantidad y calidad del pasto que tiene el 
potrero, de otros factores, tales como: 
A) el estado fisiol6gico (gestación o lactancia) en que se
encuentra la vaca;
B) la aplicación de destete temporario a las que eatan amamantan
do; y
C) el
Por lo 
minada 
cuenta 

Estado Corporal que 
tanto, el manejo de 

mejora en Estado 
estos factores. 

tenla la vaca al ingresar al potrero. 
la altura del pasto para lograr deter
de las vacas, tambi!n debe tener en 

Cuando la disponibilidad de forraje es limitada las vacas en 
Estado pobre tienden a comportarse mejor que las que se encuen
tran en buen Estado. En invierno, vacas prefiadas que tienen 
Estado 3 logran mantener su Estado cuando pastorean potreros con 
una altura promedio de 3 cm. Sin embargo, las vacas con Estado 4 
pierden Estado con esa altura del pasto y reci!n logran mantener
lo cuando pastorean potreros que tienen una altura promedio de 
4.5 cm. 

Es importante tener presente que la distribuci6n de la pastura 
de campo natural es muy heterogtnea. Un potrero con una altura 
promedio de 4 cm, gue seria, el nivel por debajo del cual el 
ganado vacuno adulto no podria comer f&cilmente, tiene un alto 
porcentaje de forraje por encima de esa altura. El vacuno 
estarla comiendo, sobre todo, de ese forraje que se encuentra por 
encima de los 4 cm. 
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En los rodeos de cria de las Estaciones Experimentales de Facul
tad de Agronomia, se estudió la influencia del destete tempo
rario, al inicio del entore, colocando tablillas nasales (de 
pl&stico o metal) durante 11 dias en terneros con m&s de 40 dias 
de edad, sobre: 
A) la producci6n de leche, la variación de peso y Estado durante
el entore, el intervalo parto-concepción y el porcentaje de
preftez de las vacas;
B) el peso al destete de los terneros; y
C) posibles problemas que pudieran surgir de su aplicación.

El destete temporario disminuyó la producción de leche (de 6.4 a 
4.5 1/dia), mejoró el peso y Estado de las vacas durante el 
entore, redujo el intervalo parto-concepción (en 8 dias) y aumen
tó el porcentaje de preftez (de 67 a 82%). 

En un total de 360 vacas se encontró que el aumento en fertilidad 
depende del Estado en que llegan al inicio del entore. Las que 
mis responden son aquellas con Estado 3.5 {sin destete: 59% de 
preftez; con destete: 81% de preftez). Las vacas que llegan al 
entere con un Estado promedio menor a 3 p:c&cticamente no respon
den al destete temporario y aquellas con Estado mayor a 4 presen
tan una respuesta menor {sin detete: 82%; con destete: 88%). Las 
vaquillonas de segundo entore parecen requerir un Estado superior 
al 1n1c10 de entore que las vacas adultas ( mayor o igual a 4.) 
para responder al destete temporario. 

En las condiciones en que fue utilizado el dest�te temporario no 
afectó el peso de los terneros al destete si al momento de apli
carlo tenian un buen desar.rollo ( 60- kg de peso) y m&s de 40 dias 
de edad. 

Los inconvenientes mayores, que se han observado en la aplicación 
de esta pr&ctica han sido: p�rdida de algunas tablillas de pl&s
tico y "bichera" en algunos de los terneros a los que se le 
colocó tablilla met&lica.'i. Ninguno de estos problemas fueron 
importantes como para cuestionar la utilidad de esta pr&ctica. 

En el pais, generalmente, los entores se inician en noviembre
diciembre y tienen una duración de 90 dias. 

La producción de forraje de campo natural varia con el tipo de 
suelo pero, en general, presenta picos de mayor producción en 
primavera y en otofto y de muy baja producción en invierno. 
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En base a los resultados experimentales que hemos obtenido y a 
estos antecedentes se propone el siguiente manejo del rodeo para 
mejorar su performance reproductiva: 

OTORO: Realizar el diagn6stico de gestaci6n (en abril-mayo), 
retirar las falladas, y clasificar las preftadas por Estado Corpo
ral en tres categorias: 
A )  las vacas adultas que tienen Estado 5 o superior; 
B) las que tienen Estado entre 4 y 5; y
C )  todas las vaguillonas de primer y segundo entore y las vacas
adultas con Estado inferior a 4.
Posteriormente asignar los lotes A, By C a  potreros con disponi
bilidades crecientes de forraje.

Para los animales de los lotes By e seria necesario tener po
treros reservados, que se han mantenido con una carga baja o 
vacios, desde inicios de abril. El lote C deberla pastorear en 
potreros con, por lo menos, 9 cm de altura de forraje. La meta 
en este periodo es intentar que las vaquillonas de primer y 
segundo entore lleguen al inicio del invierno con un Estado 
5.5 a 6 y las vacas adultas en Estado 5. 

INVIERNO: Este es el periodo m�s critico para el rodeo de cria 
ya que la producci6n de forraje del campo natural es muy baja y 
los requerimientos de la vaca son muy elevados pues se encuentra 
en gestaci6n avanzada. 
En nuestras condiciones de clima y producci6n 
campo natural en invierno, debemos aceptar, como 
las vacas en gestaci6n avanzada durante este 
Estado. 

de forraje del 
inevitable, que 
periodo pierdan 

Los resultados de los experimentos de pastoreo con vacas de cria 
indican que si se inicia el invierno con las vaquillonas y vacas 
en Estado 5.5-6.0 y 5.0, respectivamente, se puede lograr que 
lleguen al parto en Estado 4.5 y 4.0, respectivamente, si pasto
rean en potreros que tienen una altura promedio de 3 cm. Es 
importante tener presente que, en este caso, al menos el 30% del 
pasto debe tener una altura superior a 4 cm. 

PRIMAVERA: Este es el periodo de mayores requerimientos de las 
vacas ya que se encuentran en lactancia. Sin embargo, en aftos 
normales y en establecimientos con dotaciones adecuadas, no 
habria problemas de disponibilidad de forraje para que vacas que 
llegaron al parto en Estado 4.0 y vaquillonas en Estado 4.5 lo 
mantengan hasta el siguiente entore y tengan una elevada probabi
lidad de quedar preftadas. En estas condiciones, y sin medi
das adicionales de manejo, se estarla asegurando, por lo menos, 
un 75-80% de prefiez en las vaguillonas y vacas que se encuentran 
con ternero al pie. 

VERANO: Es el momento en que tiene lugar el entore y las vacas 
se encuentran, ademas, en lactancia. Se recomienda pastorear 
potreros con mAs de 9 cm de altura para asegurar que mantengan su 
Estado. 
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En las vacas adultas con Estado 3.5 y cuyos terneros tienen buen 
desarrollo y, por lo menos, 40 dlas de edad se "recomienda" 
realizar destete temporario al inicio del entore. En las 
vaguillonas de segundo entore, gue hayan sido entoradas por 
primera vez antes gue el resto del rodeo, se recomienda realizar 
el destete temporario 15 dlas antes del inicio del entore. 

En estos trabajos no se ha hecho mención a otras medidas de mane
jo gue deben tenerse en cuenta para asegurar una buena 
performance reproductiva del rodeo, pues no han sido objeto de 
investigación en nuestro trabajo. 
Al respecto interesa destacar la importancia de: 
A) utilizar toros sanos cuya fertilidad haya sido evaluada;
B) utilizar una adecuada proporción de toros en el rodeo de crla 
(3-4\), gue en caso de aplicar destete temporario y de llegar 
con vacas en Estado 4 al parto, tiene 11\As importancia por la 
concentración de celos gue ocurre durante el primer mes de servi
cio. 
Tampoco se ha hecho mención a �poca y duración del entore. Estos 
son aspectos gue deberAn evaluarse en cada zona del pals y en el 
contexto de cada establecimiento. No obstante, consideramos gue 
el uso de las pautas de manejo gue se plantean pueden contribuir 
a lograr porcentajes de preftez gue superen el 80\ en vaguillonas 
y vacas con ternero al pie. 
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AHALISIS ECONOMICO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTAS PARA 
RODEOS DE CRIA DE BOVINOS Y OVINOS 

Roberto Claramunt, Rubens Ferreira, Gonzalo Pereira 

l. METODOLOGIA GENERAL

Se descartó un método basado en presupuestos parciales de 
unidades de rodeos (por ej. 100 vacas de crla), opt&ndose por 
condiciones representativas de predios en los que la cria es 
parte del conjunto de la ganaderia. 

Para esto se utilizan los 29 grupos de explotaciones (modelos 
ganaderos) elaborados por DIEA con base en el Censo 1986 (sus 
caracteristicas de frecuencia, localizaci6n departamental, etc., 
pueden ser consultadas en "Ingresos y Rentabilidades en el Agro 
Uruguayo, DIEA 1992 y "Tecnologla y Producción en el Agro 
Uruguayo", DIEA 1990). Los modelos corresponden a condiciones 
generales en las que no hay explotaciones exclusivamente 
invernadoras o criadoras, sino que predominan "énfasis" 
invernadores o criadores. Por lo tanto, los grupos de 
explotaciones m&s criadoras reflejan también de forma m&s clara 
el impacto del cambio de manejo del rodeo de crla que las 
orientadas al engorde, y las de la regi6n 3, con una mayor 
proporci6n de ovinos, muestran resultados m&s importantes de la 
suplementaci6n de ovejas. De esta forma se ubica el resultado de 
las propuestas de manejo dentro del resultado general de la 
explotaci6n: los datos de ingreso neto total que se ofrecen 
corresponden a toda la actividad ganadera, al igual que la 
rentabilidad. 

Adicionalmente, al considerar al conjunto de la explotaci6n se 
hace posible considerar los costos fijos y el capital, de manera 
de obtener no sólo la comparación del ingreso neto de la 
propuesta frente a las condiciones normales, sino adem&s la 
rentabilidad de uno y otro caso. 
propuesta frente a las condiciones 

En las Figuras la y lb se puede observar la superficie media de 
las explotaciones que integran cada grupo (o modelo), de forma 
que el cAlculo del impacto nacional de la posible generalización 
de las pr&cticas propuestas es sumamente simple (en el conjunto 
de gr&ficas que se presentan, las letras F, T, e y E significan 
explotaciones familiares, transicionales o medianas, empresas 
medias y empresas grandes, las letras s y c expresan "sin 
mejoramientos de pasturas" y "con .... ", la C e I simbolizan 
"énfasis criador" y "énfasis invernador", por bltimo los nbmeros 
1, 2 y 3 significan un gradiente que va de "alta aptitud 
pastoril" hasta "baja .... ". 
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FIGURA la. NUMERO DE PREDIOS Y SUPERFICIE 
POR GRUPO EN 1986 
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* Se usan precios de productos e insumos de 1986

* El aumento del \ de destete se aplica sobre el dato
original del n�mero· de terneros de 1986, asumiendo que significa 
60\ de destete. En el caso de ovinos se asumi6 que el \ de 
seffalada en ovejas no suplementadas corresponde a los corderos de 
cada modelo, al que se le aplica el cambio debido a 
suplementaci6n del experimento de la Estaci6n "H. A. Cassinonni". 

2. BOVINOS

la. alternativa. En modelos con �nfasis criador el aumento de 
terneros se vende como sobreaftos. En modelos con �nfasis 
invernador, permite reducir la compra de reposici6n. 

SUPUESTOS: 

a) no hay reducci6n del precio de los sobreaffos,
b) el rodeo de crla permanece constante,
c) el aumento de terneros no obliga a reducir otras categorlas

porgue se venden antes del 2do. invierno (v�lido hasta 80\ de
destete), 

d) no se modifica la venta de vacas,
e) no cambia el n6mero ni la estructura de la majada.

RESULTADOS: 

2a. Carne equivalente por ha: el aumento de 60 a 80\ de destete 
representa aumentos de 14\ en criadores (de 59 a 67 kg), y de 8% 
en invernadores (de 53 a 58 kg). Ver Figura 2a. 

2b. Ingreso neto total: el mismo aumento de destete representa 
incrementos del 27\ en criadores (de 11 a 14 mil d6lares). Ver 
Figura 2b. 

2c. Rentabilidad: similar aumento de destete causa incrementos de 
27\ en criadores (de 11 a 14\) y 18\ en invernadores (de 11 a 
13%). Figura 2c. 

3. BOVINOS

2a. Alternativa. El aumento de terneros machos se retiene. 

SUPUESTOS: 

a) se mantiene la carga por ha,
b) por lo tanto, se reduce el rodeo de crla,
c) lo que determina una nueva estructura con mayor proporci6n de
novillos,

10 
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FIGURA· 2�ºRENTABILIDAD DE EMPRESAS GAN ADER AS 
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d) se considera una situación separada por tres anos del momento 
de aumento del porcentaje de destete,

e) no se modi�ica el rodeo vacuno

RESULTADOS 

Carne equivalente por ha:similar al caso anterior de venta de 
sobreanos (incremento de 14% en criadores). 

3a. Ingreso Neto Total: similar al caso de venta de sobreaftos 
(incremento de 27%). Ver Figura 2d. 

3b. Rentabilidad: incrementos del 11 al 13% en criadores (un 
punto % menos que con venta de sobreaftos). Figura 3. 

4. OVINOS

SUPUESTOS 

a) todo el incremento de seftalada se vende como corderos,
b) el % de mortalidad de ovejas vientres es de 4% en afto 

( mod e 1 o DI EA) ,
c) en afio malo el % de mortandad de ovejas sube a 12.5%,

(datos de EEMAC),
d) idem suplementadas en ano malo es 1.4%,

(datos EEMAC),
e) 
40 
f) 

g) 

se suplementa con avena a razón de 300 gr/animal/dla/ durante 
dias previos a la parición (datos EEMAC), 
el costo de suplementación corresponde al grano y flete, 
no se modifica el rodeo vacuno. 

RESULTADOS: 

Con 10% de ovejas melliceras 

4a. Ingreso Neto Total: 

* Sin suplementación

La disminución del ingreso neto en un afto malo respecto a un afto 
normal es debida fundamentalmente a la mortandad de ovejas, que 
se traduce en menor producción de lana y menor venta de adultos. 
Esto representa una disminución de 1400 dólares (de U$S 1600 
dólares a 10.200) en empresas medianas criadoras de la región mAs 
ovejera y de U$S 700 dólares en modelos similares de otras 
regiones (de U$S 10.800 a 10.100). Ver Figura 4. 

* Con suplementaci6n

La suplementaci6n permite mejorar el ingreso neto del afto 
debido al aumento del ndmero de corderos y adultos vendidos 
como una mayor producción de lana de adultos y corderos. 
El impacto de los modelos de empresas medias mAs ovejeros, es 
U$S 1300 (de U$S 10.200 a 11.500) y de 1000 en los otros (de 
10.100 a 11.100). Ver nuevamente Figura 4. 

13 

malo 
asi 

de 
U$S 



FIGURA 3 -RENTABILIDAD DE EMPRESAS GANADERAS 
RETENCION DE TERNEROS MACHOS 
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4b. Rentabilidad: 

* Sin suplementación

La disminución del ingreso neto se traduce en la reduccióon del 
13% de la rentabilidad de los modelos ovejeros (de 11.1 a 9.7%), 
y del 6% en los otros (de 10.8 a 10.1). Ver Figura 5. 

* Con suplementación

La rentabilidad aumenta 13% en los modelos mAs ovejeros (de 9.7 a 
11%) y 10% en los otros (de 10.l a 11.1%). Ver Figura 5. 

Con 30% de ovejas melliceras 

4c. Ingreso Neto Total: 

* Sin suplementación

El aumento de melliceras no alcanza a amortiguar el efecto del 
afto malo por mayor producci6n de corderos y la disminuci6n del 
ingreso neto es similar: 1300 d6lares (de U$S 11.600 a 10.300) en 
empresas medianas de la regi6n mAs ovejera y de U$S 600 en otras 
regiones (de U$S 10.800 a 10.200). Ver Figura 6. 

* Con suplementaci6n

La suplementaci6n aumenta el ingreso neto del afto malo: U$S 1600 
dólares en los modelos mAs ovejeros (de U$S 10.300 a 11.900) y 
U$S 1.200 en los otros (de U$S 10.200 a 11.400). Ver nuevamente 
Figura 6. 

4d. Rentabilidad: � 

* Sin suplementaci6n

Con el aumento de melliceras la disminución de rentabilidad es 
apenas menor: de 11% en los modelos ovejeros (de 11.1 a 9.9%), y 
del 6% en los otros (de 10.8 a 10.2). Ver Figura 7. 

* Con suplementaci6n

La rentabilidad aumenta 15% en los modelos mAs ovejeros (de 9.9 a 
11.4%) y 12% en los otros (de 10.2 a 11.4%). Ver Figura 7. 
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.:llJí.'Li!':HENTAc,.1�i PREPARTo :ypftQDUCC:t.:,í'4 DE OVEJAS CORRli:DALE 
�H , AMPO NATUtsr.L. AVANCES EN INVESTIGACION 

dianchí . ¡ Heinzen L.Bentancti.1:, R. OrcasLerro, G. C:6rdoba . 

, t,"
l

t,ODUCCIOh 

iU. 1,, ,1guay, , :: .. ,1vinos p,:.storean c0niuntamer1tL con los vacunos y 
dE:[H.:nden w.:ii1,., excepc.icnes de las variacior¡es estacicnales en 
la t.::dnticio,l y calidad de· fo:craje del campo natural, 

El b2t de los establecimientos ganaderos encarnera sus majadas de 
et ta 211 :1os neses de Febrero - Marzo, lo cual determina que las 
pé 1 i.. 1 oncs )Cllr r an en i r,v i -=::r no ( Jul i o-Agc,sto), cuimdo las 
dfn.and=1s de dlimE:ntdc::i6n f�n el t!lltui.o tercio de gestación de las 
o v e j as , ;: o ü, e i den e o n e 1 pe ..: 1 o do· d e m 1 n i ma o f e r ta de f o r. r aj e .

i::,:; l .:.1 :.:. 1 t 1 1 i:i ... 1 � , , ,J é L c ,. w i n .:t q u ¿ e n ¡ 1 u e s t l'. ü f, a l s , s e r e q u i e r a n
pr&ctic�mente ct0s ovejas ��ra obtener un cordero en la seftalada 
(�ruducto de 1a bala incidencid de mellizos y sobre todo de las 
altas tasas ,1= ¡.;ortaiidad neonatal de cordet:o5; 15-30%, variable 
r0 ¿g1!m los arios) ,, y que 1nueran entre el 2.6 y 7.1% de las ovejas 
dLrant.c la par·ici6nc 

u ... r dl.:.;,i 111t.j�, 1htL,,:L.ih lle.u.u ¡¡¡ejo.ca1. lciS condiciones de 
é:ál i .,,,,, .. taci 6n e:11 :1as exp�.ot.acior,e:s lanares, y aumentar los bajos 
l ná I c:eb e epi.: .)d1Kt i v0s. Es tos van desde e 1 uso de verdeos,
�raJera.:.;, conv2ncionales, mejoramientos de campo natural y ajustes
tn �1 bible�a de pastoreo, hásta la utilizaci6n de diferentes
SUl;lt:1hc11t.:.,::; pr,,dlh�idos .en el pred10 0 comprados fuera. de él. La
posibilidad de utilizar uno u otro pasa por consideraciones
agrcribíhicas í ec ... ,16qi.cas y 2corH�nücas.

I,a sup]¿menta2i6n de ovejas Corriedale en gestaci6n avanzada con 
crn.ct::n t r ad(Js en21 ged: i e os, es una a 1 ter nativa que ha resultado 
bt:1,t:ticiot;d ,.::,J c;.pe1í1I1énl:o::; :r:ec:i.liz:idos E:n la EEMAC de la Facultad 
dE Aytunomld 1 ya que ha permití.do aumentar el pe;;,o al nacer de 
lG- c:crdt:tua, liié-:joi:ar el estad,, corporal de la oveja al parto y 
Jisü,inulr la ffiOrtalidad de corderos y ovejas encarneradas en 
ot oi�o ( At,1 i 1 ·• ttayo) pastoreando cnmpc natural. 

c::1 (;,:.,1-,6s11 ,, :li:, ,:S1:;, t:i::a.ba¡,:; es v•:2sentat parte de la ii1foufü2cí�n 
gti.t:::1�1da �cdl,rt: Süfdernent:ac16i1 prepa:rto y prc,dncci.on de ovejas 
CL,LricdaJc c::11 ,� .... ú,l;ú natüi.al, dc.Sdt: el afío 1989 hasta ia fecha, y 
di.6C.llt ir lrn:5 tac l. ci: c,b de1 aL i mal, de la pastu:rc1 y de.l sup1 eme11to
q u E= i e, f 1 : , '; e ¡, ""; L 1: e 1 o .s . , e �� , d t .:id �1 s q u e p ne den 1 u gr a i.. s e e o n 1 a
a(:-1 i, ..icit,, Je d'íl.n LdÁct1é_a, El ubjetivo es apüi:tar elementos que
5itv�,¡ fci�ü t0müi Jecisiones ac¿rca del suministro de concentrado
b210 d1stinids c0nJicion�5 de ptoducción.



RBSULTADOS DE EXPERIMENTOS DE SUPLBMBNTACION VARIANDO LA 

CANTIDAD Y CALIDAD DEL PASTO OFRBCIDO A LAS OVBJAS (1989-1991) 

La toma de decisión sobre el suministro de suplementos a las 
ovejas debe basarse en el impacto fisico y económico que tendria 
en el largo plazo sobre el sistema de producción en forma global. 
Para evaluarlo es necesario conocer, primero, la respuesta en el 
corto y mediano plazo, del animal que consume el suplemento. 

En el Cuadro 1 
obtenidos en el 
Agronomla sobre 
experimentos de 
pre�ez avanzada y 

se presenta un resumen de los resultados 
periodo 1989-1991 en la EEMAC de la Facultad de 

la performance de 251 ovejas Corriedale en 
suplementación con granos de cereales durante 
pastoreando campo natural. 

CUADRO l.PERFORMANCB DE OVBJAS CORRIBDALE SUPLBMBNTADAS Bit EL 

ULTIMO TERCIO DB GBSTACION Y PASTOREANDO CAMPO 

NATURAL (1989 -1991) 

CONDICIONES EXPERIMENTALES: 
OVEJAS 

SUPLEMENTADAS-NO SUPLEMENTADAS 

EPOCA DE ENCARNERADA 

EPOCA DE PARICION 
Abril - Mayo (45 dias) 

Setiembre (25 dias) 
PESO DE LAS OVEJAS (kg) 
ESTADO CORPORAL DE OVEJAS (0-5) 
FORRAJE DISPONIBLE 
Materia Seca Total (kg/ha) 
Materia Seca del forraje verde (kg/ha) 
Altura promedio del forraje (cm) 
SUPLEMENTACION 

39 45 
2.5 - 3.2 

500 - 1500 
200 - 550 

0.9 - 2.5 

Cebada y Avena 
300 

Suplemento 
g/oveja/dia 
Periodo Ultimas 35 - 46 dias de 

gestación 

RESULTADOS: 
OVEJAS 
Peso al parto (kg) 
Estado al parto (0-5) 

CORDEROS 

42.4 

2.6 

Peso al nacer de dnicos (kg) 4.5 
Peso al nacer de mellizos (kg) 3.2 
Mortalidad(\) 13 - 17 

41.1 

2.3 

4. O

3.0

La Tabla 1 describe las caracteristicas de los ovinos en las 
diferentes categorias de Estado Corporal. 

En los experimentos se emplearon niveles de suplementación de 300 
g/oveja/dia de grano de cebada o de avena en ovejas Corriedale 
encarneradas en los meses de Abril y Mayo durante 45 dias. 
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Tabla 1. Características físicas del ovino en las difl!rentes categorías de condición 
corporal (MLC, HJ75). 

Condición Caracterfsticas físicas 

o Animal extremadamente llaco; próximo a rnorir.
No se detecta músculo ni tejido adiposo entre piel y hueso.

-------------------------------·--------------··-------------

Apófisis espinosas: 
Apófisis transversas: 

Músculos del lomo: 

2 Apófisis espinosas: 

Apóf isls transversas: 

Músculos del lomo: 

Se sienten prominentes y agudas. 
También son agudas. 
Los dedos pasan fácilmente debajo de los 

extremos. 
Los espacios entre las vértebras se palpan 
fácilmente. 
Superficiales y sin cobertura de grasa. 

Se sienten pr orninentes roro suaves. 
Las apófisis individuales sólo se palpan co
rno corrugaciones finas. 
Son suavHs y redondeadas. 
Es posible pasar los dedos debajo de los 
extremos con una love presión. 
Tienen una profundidad moderada y poca 
cobertura de grasa. 

�----------------------------------------------------------

3 Apófisis espinosas: Se detectan sólo corno elevaciones peque

íías. 
Son suaves y redondeadas y los hueso,s In
dividuales sólo se palpan presionandó. 

Apófisis transversas: Son suaves y están bien cubiertas. 
Es necesario presionar firmemente para 
palpar los extremos. 

Músculos del lomo: Están llenos y tienen una moderada cober
tura ele grasa. 

¡. ----------------------------------------------------------

4 Apófisis espinosas: 

Apófisis transversas: 
Músculos del lomo: 

Se detectan, presionando, como una 1 (nea

dura entre la cobertura de grasa del área 
del ojo del lomo. 
No se pueden palpar sus terminaciones. 
Están llenos y tienen una gruesa capa de 
grasr:1. 

-------------------------------·---------------------------

5 Apófisis espinosas: 

Apófisis transversas: 
Músculos del lomo: 

20 

No se pueden rnlpar, aún presionando con 
fuerza. 
Hay una depresión entre las capas de grasa 
en el lugar donde normalmente se sienten 
las apófisis espinosas. 
No se pueden detectar. 
Están completamente llenos y tienen una 
capa de grasa muy gruesa. 
Pueden haber grandes depósitos de grasa 
sobre el anca y la cola. 



�l �eso de ldd ovejas a) comienzo de la suplementación varió 
ent�e 39 y 45 Kg y el estaJo entre 2.5 y 3.2, respectivamente. En 
el petlocto e��er1mental las majadas pastorearon campo natural con 
500 - 1500 Kg de MS/ha y una altura de forraje de 0.9 - 2.5 cm. 
La íhciy0r patt� de la suplementaci6n se realizó en Agosto durante 
los 6ltimos 35 - 46 dlas de gestaci6n. La parici6n se concentró 
en los prime�1s 25 dias de setiembre. 

La suplt111t:nt1ci6n aument6 el peso (3%) y estado (13%) de las 
oveJas al par:o y el pese al nacer de los corderos tmicos (12%) y 
mellizos (7%). No obstant�, no se cegistr6 efecto del concentrado 
en la 1i101.talid.:1d ueonatal, Ja cual fue baja y sensiblemente menor 
a la que oci:t::re en cond i e í ones comer e i a les. Los pesos al nacer 
promedio de los cordeios (tanto �nicos· como mellizos) cuyas 
madres no fueron suplementadas, se encuentran dentro del rango 
considerado optimo para sobrevivencia. Esto, conjuntamente con 
las condiciones clim�ticas favorables ducante la parición 
(cow,,e:cuencia de la época de encarnerada), probablemente 
expliquen la dU::,encia de respuesta al uso del concentrados. 

f!:n c:.::it.us exoei::ime¡,tos nu .,¡é 0bs1::r:varon problemas de toxemia de 
prtnez e,. las ovejas no suplementadas. Tampoco se observaron 
ruejoca6 en la ganancia de peso de los corderos después del 
nacinde,il:o ,ü tn la produccJ6n de lana de las ovejas. 
Estos resultados permiten concluir que bajo estas condiciones la 
supleiiientaci6n con granos de cereales (energética) no aporta 
11ing6n benefic1u productivo de importancia en el corto plazo. 

t<O'J.' HiA ii;x,;,li;ttHtl!:ü'l'AL Y RESUl.,l'AOOS DE LA SUPLEHENTACION 

VARIANDO El. TIPO DE CONCENTRADO Y EL ESTADO CORPORAL 

DE LAS 0\/EJAg EN PREIIEZ AVANZADA (1992} 

En f1111Li,!;ri dE! Jos resultaaos oDt:i::nioos en el pe:riodo 1989 - 1991 
y de otros obtenidos en el pais, se plante6 un experimento que 
tenla como principal objetivo evaluar el efecto de la 
suplementaciór1 en prefiez avanzada, con dos tipos de suplemento 
(Cebada y Pulpa de Citrus) y del nivel de alimentaci6n durante 
gestacil11 media (30-90 dlas de prefiez) sobre la producci6n de 
ov¿jas Curriedale pastoreando un campo natural con muy baja 
di3p0Diu1lidad de p�3to. 

C:,,,. .. , .,¡,jc:tivo complementat:iü se f,1ant;e6 est1idiar'. el efecto de la 
süi:,ls::1 .. tntac16,, con concentra,Jo.s ricos en fibra (Pul¡:,a de: Citrus), 
e; "'l ¡,;id 6n ( C,::::;ada), en gestación avanzada, sobre e 1 consumo de 
ov¿jas Co�riaddle con diferente gstado Corporal y carga fetal, 
pastor�ando cam�o n�Lur�l. El pcop6sito es profundizar en el 
CLOLi.JudenL, de lüs tacto-c;:;s que influ}ren s0bre la calidad y 
e i.. n t 1 :i o .'l d é: i i ,, :u a j e 1� o ns u mi do en p a a to r e o I 

tema :s o b r e e 1 que s e 
1.r..-i,L,,,::t <et t..:_iiji-,Jar en 1988 blüi: s,, imE,,ortan.::ia en la producci6n 
<2nith.:d ,. el ,u,h1e:io ,1e tas pc:1sl:tna.s, 

E,1 h.:1yu ,_J;; .1 ;;:1.:; tt:Ciia de inicie, del experimento, 225 ovejas 
prel'iadé'i::; ,:1 ,.¡f: n,H,L:i.i .:iido en;::a1..-H::Icidas eH el periodo 6/4 -· i7/5/92 



y que LeciLieron 500 g de farello/oveja/dia durante los primeros 
30 dlas de encarnerada, fueron divididas en 3 lotes, teniendo en 
cuenta la edad y el estado corporal, y fueron asignadas a 3 

potreros de campo natural que presentaban al momento de 
introducir lo5 animales 2.6, 3.7 y 6.1 cm de altura promedio del 
forraje di�ponible (potreros A, By e, respectivamente). 

El objetivo de este manejo era lograr al momento de comenzar la 
suplementaci6n, tres grupos de ovejas con distinto Estado 
Corporal (apr�ximadamente f 2, 2.25 a 2.75 y� 3). A los animales 
del potrero A, a partir del 3 de Julio y hasta con�nzar la 
suplamentaci6a, se les restringi6 el pastoree a los efectos de 
logLar el Estado Corporal prefijado. El peso y el Estado Corporal 
promedios de las ovejas al inicio del experimentoo fue de 42 kg y 
2.9), respectivamente. 

El 22 de Julio de 1992 &alrededor del dia 100 de gestación) se 
determinó el n6mero de fetos de las ovejas mediante ecografla. 
Con esta información y considerando la edad, la fecha probable de 
�arto y el �stado corporal alcanzado luego del pasaje de las 
0veja� por los distintos potreros, se formaron nueve grupos con 
25 animales cada uno (Cuadro 2) 

CUADRO 2. DISTRIBUCION DE LA MAJADA CONSIDERANDO LA ALIHENTACION 

EN GESTACION MEDIA Y LA SUPLEMENTACION EN GESTACION 

AVANZADA 

1 

2 

3 

l) 

ALIMENTACION DURANTE 
MITAD DE GESTACION 

/ \ 
!Altura del pasto: 1.9 cm 1
lcon 3 hs. de pastoreo/dial
\ / 

I \ 

!Altura del pasto: 2,2 cml
\ /

I \ 
!Altura d2l paste: 3.4 cml
\ I

SUPLEMENTACION EN 
GESTACION AVANZADA

Sin suplemento 
300 g Cebada 
300 g Pulpa Citrus 

Sin suplemento 
300 g de Cebada 
300 g Pulpa Citrus 

Sin suplemento 
300 g Cebada 
300 g Pulpa Citrus 

;-,"1 "� �1<2 i,iiciat· la suplernentac1.6n 1 todos los animales fueron 
accstuiúbr.¿¡.l;·;:;; al suplemento durante 10 dias, para lo cual se 
2�c�rraz0n Ln bretes con capones adaptados al consumo de 
,·.:,,Fct:.nt:rad,,. 

��reir d¿J 27 de Julio, fecha je inicio de la suplementación, 



cada manana las ovejas fueron llevadas a los bretes donde se 
separaron las suplementadas de las no suplementadas. Estas 
retornaron inmediatamente al potrero mientras que a cada una de 
las ovejas asignadas a los tratamientos de suplementaci6n se les 
coloco un bozal y se Les suministr6 el concentrado en forma 
individual. El rechazo de Cdda animal fue pesado y por diferencia 
con la cantidad ofrecida se determin6 el consumo. El tratamiento 
de suplementaci6n se extendi6 hasta el parto. El pastoreo fue 
continuo y ex8lusivo de lanares. 

En base a la fecha de servicio de cada oveja se calcul6 el dia 
aproximado de parto y una semana antes se determin6 su peso y 
estado co��oral. Estas medidas se repitieron después del parto. 
Sobre 10 ovejas de igual o similar periodo gestacional, 
provenientes de cada uno de los nueve tratamientos, se 
recolectaron muestras de orina semanalmente durante los �ltimos 
30 - 40 dlas de prenez hasta el parto. En las muestras de orina 
se determin6 acidez y presencia de cuerpos cet6nicos para 
diagnosticar Josibles Qroblemas de toxemia de la preftez. 

En 48 ovejas se detern11n6 el consumo de forraje mediante la 
dosificaci6n con c�psulas de sequi6xido de cromo, y posterior 
recolecci6n de muestras fecales. Empleando capones provistos de 
fistula esof�gica se tomaron muestras del forraje consumido. 

Durante la 
identificar 

parici6n se efectuaron recorridas diarias 
a los corderGb y registrar su sexo y peso. 

para 

En la pastura se hic1�LGn d2terminaciones de forraje disponible: 
Materia Seca Total, Mate1ia Seca del Forraje Verde/ha y altura 
del for,aje_ Este material y muestras de Cebada y Pulpa de Citrus 
serA analizado en el Laboratorio de Nutrici6n Animal de la 
Facultad de Agonomla para determinar su contenido de protelna 
cruda, cenizas, fibra y digestibilidad in vitro. 

En el Cuadro 3 se presenta una caracterización de los distintos 
potreros en que se mantuvieron las ovejas y los pesos y estados 
corporales alcanzados al ;r,omeúto de comenzar la suplementaci6n. 

CUADRO 3. CARJ,.;.:''.i'i!:RIS'l'ICA.S DE LOS POTREROS PASTOREADOS EN

G�STACION MEDIA Y PESO VIVO Y ESTADO CORPORAL DE 
LAS OVEJAS AL INICIO DE LA SUPLEMENTACION 

PASTUH.A 1 OVE.JAS AL PL.a.NO ALIMENTICIO 
EN GEbTACION hfWIA 1 Ai 'l'lli'Ul, 

1 

RESTOS 
SECOS 

1 INICIO 

I PESO 
DE LA SUPLEMENTACION 

ESTADO CORPORAL 

BAJO ( h ;·1'l-<Ef<(, A) A 

MEDI (i ( FCHiEHC B) 
AL'l'G ( POTh ERCi C 1 

1 

1 l l� fil)

l 9
2 e 2

3, 4

( % ) 

54 
49 
37 

1 
I ( k q) 

39 

42 
45 

· · ··---·----•·••·- ·• - -- · ----·--·•-····�-·- -·-- ·--·-···-�--

A Hesl:r:L; i,'.'.in alimenticia (Liastoreo de 3 hso didrias) 
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( O - 5) 

2.3 
2. 4
2.8



El manejo de la majada en los distintos potreros, y la 
restricción en el pastoreo de los animales asignados al potrero 
A, provocó importantes diferencias en peso y Estado Corporal, al 
inicio de la suplementari6n. 

En el Cuad:o 4, se 1•1 esenta un resumen de la informaci6n 
disponible, .11 momento de preparar este Informe, sobre el efecto 
de la alirn�ntación pIE,via y de la suplementaci6n, con los dos 
tipos de con�entrado, er gestación avanzada, sobre la performance 
de ovejas. 

CUADRO 4. flERli'ORHANCE- DE OVEJAS CORRIEDALE MANEJADAS EN

DIFERENTES CONDICIONES DE ALIMENTACION EN GESTACION

MEDIA Y SUPLEMENTADAS DURANTE EL ULTIMO 'l'ERCIO DE

GESTACION PASTOREANDO CAMPO NATURAL

1 PLANO ALIMENTICIO 
(GESTACION MEDIA) 

PESO AL 
PARTO(kg) 

E:BTADO AL I 
PART0(0-5)1 

BAJOI MEDIOIAL'I'O 

37,2 38.9 40.8 

l . 9

HORTAL l DAD I 11 . 1 1.5 

( % ) 1 

1 

SUPLEMENTACION 

(GESTACION AVANZADA) 

IC�BADAIPULPA IS/SUPL 

39.1 39.4 

\---/ 
39.2 

2. 1 2. 1

\-----/ 
2 .1 

1 . 4 2 . 9 
\----/ 

2.1 

38.4 

2.0 

13.8 

Los planos Medio y Alto de alimentación en gestación media, 
aumentaron 21 ¡:H,su (4 • 10 %) y el estado (10 - 16 %) de las 
ovejas al pactu 1 y di6ffliliuyE:ron li:l mortalidad de ovejas en 6 - 10 

ptmtos, lü q,,e si,Jnific.:t reduci.r más del 50 --- 80 % en términos 
porcentuales la mortalidad de las madres. 



• :Durante el t.tltimo tercio de gestaci6n, la majada pastoree!> campo
natural con 710 kg de MS total/ha (247 kg de MS verde/ha) y una

' alt.:ura de forraje de 2. 25 cm. El consumá promedio de Cebada/oveja
: fue de 12.� kg y el de Pulpa de Citrus de 11.1 kg, durante un
·periodo de 40 - 42 dias.

iLa •• supJémentaci6n aumente!> el peso ( 2%) y estado ( 5%) de las 
'ovejas al .parto, y disminuye!> la mortalidad de ovejas en m&s de 11 
'puntos. La disminuci6n m&s importante en mortalidad ocurri6 
cuando se suministre!> suplemento a las ovejas que presentaban al 

'inicio de la suplementaci6n un estado corporal promedio de 2

'2.25 (producto del manejo alimenticio en gestaci6n media), 
..... , (pasan:<io,. en esta categor la de animales, de un 27% de mortandad en 

/,'las .. oy�:fas . no • suplementadas a un 2% en las que consumieron 

;•••��1-��t:;jiePuta: ::er:::

EU

:�urr idas corres pond i 6 a ovejas con
mellizos. En las muestras de orina no se detectó presencia de 
C/Ut!ipó� cet6nicos, lo cual concuerda con el diagn6stico de la 
aqtopsi.as. realizadas en que la causa de muerte fue una severa 

. i SQ1::mqt,t:i�i6n y no toxemia de la pref'iez. Atm cuando hay 1 igeras 
. 4.i,f:er�ncias en los resultados del Cuadro 4, el anAlisis de los 

. ·.,<Q�.�9�t)npstr6 gµe ambos suplementos ( Cebada y Pulpa de Ci trus)
< �·:J;eri:�'c;ñ,ip�;,t·aron en forma similar . 

•• li!;ti�:::;.: o;�i!;:! ��::::!�::�m:�::�! :m:et�:r

ad

��:�::: 
'•,' .'.se-·La.t:indieron muchas "atoradas" e inclusive ocurri6 una muerte 
•• < · '.pii:i.'tasii'�i�. Posiblemente, las condiciones del potrero en el cual

• se el'lCQn.traban y las caracter 1st icas de los pellets ( tamaf'io
je h,ig'r�S:copicidad), determinaron que los animales lo consumi

:eran ·•·• :c;:ó.ri: una gran avidez, sin masticar lo, con las conse
:s�é.n.C.::iªe\ sef'ialadas. A medida que transcurrieron los d las los 

•. próblem�:s disminuyeron, probablemente debido al acostumbramien-
;to, c;le los animales, y al hecho de que se comenz6 a suministrar 

• hl)rne.clo • (20!\i de agua). Su uso a nivel comercial requerirla
algt.t� tipo de procesamiento previo, en la medida que en los
establecimientos el suministro se realiza en forma grupal y

:�1n un '�ontrol tan estricto.

En el Cuadro 5, se presenta el efecto de tos tratamientos sobre 
:ia performance, de los corderos. 

Los niveles de. alimentaci6n que se aplicaron a mitad de 3estaci6n 
no afectaron el peso de los corderos al nacer pero se ob3erva una 
tendencia a ser mayor la mortalidad de aquellos hijos de ovejas 
sometidas al Plano Bajo de _alimentaci6n. Por otra parte la 
suplem�ntaci6n. en gestaci6n avanzada mejor6 el peso al nacer de 
tau corderos \!micos y mellizcs y redujo la mortalidad de corderos 
de 29 a 14\, a través je un aumento de la sobrevivencia de 
me.lizos. 

A1!m cuando hay diferenci.2s éii los Véilo:i::es , e:L analisis de los 
datos indica que los efectos de los dos suplementos (Cebada y 
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Pulpa de Citrus) sobre el peso al nacer y la mortalidad de 
corderos fue similar. 

CUADRO 5. EFECTO DEL PLANO DE ALIMENTACION EN GESTACION MEDIA Y 

DE LA SUPLEHENTACION EN GESTACION AVANZADA SOBRE LA 

PERFORMANCE DE LOS CORDEROS

1 PLANO ALIMENTICIO 
1 (GESTACICN MEDIA)

SUPLEMENTACION 
(GESTACION AVANZADA)

i BAJOI MEDIOIALTO ICEBADAIPULPA IS/SUPL 
. ---------1-------------------------------------------

PESO AL NACER (kg) 

UNICOS 1 3.38 3.39 3.30 1 3.38 3.59 3.10 
1 1 \---/ 

1 1 3.48 
1 1 

MELLIZOS 1 2.66 2.45 2.74 1 2.67 2.89 2.28 
1 1 \---/ 

1 1 2.78 
1 1 

--------- 1 ------------------ 1---------------------

MORTALIDAD ( % ) 

UNICOS 18.4 9.1 7.1 11.1 4.6 17.8 
\----/ 

7.6 

MELLIZOS 35.7 31.8 25.8 15.6 30.7 52.2 
\---/ 

22.4 

TOTAL 25.7 16.7 15.1 13.2 14.5 29.4 
\---/ 

13.9 
-··- -- ----------· - -· - -·---- - -· - - -�·· -· - - · · - --- -------------------------

L& mayor respuesta a la su¡_:¡.i Liuentaci6n, se obtuvo en aquellas 
ovejas que presentaban un estado corporal� 2.25 al in1c10 del 
�]timo mes de gestaci6n El 41% de los corderos hijos de ovejas 
e� ese esta1o que no ;uer0n suplementadas, murieron en los 
primeros dlas de vida, pero s�lo el 15% de aquellas en igual 
ei:tado pero que recibier11n Cebada o Pulpa de C:itrus. 

En t::l Cu&dr:) b s1.:. �,.:t::..:t,üLa 1Jn resumen de los resultados 
rep.i:.oductivos 1091:¿¡dc,s con lc,1 mJjada experimental en el presente 
af1o. 



CUADRO 6. RESULTADOS REPRODUCTIVOS DE LA MAJADA CORRIEDALE DB LA 

EEMAC (1992). 

PERFORMANCE DE OVEJAS CORRIEDALE 

\ DE PARICION 119 
(CN/OE) 

\ DE MELLIZOS 30 
(CN/OP) 

\ DE SOBREVIVENCIA 82 
(CS/CN) 

\ DE SENALADA 97 
(CS/OE) 

\ DE MORTALIDAD 18 

CN = Corderos nacidos; es = Corderos seftalados; CM = Corderos 
muertos; OE = ovejas encarneradas; OP = Ovejas paridas. 

La parici6n se concentr6 en los primeros 20 dias de Setiembre. El 
porcentaje de parici6n fue sensiblemente superior a la media 
nacional (119 vs. 85 %), producto de la alta tasa mellicera, lo 
cual puede deberse a la época de encarnerada, y muy 
probablemente, al suministro de Farello a la majada durante el 
servicio. El Farello de cerveceria, es un concentrado rico en 
proteina (33%, el usado en la EEMAC) y ademas de baja 
degradabilidad en el rumen, que ha sido evaluado en ovejas 
durante periodos relativamente cortos de la encarnerada con 
resultados favorables en tasa ovulatoria. 

Los resultados obtenidos con la ecografia realizada a las 
ovejas fueron muy satisfactorios, ya que más de un 95% de los 
diagn6sticos fueron correctos. 

La mortalidad neonatal fue baja, lograndose seftalar casi un 
cordero por oveja encarnerada. 

27 



RECOMENDACIONES 

OVEJAS EN 

GENERALES PARA SUPLEMENTAR 

GESTACION AVANZADA 

G. Bianchi y M. Heinzen

La suplementación de ovejas de crla en ültimo tercio de gestación 
tiene como objetivo disminuir la mortandad de ovejas (por 
subnutrición severa o por toxemia de preftez) y la mortandad de 
corderos al nacer� principal responsable de los bajos porcentajes 
de seftalada obtenidos a nivel nacional. 
La respuesta a esta pr&ctica es varlable y depende de factores 
del animal, de la pastura y del suplemento. 

A) Factores del animal

En relación a los factores del animal, hemos visto que tanto la 
carga fetal como el Estado Corporal de la oveja al inicio de la 
suplementación afectan los resultados. Las mejores respuestas se 
obtienen en ovejas gestando mellizos y que tienen Estado 
Corporal igual o inferior a 2.25 en preftez avanzada. 
Probablemente, también se justifique suplementar ovejas 
excesivamente gordas en el ültimo tercio de gestación (por 
ejemplo: estados corporales iguales o mayores a 3.5), si las 
condiciones del potrero son limitantes en cantidad y calidad de 
pasto y existen expectativas de altas tasas melliceras, dado que 
bajo estas condiciones la ocurrencia de toxemia de la preftez en 
las ovejas puede ser importante. 

Otro factor relacionado al componente animal y que también 
determina el éxito o no de la suplementación es el 
acostumbramiento de las ovejas a una rutina nueva y diferente a 
sus hébitos. Tom&ndose las precauciones debidas, éste no deberla 
demorar m&s de 2 semanas. Si bien no existe una receta ünica el 
acostumbramiento, deberla ser realizado en forma gradual, 
llegando a la cantidad pre-fijada en una semana, con lo cual se 
evita el pasaje abrupto de alimentación de forraje a grano y con 
ello la incidencia de posibles trastornos digestivos, con la 
eventual muerte del animal. 

Las "relaciones sociales", de dominancia y subordinación, que 
se establecen siempre dentro de un conjunto de animales 
y determinan que algunos no coman o coman muy poco 
(animales timidos), y que otros ingieran cantidades excesivas 

(animales dominantes), debe controlarse. Un buen 
acostumbramiento, lotes de animales "parejos" en peso, edad y 
comportamiento, superficies adecuadas de comederos y cantidad 
de suplemento suficiente, ayudan a reducir estos problemas. 
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Algunas pr&cticas que han acelerado el acostumbramiento y que han 
sido utilizadas en la EEMAC, han consistido en dejar a los 
animales en ayuno (12-18 horas) antes de ofrecer el concentrado, 
agregar ingr-edientes muy palatables (por ejemplo melaza) al 
concentrado o incluir dentro del lote, animales acostumbrados a
consumir concentrados que actaan como seftuelo. 

B)Factores de la pastura

En relaci6n a la pastura, importa conocer 
calidad del pasto, dado que influyen sobre 
suplementación. La altura del pasto ha 
indicador confiable de la oferta de alimento 

la cantidad y 
la respuesta a 
demostrado ser 
a la oveja. 

la 
la 
un 

En la EEMAC se ha encontrado que en potreros que presentan mAs de 
1 cm de altura de forraje disponible, con 50% de forraje verde, 
dentro del total, no se justificarle, la suplernentaci6n en majadas 
con baja incidencia de mellizos y estados corporales entre 2.5 y 
3 en preftez avanzada. 

Si la incidencia de mellizos es importante (por ejemplo: 20- 30%) 
y el Estado Corporal al inicio de la suplementación es cercano a 
2, pueden esperarse respuestas considerables en ovejas y 
corderos, tal cual ocurri6 en el experimento de 1992, donde la 
altura de forraje promedio fue superior a 2 cm, y el forraje 
verde representó un 30% del total. 

C)Factores del suplemento

El otro grupo de factores que importa considerar son aquellos 
relacionados al suplemento. De esto interesa conocer el tipo, el 
nivel, la frecuencia y la forma de suministro (procesamiento del 
suplemento). 

La situaci6n m&s coman en pastoreo de campo natural en invierno 
es que la energla sea la principal limitante. Los granos de 
cereales (por ej. sorgo, avena, cebada, etc.) son los 
concentrados energéticos que m&s comunmente se han utilizado para 
suplementar ovejas en gestación avanzada. Los resultados 
obtenidos en la EEMAC, sugeririan que la Pulpa de Citrus también 
podrla ser utilizada, en la medida que se corrija el problema de 
"atoramiento" que hemos observado. 

El nivel de suplemento utilizado en los diferentes experimentos 
informaci6n 
periodo de 

consumirla 
resultado 

que estAn

h� sido de 300 g/oveja/dla. Si bien no se dispone de 
analitica propia sobre este punto, considerando un 
suplementaci6n promedio de _40 d1as, cada oveja 
ajrededor de 12 kg de concentrado, cantidad que ha 
suficiente para cubrir los requer i mi en tos dEi ovejas 
g�stando y pastoreando cdmpo natural en invierno. 

En lo que respecta a la periodicidad del suministro, el 
diariamente seria lo aconsejable para ovejas en 
c11ticos. No obstante, 1�1 suministro dia por medio no 

29 

hacerlo 
periodos 

afectarla 



la performance de las ovejas y presentarla una serie de ventajas: 
reducci6n en el costo de mano de obra de la operaci6n, 
disminuci6n de la competencia entre animales por el alimento y 
utilizaci6n m&s homogénea de la pastura en el potrero, en la 
medida que se evitarla la concentraci6n de animales diariamente 
en el lugar que reciben el suplemento. 

En relaci6n a los diferentes tipos de procesamiento y para el 
caso de los granos, en lanares no se han encontrado mayores 
beneficios; por lo cual no habrla mayores problemas en darlo 
entero, con la ventaja adicional de abaratar el costo del 

concentrado en la medida que no requerirla procesamiento alguno. 
El caso de la Pulpa de Citrus, es diferente ya que nuestros 
resultados muestran la necesidad de encontrar alguna forma de 
procesamiento antes de usarla en condiciones comerciales, que 
elimine los riesgos de "atoramiento". En este sentido, se han 
mantenido contactos con la Industria, estando prevista la 
evaluaci6n de diferentes tipos de procesamientos con el objetivo 
de solucionar los inconvenientes registrados. 

D) Otros factores a considerar

A su vez existen otra serie de factores que no deberlan ser 
descuidados al encarar un programa de suplementaci6n: 

1) SEGUIMIENTO DE LOS ANIMALES SUPLEMENTADOS.

Si bien en los experimentos realizados en la EEMAC no se han 
detectando problemas de acidosis con grano de cebada, avena o 
pellets de mandarina, el seguimiento del lote suplementado, 
fundamental en el periodo de acostumbramiento debe ser continuo, 
procediendo a retirar a los animales que presentan algdn tipo de 
trastorno digestivo. 

2) DIMENSIONES Y UBICACION DE LOS COMEDEROS

El suministro de concentrado puede realizarse con comederos de 
cubiertas, bolsas, tanques, comederos de madera, hasta hacerlo en 
piso firme, previendo un espacio mlnimo de 8-10 cm por oveja. A 
su vez es importante considerar que el gasto de energla para 
maritenimiento var la considerablemente con el piso, pudiendo 
llegar a incrementarse hasta en un 25-30\ en condiciones 
inadecuadas. La ubicación de los comederos en lugares firmes 
evitando la formación de barro en sus accesos, disminuyen este 
inconveniente, haciendo más eficiente la suplementaci6n. 

3) EFECTO INDI�ECTO DE LA SUPLEMENTACION

La dec is i6n cie suplementar no s6lo deber la considerar la 
respuesta al concentrado, sino también una serie de cambios que 
ocurren en el sistema de producción como consecuencia de esta 
pr�ctica: la oveja suplementada generalemnte deja de comer "algo" 
de la pastura disponible para comer el suplemento. Resulta 
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entonces importante conocer cuAnto deja de comer, en la medida 
que ese ahorro de pasto bien puede transformarse en, por ejemplo: 
aumentos en la carga animal del establecimiento. 
En la EEMAC se han utilizado las técnicas experimentales que 
permiten llegar a dicho conocimiento. Ejemplos lo constituyen el 
uso de fistulados ovinos de esófago, la dosificación a ovejas con 
cApsulas de óxido de cromo y posterior recolecci6n de heces. 
Lamentablemente al momento de editarse este material, la 
informaci6n sobre este punto adn no estA disponible. En futuras 
publicaciones se irAn dando a conocer los principales resultados. 

4) EVALUACION ECONOMICA

La evaluaci6n econ6mica es otro aspecto que debe ser considerado. 
La decisión va a estar determinada, fundamentalmente por el costo 
del concentrado puesto en galp6n de estancia y la reducci6n o 
expectativas de reducción en la mortalidad de corderos al nacer 
y/o de ovejas por toxemia de preftez. Esta ecuaci6n deberA ser 
resuelta en cada caso particular. 
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ESTADO CORPORAL DE VACAS HEREFORD 

Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

R. Orcasberro, P. Soca, v. Beretta, A.I. Trujillo

INTRODUCCION 

Para que una vaca quede preftada en aftos sucesivos es 
que el intervalo que transcurre entre el parto y la 
concepción sea inferior a 80-85 dias. Ese intervalo 
fundamentalmente, de la duración del periodo en que la 
manifiesta celo luego del parto (periodo de anestro). 

necesario 
siguiente 

depende, 
vaca no 

Periodos prolongados de anestro es la principal causa, en el 
pais, que determina que las vacas de cria que paren un afto fallen 
en el siguiente entore. Los factores m&s importantes que 
influyen sobre la duración del anestro son el "Estado 
Nutricional" de la vaca y el amamantamiento del ternero. 

Con el prop6sito de caracterizar el "Estado Nutricional" de las 
vacas en el pais se ha adaptado una Escala, desarrollada en 
Australia para ganado lechero, para clasificar a las vacas 
Hereford de acuerdo a su "Estado Corporal". 

La Escala ha demostrado ser muy �til por varias razones: a) se 
requiere de muy poco entrenamiento para usarla adecuadamente; 
b) distintas personas asignan valores de "Estado Corporal" muy 
similares a la misma vaca; c) la misma persona es consistente con 
los valores de Estado que asigna a una vaca; d) no es necesario 
utilizar corrales para hacer lotes de vacas de acuerdo a su 
"Estado Corporal"; e) el comportamiento reproductivo de las vacas 
est& muy asociado a su "Estado Corporal" en el momento del parto 
y al inicio del entore; y f) la variaci6n en "Estado" de la vaca 
de cria se puede "predecir y controlar" a través de modifica
ciones en la cantidad de forraje ofrecido en pastoreo. 

En este trabajo se describen las categorias de Estado Corporal de 
las vacas Hereford en la Escala que se utiliza en el pa!s y se 
presentan algunas relaciones importantes que se han encontrado en 
las trabajos realizados en la Facultad de Agronomia entre 
Estado Corporal y performance reproductiva de las vacas. 

CL.ASIFICACION DE VACAS HEREFORD POR ESTADO CORPORAL. 

La Escala se 
cal:egorias en 

basa en la apreciació.n visual del animal y tiene 8 
la que la 1 correspond1! a la vaca muy flaca y la 8 

opuesto. En la Tabla 2 se describen las al extremo 
ca:racter ist icc1s 
indica el tipo 
en el Mercado 

generales de cada una de las categor!as y se 
al que corresponde en la clasificación utilizada 
de Carnes del pals. En los rodeos de crla las 

mAs abundan son las 3 ,, 4 y 5 aunque también se cla.ses que 
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TABLA 2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS 
DE ESTADO CORPORAL EN LA ESCALA DE APRECIACION VISUAL 

ESTADO 
CORPORAL 

DESCRIPCION 

1 CONSERVA BAJA 

2 

3 

Extremadamente flaca. Sin grasa subcut&nea y con 
m6sculos desgastados. Generalmente débil, con el lomo 
arqueado y las patas juntas. Espinazo y costillas muy 
marcados. Huesos de la cadera prominentes. Anca y &rea 
de inserción de la cola hundidos. 
CONSERVA 

Muy flaca. Sin grasa subcut&nea y con poco m�sculo. 
Espinazo y costillas muy marcados. Huesos de la cadera 
muy prominentes. Anca y &rea de inserción de la cola 
muy hundidos. 
CONSERVA ALTA 

Flaca. Con masa muscular "normal". Con muy poca grasa 
subcutAnea. Espinazo y costillas marcados. Huesos de 
la cadera ligeramente redondeados. Anca y &rea de 
inserción de la cola hundidos. 

4 MANUFACTURA BAJA 

Moderada liviana. Con masa muscular normal y deposición 
evidente de grasa subcut�nea. Espinazo y costillas li
geramente evidentes. Huesos de la cadera redondeados. 
Anca ligeramente marcada. Area de insercion de la cola 
ligeramente hundida. La separación de los mdsculos de 
la pierna adn es evidente. 

5 MANUFACTURA ALTA 

Moderada. Presenta una cobertura homogénea de grasa 
subcutAnea. El espinazo y las costillas no se destacan� 
Huesos de la cadera redondeados y bien cubiertos. Anca 
plana. Area de inserción de la cola llena. La 

separación de los mdsculos de la pierna no se aprecia. 

6 ABASTO. 

7 

Moderada pesada. Buena cobertura 
Lomo plano. Huesos de la 
ligeramente. Anca ligeramente 
inserción de la cola cubierta. 
GORDA. 

de grasa subcut&nea. 
cadera se destacan 
redondeada. Area de 

Gorda. Con abundante acumulacion de grasa subcut&nea 
pero con grasa firme. Lomo y anca redondeados. No se 
observan estructuras oseas excepto en los huesos de la 
cadera, que se destacan ligeramente. Area de inserción 
de la cola completamente cubierta pero sin polizones de 
grasa. 

8 ESPECIAL. 

Huy gorda. 
en todo 
Espinazo 
largo del 
inserci6n 

Con acumulación extrema de grasa subcut&nea 
el cuerpo. Pecho grande y prominente. 

puede presentarse como una depresión a lo 
lomo. Abundante tejido graso en torno a la 
de la cola. 
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encuentran animales de las categorias 2 y 6. Dentro de este rango 
(2 a 6) hemos observado que 1 unidad de Estado corresponde, en 
promedio, a 25 kg .de peso. 

ESTADO CORPORAL Y PERFORMANCE REPRODUCTIVA. 

En los trabajos realizados en las Estaciones Experimentales de la 
Facultad de Agronomia encontramos que la performance reproductiva 
de las vacas adultas dependia del Estado Corporal con que llega 
al parto y de la variaci6n de Estado entre el parto y el fin de 
entore, como se muestra en la Figura 8. 

El porcentaje de preftez aumenta muy r&pido en el rango de Estados 
de 3.0 a 4.0 y luego, pr&cticamente, se estabiliza. Por debajo 
de 4 las vacas que ganan Estado tienen un mayor porcentaje de 
preftez que las que pierden Estado. 

Las vaquillonas de segundo entore son m&s susceptibles que las 
vacas adultas y deben tener un Estado Corporal de 4.5 al inicio 
de entere para que su performance reproductiva no se vea 
deprimida (Figura 9). 

Los resultados permiten concluir que el Estado CorporaY 4 en las 
vacas, y de 4.5 en las vaquillonas de segundo entere, al momento 
del parto y al inicio del entore es critico para "asegurar" una 
elevada performance reproductiva del rodeo de cria. 

La reducci6n en el porcentaje de preftez de las vacas por debajo 
de los valores de Estado Corporal encontrados como criticos, se 
debe a que el anestro postparto es tan prolongado que muchas de 
ellas no llegan a entrar en celo durante el entere. 

La duraci6n del anestro postparto es la principal determinante 
del intervalo parto - concepci6n. A partir del an&lisis de los 
registros de parici6n de los rodeos de cria de EEHAC, EESA y 
EEBH, encontramos una disminuci6n muy importante del intervalo 
parto-concepci6n a medida que el Estado de las vacas al parto 
pasa de 2 a 4. 

Por lo tanto, es necesario buscar alternativas de manejo 
alimentaci6n a través del afio que permitan alcanzar el 
Corporal 4 en vacas y de 4.5 ,en vaquillonas. 

34 

de la 
Estado 



100 

80 

60 

40 

20 

o 

FIGURA 8. PREREZ EN VACAS HEREFORD 
CON DISTINTOS ESTADOS AL PARTO 

PORCBNTAJB DB PllBÍIBZ (1') 

84 

3.0 3.5 4.0 4.5 

ESTADO COR.POR.AL AL PAR.TO 

, , - PIBR.DBN ESTADO IIIfil GANAN ESTADO 1 

EN EL PERIODO PARTO-INICIO DE ENTORE 

FIGURA 9. PRE�EZ EN VAQUILLONAS HEREFORD 
D E  SEGUNDO ENTORE CON DIF ERENT E 

ESTADO AL PARTO 

PORCBNTAJB DB PRBABZ (S) 

80 
71 

'º 

40 

20 

o 
3.0 4.0 4.5 

ESTADO CORPORAL AL PARTO 

35 



CARACTERISTICAS DB LA PASTURA Y ESTADO CORPORAL DEL 

RODEO DB CRIA EN PASTOREO DE CAMPO NATURAL. 

R. Orcasberro, P. Soca, V. Beretta, A.I. Trujillo,
J. Franco, E. Apezteguia, o. Bentancur

INTRODUCCIOH 

En nuestros sistemas de producci6n la performance del rodeo de 
crla depende, fundamentalmente, de la cantidad y calidad del 
forraje aportado por el campo natural. 

Para numerosas pasturas del pais existe informaci6n sobre su 
composición bot&nica, tasa de crecimiento estacional, produc
ci6n total de forraje, digestibilidad, contenido de protelna y 
contenido de minerales esenciales para el ganado. No obstante, 
son muy pocos los trabajos realizados con el objeto de relacionar 
la producci6n animal con caracteristicas de la pastura del campo 
natural (cantidad, calidad, altura del forraje, etc.). 

En experimentos llevados a cabo en la Facultad de Agronomia hemos 
encontrado que es posible explicar el comportamiento productivo 
de ovinos y vacunos a partir de algunas caracterlsticas de la 
pastura. La cantidad y la altura del pasto, dentro de cada tipo 
de suelo, posici6n topogréfica y �poca del ano, est&n 
estrechamente relacionados y son caracterlsticas del campo 
natural que influyen sobre el comportamiento productivo de los 
animales. 

Con el objeto de encontrar una estrategia de pastoreo del campo 
natural que nos permita alcanzar los Estados Corporales criticos 
al momento del parto y al inicio de entore (4 en vacas adultas y 
4.5 en vaquillonas de segundo entore) hemos realizado 
experimentos de pastoreo con vacas gestantes en otofto (mitad de 
gestación) e invierno (gestación avanzada) y con vacas en 
lactancia durante el entore, en verano. 

En estos trabajos se hicieron lotes de vacas que fueron 
pastoreadas en potreros con distintas cantidades y altura de 
pasto. El objetivo m�s importante de estos experimentos fue 
estudiar las relaciones entre pantidad y altura del pasto con la 
variación en Estado de los animales. 

En este informe se resumen las principales relaciones encontradas 
de la altura y de la cantidad de pasto con el Estado Corporal de 
rodeos de crla. 
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RBLACION BHTRB DISPONIBILIDAD, ALTURA DEL PASTO Y 
ESTADO CORPORAL DEL RODEO 

La informaci6n que se presenta proviene de los trabajos realiza
dos en las Estaciones Experimentales de Cerro Largo (EEBM), 
Paysandd (EEMAC) y Salto (EESA) de la Facultad de Agronomia. 

En estos trabajos se encontró una estrecha asociación entre la 
cantidad (kg de materia seca/ha) y la altura (en cm) del forraje. 
No obstante, un centimetro de altura representa distintas canti
dades de pasto por hect&rea seg�n el tipo de suelo, la altura y 
estación del afto considerada. 

En todas las estaciones del afto la mayor proporci6n del pasto se 
concentra por debajo de 2.5 centimetros. El porcentaje del pasto 
total ubicado por debajo de 2.5 centimetros varia con la esta
ción del afto. En invierno, con alturas promedio menores a 3 cm, 
el 80% o m&s del pasto se concentra por debajo de 2 cm, lo que 
hace muy dificil el acceso del vacuno al forraje. Esta situación 
cambia cuando se consideran alturas de pasto mayores a 3 cm. En 
una estrategia de manejo del vacuno en pastoreo se debe con
siderar no solo la altura promedio del pasto sino la cantidad que 
efectivamente se encuentra accesible para el animal. 

En el Cuadro 7 se describen las principales caracteristicas de 
algunos trabajos realizados en el periodo 1989-1992. 

CUADRO 7 . Descripción de 
cria realizados 

trabajos de pastoreo con rodeos de 
en la Facultad de Agronomla. 

RODEO ARO 

EEBM 1989 

EEMAC 1991 

EEMAC 1992 

MOMENTO Y DURACION 
DEL TRATAMIENTO 

Mitad de gestación. 
Otofto. 40 dias. 

Gestación avanzada. 
Invierno-Primavera. 
108 dias. 

Gestaci6n avanzada. 
Invierno-primavera. 

CANTIDAD DE PASTO 
(kg MS/ha) 

500 y 1250 

900 a 1850 

1300 a 3550 

70 dlas (en ejecución)** 

EESA 1990 Entore. 1800 y 4500 
Primavera-Verano. 
90 dias. 

* Alturas estimadas.
** Experimento en ejecución. Iniciado el 16/7/92. 

ALTURA 
(cm) 

4 y 9* 

2 a 5.5 

2 a 4.3 

9 y 30 

Cada lote de vacas que pastoreaba un potrero estaba integrado por 
20 a 40 animales. 
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Las distintas cantidades de forraje por hectirea se obtuvieron 
cerrando potreros antes de aplicar los tratamientos de 
allmentaci6n diferencial y/o aumentando la carga mediante el 
agregado de vacunos adicionales (animales volantes). 

Los tratamientos aplicados intentan determinar cual debe ser la 
cantidad y/o altura de pasto que deben tener los potreros a 
través del afto para que las vacas y vaquillonas lleguen al parto 
y al siguiente entore con un Estado Corporal que no afecte su 
performance reproductiva. 

En la EEBM, luego del destete (en otofto) dos grupos de vacas 
(sorteadas al azar del mismo rodeo) pastorearon en potreros con 
diferentes cantidades de forraje durante 40 dias. Luego se 
juntaron y pastorearon juntos hasta el siguiente destete (durante 
gestaci6n avanzada, lactancia, entore). 

En la 
lograda 
pastura 
entos. 

Figura 10 se presenta la evoluci6n de Estado 
en otofto (EEBM) por vacas a mitad de gestación 

diferida desde un mes previo al comienzo de los 

Corporal 
con una 
tratami-

En los 40 dlas de "alimentacic!>n diferencial" fué posible generar 
una diferencia de 0.8 unidades de Estado Corporal (4.4 y 3.6) y 
de 34 kg de peso (415 y 370) entre ambos lotes. A pesar de esa 
evoluci6n durante el otofto, no se encontraron diferencias en el 
Estado Corporal de las vacas en el parto. En gestaci6n avanzada, 
cuando las vacas de ambos tratamientos pastorearon juntas, las 
que hablan ganado Estado en el periodo previo perdieron 1.17 
unidades de Estado mientras que las otras perdieron s6lo 0.14 
unidades. 

cuando vacas en gestaci6n o lactancia que tienen diferente Estado 
Corporal pastorean juntas con cantidades "restringidas" de 
forraje, aquellas que se encuentran en buen Estado tienden a 
comportarse peor que las que se encuentran en Estado pobre, tal 
como se observó en gestaci6n avanzada con los animales que prove
nian de los distintos planos de alimentación a mitad de gesta
ción. 

En 1991 en la EEMAC, a partir de inicios del invierno se 
pastorearon 5 lotes de vacas, en gestación avanzada y con similar 
Estado Corporal promedio, en potreros con diferentes cantidades 
de forraje disponible durante -118 dlas (hasta el parto: inicios 
de primavera) . 

En la Figura 11 se presenta la variaci6n en Estado de las vacas 
sometidas a las distintas asignaciones de forraje (expresadas en 
cm de altura). Los resultados muestran que se necesitarla una 
altura promedio de 3 cm en el potrero para que el promedio de las 
vacas del lote (que comienzan el invierno en Estado 3.75) puedan 
mantener su Estado Corporal durante gestación avanzada. 

En este trabajo se observó que el comportamiento individual de 
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FIGURA 10. EVOLUCION DEL PESO Y ESTADO 
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FIGURA 11. RELACION EN TRE LA ALTURA DEL 

PASTO EN INVIERNO Y EL ESTADO CORPORAL 
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las vacas, sometidas a un mismo tratamiento de disponibilidad de 
forraje, variaba con su Estado al inicio del experimento. Lo 
mismo que se. observ6 en el rodeo de la EEBM durante invierno, las 
vacas en Estado "Pobre" se comportaban mejor, bajo estas condi
ciones experimentales, que aquellas en "Buen" Estado. 

En la Figura 12 se presenta el Estado al Parto de vacas pasto
reando parcelas con alturas de 2 a 4 cm que inician el periodo de 
pastoreo con Estados que varian entre 2 y 6. De acuerdo a estos 
resultados se observa que es posible llegar al parto con vacas 
que inician el invierno en Estado 5 y pastorean en potreros con 
una altura promedio de 3 cm. 

Es importante destacar, como ya se indicó, que la distribución 
espacial del forraje de campo natural es, naturalmente, heterogé
nea. En la Figura 13 se presenta la distribución vertical del 
tapiz de campo natural de los planos Bajo, Medio y Alto del 
experimento. La vegetaci6n del Plano Medio tuvo una altura 
promedio de 3 cm. En este caso el 30\ de las observaciones 
realizadas dieron lecturas superiores a 4 cm. 

Los vacunos adultos tienen posibilidad de acceder a forraje hasta 
4 cm de altura pero por debajo tienen dificultad de tomarlo. La 
heterogeneidad en la distribuci6n de la pastura, en particular 
del campo natural, permite explicar porgue en alturas promedio 
tan bajas como 3 cm las vacas hayan logrado mantener su Estado 
durante gestaci6n avanzada. 

Actualmente se est& repitiendo, en la EEMAC, el experimento 
realizado en 1991. Los resultados obtenidos a la fecha (70 dlas 
de iniciado el periodo de alimentacion diferencial) siguen igual 
tendencia que la observada en el afio anterior y al igual que en 
los otros trabajos encontramos que el comportamiento individual 
dentro de un mismo lote varió con el Estado de la vaca al inicio 
del tratamiento: las vacas en peor Estado tienden a comportarse 
mejor en pasturas con disponibilidades "restringidas" de forraje. 

En la EESA se estudió, durante el entore en verano, el efecto de 
2 alturas y disponibilidades de pasto sobre la evoluci6n del peso 
y del Estado Corporal. 

En este experimento los niveles de alimentaci6n se aplicaron a 
lotes de vacas que, a su vez, fueron sometidas a tratamientos de 
destete temporario durante 11 dlas al inicio de entore. 

Durante el verano las pasturas del campo natural, predominante
mente estivales, se encuentran en floración o semillando, por lo 
cual la altura del tapiz aumenta considerablemente. 

Las vacas que pastorearon en un potrero con 30 cm de altura 
aumentaron de peso y mejoraron su Estado Corporal durante el 
entore, cuando fueron sometidas a destete temporario, pero 
aquellas a las que no se le aplicó el destete temporario y se 
encontraban en el mismo potrero mantuvieron su peso y Estado. 
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FIGURA 12. EFECTO DEL ESTADO CORPORAL AL INICIO DEL INVIERNO 

Y DE LA ALTURA DEL PASTO SOBRE EL ESTADO CORPORAL 
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FIGU-RA 13. DISTRIBUCION VERTICAL DEL FORRAJE EN EXPERIMENTOS 

DE PASTOREO CON VACAS DE CRIA - EEMAC, INVIERNO 1991. 
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Las vacas sometidas a destete temporario pastoreando un potrero 

con 9 c� de altura promedio mantuvieron su peso mientras que 
aquellas que permanecieron amamantando el ternero perdieron 
peso. 

Los trabajos de pastoreo realizados con vacas de cria muestran 

complejas asociaciones entre el Estado Corporal de la vaca, la 

aplicacibn del destete temporario en aquellas con ternero al pie 

y la altura del forraje. No obstante, permiten inferir que 

mediante la asignacibn de diferentes cantidades o alturas de 
paste, es pc,sible "predecir" y/o "controlar" el Estado Corpc,ral a 
trav�s del ciclo productivo de la vaca siempre que se tengan 

presente los dem•s factores que afectan la respuesta. 

En la "Propuesta de Manejo del F.:odeo de Cria en base a Estad,:, 

C ,:,rporal, Al tuya di.:l Pasto y Apl ic,a,: i ,�,n de Destete Temporar i ,:," se 
integran estos resultados de altura del foY-raje y Estado CorpoY-al 
de las vacas para aumentar su eficiencia reproductiva. 



EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO SOBRE 

LA PERFORMANCE DE RODEOS DE CRIA 

P. Soca, R. Orcasberro, G. Córdoba*, D. Laborde,
V. Beretta, J. Franco

INTRODUCCION 

Adem&s del Estado Nutricional de la vaca al parto e inicio de 
entore, el amamantamiento del ternero es el otro factor 
determinante de la duración del intervalo parto - primer celo. 

Una alternativa que permite reducir el efecto del amamantamiento 
consiste en destetar, precoz o temporariamente, al ternero. 

Para las condiciones del pals, el destete temporario con la 
aplicación de tablillas nasales durante 11 dlas es una alternati
va que permite mejorar la performance reproductiva. Sus ventajas 
radican en que aumenta el porcentaje de preftez, no tiene efectos 
negativos apreciables sobre el peso al destete del ternero, los 
costos de aplicación son muy bajos y es de f&cil aplicación en 
rodeos comerciales. 

En general, la aplicación del destete temporario por lapsos de 72 
horas hasta 13 dlas se ha traducido en aumentos de la fertilidad 
del rodeo. Sin embargo hay situaciones en las que no se ha 
observado ningdn beneficio y esto es explicable ya que su efecto 
depende del Estado Nutricional-de la vaca, aspecto sobre el cual 
existe muy poca información. 

Complementando el manejo del Estado Nutricional de la vaca con la 
aplicación del destete temporario se podrlan lograr incrementos 
sustanciales en la eficiencia reproductiva del rodeo nacional. 

En este informe se resumen los resultados obtenidos en trabajos 
realizados en la Facultad de Agronomla con el propósito de 
estudiar la influencia de diferentes planos de alimentación, en 
distintos momentos del ciclo reproductivo de las vacas, 
complementados con la aplicación del destete temporario sobre la 
performance productiva y reproductiva del rodeo de crla. 

RESULTADOS 

En el Cuadro 8 se presenta el porcentaje de preftez de las vacas y 
el peso al destete de los terneros en animales sometidos al 
destete temporario con aplicación de tablillas nasales durante 11 
dlas al comienzo del entore. 

* Docente de la Facultad de Veterinaria. PLAPIPA.
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Para formar los lotes de animales a los gue se aplic6 los 
tratamientos se tom6 en cuenta el Estado Corporal de la vaca al 
parto, la edad de la vaca, el sexo del ternero, el nivel de 
alimentaci6n y la-edad del ternero considerando s6lo aquellos gue 
tenlan m&s de 40 dlas de edad. De esta forma, todos los lotes 
estuvieron integrados por animales con caracterlsticas similares. 

CUADRO 8. EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO SOBRE EL PORCENTAJE 
DE PREREZ DE LAS VACAS Y EL PESO AL DESTETE DE LOS 
TERNEROS EN RODEOS CRIA QUE PASTOREAN CAMPO NATURAL. 

PREREZ (\) 

PESO AL 
DESTETE (kg) 

TOTAL DE ANIMALES = 359 

CON DESTETE 

82 

122 

SIN DESTETE 

67 

123 

El destete temporario gener6 una diferencia de 15 por ciento en 
el porcentaje de preftez. 

En todos los casos en gue el grupo de terneros al 1n1c10 del 
tratamiento tenla buen desarrollo (por lo menos 60 kg) y m&s de 
40 dlas de esdad, el peso al destete no se vio afectado. 

EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO SOBRE LA DISTRIBUCION DE PREREZ 

En la Figura it se presenta la distribuci6n 
da por palpaci6n rectal, de vacas sometidas 
del rodeo de la EEMAC en 1989-1990. A los 
habla preftado el 60 y el 40 por ciento de 
destete, respectivamente. 

de preftez, determina
al destete temporario 
70 dlas de entore se 
las vacas con y sin 

En base a la informaci6n de los rodeos de EESA y EEBM para los 
aftos 1989-1991 se determin6 gue las vacas sometidas a destet� 
temporario tenlan un intervalo inicio de entore - concepci6n 8 
dlas més corto que las no destetadas. 

Esto es de gran importancia pues el destete temporario aplicado 
en aftos sucesivos permitirla acortar la duraci6n del entore, 
facilitando (y mejorando) el manejo, sin afectar la performance 
reproductiva del rodeo. 
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FIGURA 14. PREREZ EN DIFERENTES MOMENTOS 
DEL ENTORE PARA VACAS SOMETIDAS 

A DESTETE TEMPORARIO 

PORCBNTAJB DB PRB:ABZ (1') 
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El destete t�mpozario mejora lª fertilidad del rodeo 
principalmente a tr�v*s de 1� reducción del periodo parto primer 
celo (anestro), el cual, como se vio previamente, depende del 
Estado Corporal de la vaca. Por lo tanto, la respuesta al de
stete est& condicionada por el Estado Corporal de la vaca. 

Independientemente del nivel de alimentaci6n durante la 
lactancia, las vacas adultas que llegan al parto en Estado 4 
tienen un intervalo parto celo de 45-50 dias. Por lo tanto, al 
inicio del entere esas vacas probablemente ya hayas salido de 
anestro. En este caso la aplicaci6n del destete temporario 
tendrla poco efecto sobre el porcentaje de prefiez. 

Observaciones de la actividad reproductiva mediante la palpaci6n 
de ovarios indican que, en general, aquellas vacas con estado 
corporal mayor o igual a 4 muestran claros s!ntomas de actividad 
en momentos previos y al inicio del entore. 

Por otra parte vacas que llegan al parto en un Estado Corporal 
muy pobre (<3.0) tienen anestros postparto tan prolongados gue su
acortamiento a partir de la aplicacion del destete temporario no 
serla capaz de permitirles entrar en celo y quedar prefiadas 
dentro del siguiente entere. En este caso tampoco habria un 
aumento importante en el porcentaje de preflez a partir de su 
aplicaci6n. 

Por lo tanto se puede esperar que los mayores aumentos en 
porcentaje de prefiez se obtengan en vacas, que al parto, tengan 
un Estado Corporal intermedio. 

En la Figura 15 se muestra el porcentaje de preflez de 359 vacas 
pertenecientes a los rodeos de EEMACu EESA1 EEBM, gue fueron 
agrupadas en cuatro categorias de acuerdo al Estado Corporal que 
tenian al momento del parto (< 3.0v 3.5 1 4.5 y 5.3).

En todas las categorlas de Estado al parto, las vacas que fueron 
sometidas a destete temporario presentaron un mayor porcentaje de 
preffez que las no destetadas. Sin embargo, la respuesta m&s 
importante es la que tiene lugar en el lote de vacas con un 
Estado Corporal al parto de 3.5 unidades (82\ de preflez en "el 
lote sometido a destete temporario contra 59% en el lote que 
permaneció con sus terneros). 

La edad de la vaca también influye sobre el efecto que se • logra 
con el destete temporario. La vaguillon� de segundo entore 
presenta intervalos parto-primer celo mAs largos y es m&s sensi
ble a restricci6n de alimento que las vacas adultas. Las respues
tas que hemos observado a la aplicaci8n del destete temporario ha 
sido menor en vaquillonas que en vacas adultas; parecerla nece
sario que esta categorla llegue al parto e inicio de entore con 
un Estado Corporal de 4.5 para tener una respuesta importante. 
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FIGURA 15. PRB�EZ EN VACAS CON DISTINTOS 
ESTADOS AL INICIO DEL ENTORE 

QUE SON SOMETIDAS A DES"fETE TEMPORARIO 
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Adem&s del Estado Corporal y edad de la vaca otros factores 
pueden afectar la respuesta: momento en que se aplica, duraci6n, 
etc. La influencia de estos factores no fue estudiada en los 
experimentos reali-zados por considerarse de menor importancia y 
las "recomendaciones" que se dan se refieren a la forma en que se 
llev6 a cabo en la Facultad de Agronomia. 

MECANISMOS POR LOS QUI! OPERA EL Dl:STBTE TEMPORARIO 

El amamantamiento del ternero ejerce un efecto inhibitorio sobre 
la actividad reproductiva a través del sistema nervioso y 
hormonal de la vaca. Actualmente se estAn llevando a cabo 
estudios sobre los cambios que ocurren en los niveles de la 
hormona LH en sangre. Los resultados que se obtengan ser&n 
difundidos oportunamente. 

En las vacas sometidas a destetes temporarios de 11 dias -como se 
est&n aplicando en los rodeos de la Facultad de Agronomla- hemos 
observado que hay una reducci6n en la producci6n de leche frente 
a las testigo. 

En la Figura 16 se presenta la producci6n de leche de vacas 
adultas al inicio, 14 y 21 dias de la aplicaci6n del destete 
temporario (rodeo de EESA en 1991 bajo pastoreo de campo 
natural). Luego del destete temporario disminuy6 la producci6n 
de leche respecto a las testigo. Este efecto sobre la produc
ci6n de leche influye sobre el destino de los nutrientes que 
consume el animal ya que utiliza menos para lactancia y puede 
destinar m&s nutrientes para otras funciones, en particular para 
reproducci6n. 

A partir del an&lisis de los registros de 359 vacas que fueron 
empleadas en experimentos de destete temporario hemos observado 
que aquellas que fueron sometidas al tratamiento, en promedio, 
ganaron Estado durante el entere, mientras que las testigos 
perdieron, de tal forma que al finalizar el entere las primeras 
tenian mejor Estado. En el Cuadro 9 se presentan los resulta
dos. Este comportamiento se atribuye a la reducci6n en la pro
ducci6n de leche. En slntesis el destete temporario de 11 dias 
también puede estar mejorando la fertilidad a través de una 
mejora en el Estado Corporal de la vaca. 

CUADRO 9. EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO DE 11 DIAS SOBRE 
EL ESTADO CORPORAL DE LA VACA AL FINAL DEL ENTORE 
Y DE LA VARIACION DE ESTADO DURANTE EL ENTORE. 

CON DESTETE 

ESTADO CORPORAL 
AL FIN DE ENTORE 4.0 

VARIACION EN ESTADO 
DURANTE EL ENTORE + 0.15
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FIGURA 16. PRODUCCION DE LECHE EN VACAS 

ADULTAS LUEGO DE LA APLICACION 
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Es importante destacar que a pesar de que los terneros no 
pudieron tomar leche durante 11 dlas y que luego su consumo de 
leche disminuyó debido a la menor producción de sus madres, no se 
vio afectado su crecimiento. Esto se logró con terneros mayores 
de 40 dias de edad que ya tienen un desarrollo del tracto 
digestivo que le permite utilizar forraje como alimento. No 
obstante este es un aspecto que no habria que descuidar cuando las 
pasturas disponibles sean de muy baja calidad. 

CONCLUSIONES Y COMRHTARIOS FINALES 

El destete temporario de 11 dias con tablillas nasales aplicado 
al inicio del entore: 
A) acorta el intervalo parto-concepción;
B) mejora el porcentaje de preftez; y

C) no afecta el peso al destete de los terneros cuando estos
tienen un buen desarrollo (60 kg) y m&s de 40 dlas de edad.

La respuesta en preftez est& condicionada por el estado corporal 
del rodeo al parto e inicio del entore y es m&s dificil de 
predecir en vaquillonas que en vacas. 

Las vacas que presentan la mayor respuesta al destete temporario 
son aquellas que tienen un Estado Corporal de 3.5 al in1c10 del 
entore. Las vaquillonas de segundo entore requieren de un Estado 
Corporal mayor (4.5), 

Si se aplica en vacas y vaquillonas con Estado Corporal 4 y 5, 
respectivamente, aunque el efecto sobre el porcentaje de preftez 
es menor, se logra concentrar la preftez y partos del rodeo. 
Eventualmente podrla llegarse a periodos de entore de 60-70 dias 
en la !poca considerada "óptima" para cada región del pais. El 
resultado final serla un incremento en la productividad global 
del rodeo de crla asociados a un mejor aprovechamiento de la 
pastura. 

Las tablillas usadas comunmente son de dos tipos: de material 
pl&stico (disponibles en el comercio) o de chapa (que usualmente 
se fabrican en el mismo establecimiento). La primera se sostiene 
presionando la nariz y la segunda con un alambre que perfora la 
nariz. Las de pl&stico tiene el inconveniente que algunas se 
rompen al colocarlas o se salen luego de colocadas y las de chapa 
pueden provocar miasis ("bicheras"). Estos posibles inconve
nientes, no son importantes en la pr&ctica. 

La aplicación 
Estado igual o 
por lo que se 
sido sometidos 

del destete temporario, sobre todo a vacas en 
mayor a 3.5 provoca una concentración de los celos 
recomienda trabajar con 4 toros sanos y que hayan 
a una evaluación de fertilidad cada 100 vacas. 

El costo de la pr&ctica es de, aproximadamente, U$S 4.5 por vaca 
lo cual incluye: 
A) el costo de la tablilla,
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B) el incremento en costo de mano de obra para colocar las 
tablillas (por hora dos personas pueden colocar 40 tablillas de 
plAstico o 20 de chapa) por el aumento en recorridas de los po
treros con terneros destetados, 
C) los costos de especificas veterinarios para atender posibles 
bicheras.
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PROPUESTA DE MANEJO DEL RODEO DE CRIA 

EN BASE A ESTADO CORPORAL, ALTURA DEL PASTO 
Y APLICACIOM DE DESTZTE TEMPORARIO. 

P. Soca, R. Orcasberro

Las caracteristicas de la cria vacuna, un proceso de largo 
periodo de maduración, hacen suponer gue es poco probable gue 
ocurran cambios importantes en los recursos forrajeros gue se 
utilicen para llevarla a cabo. Se parte del supuesto gue el 
campo natural ser& el principal recurso forrajero que la 
sostenga. 

La producción de forraje del campo natural, si bien varia con el 
tipo de suelo, en general presenta picos de mayor producción en 
primavera y otofio y de muy baja producción en invierno. 

En general, los enteres se inician en Noviembre-Diciembre y

tienen una duración de 90 dias. Esto determina que en el invierno 
las vacas se encuentren en gestación avanzada, cuando sus 
requerimientos nutricionales son elevados, que el parto tenga 
lugar "a inicios" de primavera y gue la lactancia, periodo de 
m&ximos requerimientos nutricionales de la vaca, tenga lugar 
durante primavera y verano. 

Los resultados obtenidos sugieren gue es posible "manejar" el 
Estado Corporal a través de la altura del pasto ofrecido en el 
ciclo productivo del rodeo lo cual, complementado con la aplica
ción del destete temporario, permitirla lograr prefteces de, por 
lo menos 75-80% en vacas y vaquillonas con ternero al pie. 

Las vacas y vaquillonas deben llegar al parto y al inicio 
entore con Estado Corporal 4.0 y 4.5, respectivamente, 
"asegurar" una elevada performance reproductiva. Este es 
punto de partida que orienta el manejo que habria que darle 
rodeo durante el afio. 

de 
para 

el 
al 

A continuación se dan las pautas de manejo a lo largo del afto: 

OTORO: Realizar el diagnóstico de gestación (en abril-mayo), 
retirar las falladas, y clasificar las preffadas por Estado Corpo
ral en tres categorias: 
A) las vacas adultas que tienen Estado 5 o superior;
B) las que tienen Estado entre 4 y 5; y

C) todas las vaquillonas de primer y segundo entore y las vacas
adultas con Estado inferior a 4.
Posteriormente asignar los lotes A,_ B y C a potreros con disponi
bilidades crecientes de forraje.
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Para los animales de los lotes B y  e serla necesario tener po
treros reservados, que se han mantenido con una carga baja o 
vaclos, desde inicios de abril. El lote e deberla pastorear en 
potreros co.n, por lo menos, 9 cm de altura de forraje. La meta 
en este periodo es intentar que las vaquillonas de primer y 
segundo entore lleguen al inicio del invierno con un Estado de 
5.5 a 6 y las vacas adultas en Estado 5. 

INVIERNO: Este es el periodo mAs critico para el rodeo de crla 
ya que la producci6n de forraje del campo natural es muy baja y 
los requerimientos de la vaca son muy elevados pues se encuentra 
en gestaci6n avanzada, 

En nuestras condiciones de clima y producci6n de forraje del 
campo natural en invierno, debemos aceptar, como inevitable, que 
las vacas en gestaci6n avanzada durante este periodo pierdan 
Estado. 

Los resultados de los experimentos de pastoreo con vacas de crla 
ind�can que si se inicia el invierno con las vaquillonas y vacas 
en Estado 5.5-6.0 y 5.0, respectivamente, se puede lograr que 
lleguen al parto en Estado 4.5 y 4.0, respectivamente, si pasto
rean en potreros que tienen una altura promedio de 3 cm. Es 
importante tener presente que, en este caso, al menos el 30% del 
pasto debe tener una altura superior a 4 cm. 

PRIMAVERA: Este es el periodo de mayores requerimientos de las 
vacas ya que se encuentran en lactancia. Sin embargo, en anos 
normales y en establecimientos con dotaciones adecuadas, no 
habrla problemas de disponibilidad de forraje para que vacas que 
llegaron al parto en Estado 4.0 y vaquillonas .en Estado 4.5 lo 
mantengan hasta el siguiente entore y tengan una elevada probabi
lidad de quedar preftadas. 

VERANO: Es el momento en que tiene lugar el entore y las vacas 
se encuentran, ademAs, en lactancia. Se recomienda pastorear 
potreros con mAs de 9 cm de altura para asegurar que, por lo 
menos, mantienen su Estado. 

En las vacas adultas con Estado 3.5 y cuyos terneros tienen buen 
desarrollo (60 kg) y, por lo menos, 40 dlas de edad se "recomien
da" realizar destete temporario al inicio del entore. En las 
vaguillonas de segundo entore, que hayan sido entoradas por 
primera vez antes que el resto del rodeo, se recomienda realizar 
el destete temporario 15 dlas antes del inicio del entore. 

En estos trabajos no se ha hecho menci6n a otras medidas de mane
jo que deben tenerse en cuenta para asegurar una buena 
performance �eproductiva del rodeo, pues no han sido objeto de 
investigaci6n en nuestro trabajo. 
Al respecto interesa destacar: 
A) utilizar toros sanos cuya fertilidad haya sido evaluada;
B) utilizar una adecuada proporci6n de toros (4%) en el rodeo de
crla, que en caso de aplicar destete temporario y de llegar con
vacas en Estado 4 al parto, tiene particular importancia por la
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concentraci6n de celos gue ocurre durante el primer mes de servi
cio. 

Tampoco se ha hecho menci6n a época y duraci6n del entore. Estos 
son aspectos gue deberAn evaluarse en cada zona del pals y en el 
contexto de cada establecimiento. No obstante, consideramos gue 
el uso de las pautas de manejo gue se plantean pueden contribuir 
a lograr porcentajes de preftez gue superen el 80\ en vaguillonas 
y vacas con ternero al pie. 

RECotfOCIMIENTOS 

La informaci6n presentada sobre rodeos de crla fue generada en la 
Facultad de Agronomla en el marco del Proyecto de Investigacl6n 
"PERFORMANCE DE RODEOS DE CRIA EN PASTOREO". Este Proyecto fue 
iniciado en 1988, con la participaci6n de técnicos del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y de la Direc
ci6n de Labpratorios Veterinarios "M.Rubino". La Agencia Inter
nacional de Energla At6mica apoy6 (a·través del Co�trato de 
Investigaci6n RB 5886) la obtenc16n de parte de los datos. 

Los datos originales fueron obtenidos y procesados •gracias a la 
participaci6n de numerosos técnicos y estudiantes y al apoyo de 
personal de campo de las Estaciones Experimentales . Agradecemos, 
especialmente la colaboraci6n de A. Espasandln , J. Burguefto, 
Carlos Lopéz, Carlos Caillavet, E. Machado. J. Rodriguez, A.
Alegre, J.P. Gutierrez, D. de Souza, A. Simeone, S. Mujica, R.

• ��rpsa, A. Ximeno, A. Guidali, E. Barbier, s. Chapuis y P. Souto.
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