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Un pulso de estrógenos es secretado en respuesta a cada pulso de 
LH. Los estrógenos son los responsables del comportamiento sexual 
(celo). 

Luego de la ovulación se forma el cuerpo lúteo. �ste produce 
progesterona, que es la responsable de mantener bajos los niveles de LH 
y FSH ya que actúa a nivel del hipotálamo disminuyendo la secreción de 
GnRH. 

La regresión del cuerpo lúteo y la caída de los niveles plasmáticos 
de progesterona son inducidos por la secreción de PGF2a. de origen 
uterino, en el caso de no existir preñez. 

Luego de comenzada la luteólisis (día 15 a 17 ciclo estral) hay un 
aumento en la secreción de estrógeno que al llegar a un determinado 
umbral se da un segundo pico de LH y de esta forma vuelve a comenzar 
el ciclo. 

Los perfiles hormonales descritos se presentan en la Gráfica 1 y 
la interrelación de las düerentes hormonas citadas se muestran en la 
Figura l. 

GRAFICAl. Perfiles hormonales durante el ciclo eatral (Haíez, 1993) 
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FIGURA l. Interrelación de las diferentes hormonas que Intervienen 
en el ciclo estral (Adaptado de Fernandez Abella 1993). 
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2.2 ANESTRO POSPARTO. 

El control del reinicio de los ciclos de estro de la vaca en el 
posparto es logrado mediante una compleja relación entre el hipotálamo, 
hipófisis y los ovarios que es influenciada por una variedad de señales 
internas y externas (Short et al., 1990), no entendidas completamente. 

La duración del intervalo parto-primer celo es variable para vacas 
de carne (46 a 104 días), pudiendo estar afectado por muchos factores 
(Wettemann, 1980), los cuales serán detallados más adelante. 

En el anestro posparto encontramos un período inicial de 30 días 
aproximadamente en el cual se produce la reestructuración del aparato 
reproductor. Este período, si bien influye en la duración del anestro, no 
es del todo determinante (Short et al., 1990). 

El nivel de anestro es influenciado por el intervalo desde el parto 
al reinicio del desarrollo de un folículo dominante y la exposición de éste 
a una frecuencia de pulsos de LH similar a la de la fase folicular de un 
ciclo estral normal (Roche et al., 1992). 

Murphy et al, ( 1990) citado por Roche et al. ( 1992), demostraron 
que en vacas de carne en condiciones corporales moderadas, la mayoría 

































































4.RESULTADOS

4.1 CLIMA 

A continuación se presentan los resultados del análisis climático 
realizado para el período Agosto 1994 - Abril 1998. 

En lo que respecta a la temperatura (Gráfica 2), no se encontraron 
grandes diferencias en cuanto a las temperaturas máximas o mínimas 
con respecto al promedio histórico. Sí resalta un leve descenso de la 
temperatura mínima en el invierno de 1996. 

GRAFICA 2. Temperaturas máximas y mínimas registradas durante 
el periodo de ensayo comparadas con los promedios históricos. 

Fuente: Dir. Nac. De Meteorología. 
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Las temperaturas máximas desde Junio a Diciembre de 1997 no 
se presentan debido a la falta de los datos en la Dirección Nacional de 
Meteorología 

En cuanto a las precipitaciones se registró una gran diferencia 
con el promedio histórico (Gráfica 3). Se nota que en el primer año de 
ensayo hubo un pequeño déficit en verano. Para el segundo año un 
déficit elevado comenzó en Agosto y continuó por todo el período, lo que 
llevó a una seria falta de agua. El tercer año siguió con el problema de la 
falta de agua, generando un déficit hídrico importante. Dutante el 
último año se registraron importantes precipitaciones, superiores al 
promedio histórico por lo que no hubo déficit hídrico. 

GRAFICA 3. Precipitaciones registradas en el periodo de ensayo. 
Comparación con los promedios históricos. 
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Fuente: Oír. Nac. de Meteorología. 

Analizando conjuntamente las temperaturas con las 
precipitaciones, se observa que los inviernos de los tres primeros años 
( 1994-1997) fueron fríos y secos asociados a un gran número de 
heladas, por lo que sería de esperar un menor crecimiento de las 
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pasturas. Por el contrario el invierno de 1998 fue húmedo y no tan frío, 
lo que llevarla a un mayor crecimiento de las pasturas. 

Por último, se analizó el índice hídrico 
(Precipitaciones/evapotranspiración), el cual es un indicativo bastante 
exacto del posible déficit hídrico. (Gráfica 4) 

GRAFICA 4. Indice hidrico durante el periodo de ensayo. 
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Fuente: Dir. Nac. De Meteorología. 

Un índice hídrico en tomo a 1 esta determinando un balance 
adecuado. 

En el segundo año se puede apreciar que a partir de Agosto de 
1995 comienza un leve déficit hídrico, el cual se prolonga hasta el mes 
de Abril de 1996. Es de destacar un exceso hídrico desde Mayo de 1997 
hasta el final del período de ensayo. 















CUADRO 18: Intervalo Fin de Entore-Parto (días) obtenidos con la 
aplicación de los cuatro tratamientos en los diferentes a6os de 
ensayo. 

Sin Efecto Toro Con Efecto Toro 
Año SinD.T. Con D.T. SinD.T. Con D.T. 

1994 258 233 243 243 

1995 252 254 261 246 

1996 240 247 244 233 

1997 265 241 247 230 

GRAFICOS 5 y 6: Interacción Destete Temporario por Efecto Toro 
para los Años 1994 y 1997.
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GRAFICO 6. 
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El Cuadro 16 es sólo informativo porque cuando hay interacción, 
los efectos principales dejan de tener importancia. 

Se encontró un efecto del Año en 1994 (P=0.002) y 1997 (P=0.008) 
para la interacción Efecto Toro por Destete Temporario (Cuadro 17). Los 
resultados de esta interacción se muestran en el Cuadro 18 y se 
visualiza en los años donde se encontró efecto estadísticamente 
significativo en los Gráficos 5 y 6. 

Estos resultados están mostrando que para el año 1994 no hubo 
diferencia entre aplicar o no aplicar Destete Temporario en el grupo con 
toro (243 vs .. 243), pero sí un efecto positivo en 1997 (247 vs .. 230). Los 
vientres parieron 17 días antes por usar la combinación de ambas 
técnicas, respecto al grupo al que sólo se le hace Efecto Toro sin Destete 
Temporario (Cuadro 18). 
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