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1. INTRODUCCION

El proceso de cría vacuna en el Uruguay involucra a 

más del 90% de las explotaciones pecuarias. La eficiencia 

reproductiva del rodeo nacional, medida como el porcentaje 

de terneros destetados por vaca entorada, es baja. El 

promedio para el periodo comprendido entre 1976 y 1989 fue 

de 63.6% (Drcasberro, 1991 en base a DICOSE 1989). 

La baja fertilidad de los rodeos se asocia a un 

periodo de anestro post-parto prolongad□, siendo la 

nutrición y el amamantamiento los principales factores 

�esponsables (Short et al., 1990). A nivel nacional la cría 

vacuna se desarrolla básicamente sobre pasturas naturales. 

la variabilidad estacional en calidad y cantidad 

forraje producido genera restricciones nutrici□nales 

(principalmente energéticas) en etapas fisiológicamente 

importantes de los vientres, particularmente en invierno, 

cuando las vacas se encuentran en gestación avanzada. Esto 

determina que un alto porcentaje de vacas no manifiesten 

celo o lo hacen tardíamente durante el entere (Cavestany, 

1985). El manejo de la alimentación con el fin de cubrir 

los requerimientos nutrici□nales en momentos críticos 

(parto, entere) sería una estrategia útil con el fin de 

mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo (Selk et al., 



1988; Mendez, Vizcarra y Orcasberro, 1988). Una alternativa 

para �educir el anestro en vacas que llegan en condición 

pobre al parta P� suministrarle un nivel alto de 

alimentación post-parto. 

El otro gran factor que afecta la eficiencia 

reproductiva es el amamantamiento, lo que ha motivado a 

diversos autores a investigar la incidencia que tiene este 

factor sobre el reinicio de la actividad ovárica post-

parto. El destete temporario como técnica de control de 

amamantamiento, 

implementación V , 

parece ser 

bajo costo, 

una práctica de fácil 

por medio del cual se han 

obtenido mejoras en el comportamiento reproductivo, sin 

afectar el peso del ternero. 

Los objetivos del presente trabajo son: 1 ) estudiar 

el efecto de dos niveles de alimentación durante el ent□re 

sobre el pes□ y estado corporal de las vacas en dicho 

periodo V 
I 

2) estudiar el efecto de dos niveles de 

alimentación durante el entore y del destete temporario, al 

inicio del entore, sobre el comportamiento reproductivo de 

las vacas y la performance de los terneros, en condiciones 

de pastoreo sobre campo natural. 
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La infertilidad post-parto de las vacas de carne 

afecta la eficiencia reproductiva y productiva de las 

vientres y puede ser causada por~ infertilidad general~ 

retraso en la involución uterina, ciclos estrales cortas y 

anestra. Recientemente Short et al (1990) revisaron el 

efecto de estos factores sobre la infertilidad posparto V 
I 

se~alan que~ 

1 ) La infertilidad general, disminuye en un 20-30% la 

probabilidad de pre~ez, independientemente de si ocurre 

luego del parto o en otro momento; 

2) la involución uterina no tiene relación con el largo del 

periodo de anestro pospartoi si bien constituye una barrera 

para la fertilidad durante los primeros veinte di as 

posparto y 

3) el efecto de los ciclos estrales cortos sobre la 

fertilidad posparto es importante durante los 30-40 días 

siguientes al parto. 

El anestro, es considerado el componente más 

importante de la infertilidad posparta, debido a que su 

efecto se extiende durante un mayor pe~iodo, tal como se 

presenta en la Figura l. 
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FIGURA 1. RELACION ENTRE PROBABILIDAD DE QUE OCURRA PRE~EZ 
Y TIEMPO POSTPARTO.',FACTORES QUE CONTRIBUYEN A 
LA INFERTILIDAD~ 
(Fuente: Short et al., 1990). 

El anestro, en las vacas de carne, depende de factores 

menores (estación del aRo, raza, edad al parto, distocia, 

presencia del toro, etc.) y de dos factores mayores: la 

nutrición y el amamantamiento. 

2.1. NUTRICION Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO. 

El manejo nutricional del ganado de carne puede tener 

una gran incidencia sobre la eficiencia reproductiva a 

través de sus efectos sobre el intervalo parto-primer celo 

post-parto y sobre el mantenimiento de los ciclos 
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Los efectos de la nutrición han sido estudiados 

1'""€~ 1 ac i. ón , p1'· inc i palmen tE~, !',lo obstan te, 

otras deficiencias nutricionales como agua, p1~ot.('O.·:í..n<:1 !' 

vitaminas y minerales pueden afectar la reproducción, 

sus efectos son menos conocidos (Short y Adams, 1988). 

'.2: n 1. 11 J.. 11 \/ ... ~ ... 

El Estado Energético puede estimarse mediante (·? 1 

''Bal.::1nct2 de l'-.fu.tri(';!ntr::?~c:;'', la concentración de algunos 

metabolitos en sangre, el peso vivo y el Estado Corporal. 

El ''Bei.l<:\nc1:::! d(-:? Nutr.i.r=.!nte':5 11 
!' se refiere a la diferencia 

los nutrientes que ingiere el ,:i.n i. rnE1. l qU.E' 

d (:;2 h f.·~ (r" ."L .;3. consumir para sasti.sfacer sus 

fisiológicas. Esta forma de estimar el Estado Energético en 

condiciones de pastoreo presenta serias limitantes ya que: 

1) los requerimientos de mantenimiento y el c::on~:;umn sc:Jr1 

dependientes del ambiente y 2) las técnicas disponibles 

para estimar el consumo requieren de una 

sólo utilizable en condiciones experimentales. 

El estado energético se puede diagnosticar a partir ~º 

los cambios que ocurren en la composición de 
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(Acidos Grasos no Esterificadas, BOH-Butirato, glucosa). Es 

un método sensible a cambios en el corto plazo, pero su 

determinación actualmente en el país presenta exigencias 

que hacen dificil su aplicación en condiciones 

comerciales. Las concentraciones de Acidos Grasos no 

Esterif icados (AGNE) y de cuerpos cetónicos en sangre son 

buenos indicadores del estado enerqético de vacas en 

gestación (Russel y Wright, 1983). 

1-·L ~. peso vivo usualmente se utiliza como estimador de 

las reservas corporales, pero presenta limitantes~ 

animales de igual pesa y distinto tama~o pueden diferir en 

sus reservas corporales, parte del peso animal en gestación 

avanzada corresponde al desarrollo fetal y a los tejidos 

maternos asociados \f 
1 el peso corporal varia como 

consecuencia del llenado del tracto digestivo. 

~l Estada Corporal es una evaluación subjetiva del 

estado nutricianal en base a la cantidad de tejido adiposa 

que tiene el animal. No presenta las limitantes del método 

anterior, pero al ser una medida subjetiva la exactitud 

depende del entrenamiento del observador. 

Ambas medidas, peso vivo y estado corporal, presentan 

el inconveniente de reflejar cambios energéticos que 
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ocurrieron con considerable antelación. 

Al estudiar el efecto de la energía sobre la 

reproducción, es importante considerar la prioridad que 

tiene la actividad reproductiva en la utilización de la 

energía del alimento consumido por el animal. En este 

sentido, Short y Adams (1988) propusieron un modela en el 

que asignan el siguiente orden de prioridades al uso de la 

Energía del alimento par la vaca: 1) Metabolismo Basal, 2) 

Actividad, 3) Crecimiento, 4) Reservas de Energía Básica, 

5) Pre~ez, 6) Lactación, 7) Reservas de Energia 

Adicionales, 8) Ciclos Estrales e Iniciación de Pre~ez y 9) 

Reservas Excesivas. Estos autores indican que las 

prioridades relativas de este ordenamiento pueden cambiar 

en función del ambiente, de factores genéticos y del 

estado fisiológico del animal. 

El efecto de la nutrición sobre el reinicio de la 

actividad ovárica durante el puerperio depende del momento 

en que tiene lugar la deficiencia nutricional (Short et 

al., 1990). Asi diversos autores estudiaron el efecto de la 

nutrición pre V 
! post-parto sabre indicadores de la 

eficiencia reproductiva (intervalo parto-primera ovulación, 

parto-primer celo, parto-concepción y porcentaje de 

pre~ez). 
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A los efectos de homogenizar la información de los 

trabajos revisados, se estandarizaron las escalas de Estado 

Corporal a la escala de 1 a 9 puntos segón la tabla de 

equivalencia, propuesta por Houghton et al., (1990). 

Wetteman, Lusby y Turman, (1981) trabajando con vacas 

Hereford cuyo Estado Corporal promedio al quinto mes de 

gestación era 6.1, encontraron que pérdidas de Estado 

Corporal del orden del 20% hasta el parto, alargaron en 15 

y 16 días el intervalo parto-primer celo (77 vs 62 días). y 

parto-concepción (78 vs 62 dias) respecto a las que 

mantienen Estado Corporal. Por su parte, Selk et al (1988) 

hallaron en vacas Hereford con Estado Corporal promedio a 

mitad de gestación 6.1, que pérdidas del 15% en el 

preparto aunque no afectaron las intervalos parto-actividad 

luteal y parte-concepción, disminuyeron el porcentaje de 

pre~ez en 41.4% respecto a las vacas que mantuvieron Estado 

Corporal (42 vs 71 %). Fl efecto de las pérdidas en Estado 

Corporal durante el pre-parto se atribuyen a diferencias en 

cantidades de hormonas secretadas por vacas flacas y gordas 

durante mitad y fin de gestación. Placentas de vacas que 

sufren una restricción energética producen concentraciones 

mayores de estrógenos (Bayd, Kiser y Lowrey, 1987), lo 

cual puede estar relacionado con diferencias en porcentajes 

de pre~ez en el siquiente entore (Selk et al., 1988). 
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Selk et al. (1988) han encontrado que un modelo cúbico 

seria el que mejor ajusta la probabilidad de pre�ez con la 

condición corporal al parto (Figura 2). 

'l. 
100 

de Pre�ez 80 

60 

40 

20 

o 
3 4 5 .6 7 

Condición Corporal al parto 

FIGURA 2. INFLUENCIA DE LA CONDICION CORPORAL AL PARTO 
SOBRE EL PORCENTAJE DE PRE�EZ. 
(Fuente: Selk et al., 1988). 

Bartle, Males y Prestan (1984), estudiando el efecto de 

la nutrición post-parto sobre la performance reproductiva 

no encontraron diferencias en el Intervalo parto-primer 

celo postparto en vacas Hereford y Hereford x Angus que 

mantuvieron (445 kg), con respecto a las que perdieron peso 

(de 423 a 398 kg; 6%) durante el post-parto (64 y 69 días 

respectivamente). No obstante, Rutter y Randel (1984) 

encontraron que vacas Brangus que mantuvieron condición 

corporal en el post-parto (6.5), tuvieron una reducción 

del Intervalo parto-primer celo post-parto de 28 días en 
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comparación con las que perdieron condición 

respectivamente; P<0.01). 

( :::::2 vs 60 d .í.a:,s 

Vacas con condición corporal al parto mayor o igual a 

5, que soportan pérdidas de peso en el post-parto temprana

una performance reproductiva comparable c:on 

aquellas que ganan peso durante este periodo, 

altos niveles energéticos durante el 

Spitzer y Burns (1988) hallaron que vacas Aberdeen Angus y 

cruza Angus sometidas a un plan□ energético bajo hasta .... ,1.·· 

/ ._') 

días post-parto y luego a flushing durante 45 

(comenzando 2 semanas antes del entere y cuyas variaciones 

-•() n ·72 o u ff/ kq 

respectivamente), na difirieron con respecto a vacas que 

ganaron peso durante todo el período 

intervalo parto-primer celo post-parto (45±1.1 vs 44±1.0 

y parto-concepción (81±1.2 VS 82±1.2 dias) 

porcentaje de preRez (91% vs 90%). 

L. o 1/'-.1 m i:i n (1985) trabajando c:□n vacas Hereford x Friesian 

con un pes□ promedio al parto de 490 kg, 

una dieta que aportaba 81 MJ de EM/dia durante 6 semanas 

comenzando 15 días antes del entore, tuvieron un porcentaje 

primer servicio significativamente menor 

respecta a vacas que recibían 60 MJ de EM/día (56 vs 
-·¡,e..,_, 
I '-1 /ni• 
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respectivamente). Luego de las 6 semanas, a todas las vacas 

se les suministró una dieta que aportaba 60 MJ de EM/dia. 

Sin embargo; al a~o siguiente, cuando el período de 

sobrealimentación se extendió a 10 semanas, los resultados 

fueron de 93 y 90% de preRez, respectivamente, lo que 

mostró una mejora (no significativa) en fertilidad para las 

vacas manejadas en el plano alto de nutrición respecto a 

las control. La remoción del tratamiento del nivel de 

alimentación de 81 MJ EM/dia en el primer a~o, 

resultada en un aumento de la incidencia de 

debe haber 

mortalidad 

embrionaria y una reducción de toda la fertilidad causada 

par stress. Por esto, el autor se~ala que el periodo de 

sobrealimentación debe extenderse hasta cumplida la etapa 

de implantación embrionaria (35 a 42 días después de la 

concepción) para lograr porcentajes rlP preRez superiores al 

80%, evitando así pérdidas por mortalidad embrionaria. 

Por su parte, Somerville, Lowman y Deas (1979), 

encontraron una tendencia a disminuir el porcentaje de 

pre~ez: 84%, 80% y 66% para pérdidas de peso de 8%, 16% y 

21% {peso al parto promedio = 480 Kg) de vacas Blue-Grey y 

Hereford x British Friesan sometidas a planos energéticos 

alto, medio y bajo respectivamente en el post-parto. 

Observaron mayores fallas reproductivas en aquellas vacas 

que parieran al final del periodo de parto y estuvieron en 



bajo plano nutritivo durante la lactación (56% de preRez). 

El energético en el post-·pi::i1~to adqu.ier·e 

importancia para lograr una buena performance reproductiva 

en los animales que han experimentado una pérdida de peso 

E-!11 E.' 1 pre-parto y llegaron al parto con una condición 

regular a moderada (Cantrell et al., 1981; Smeaton, Me Call 

Humphrey et al., 1983 y Houghton et al., 

1. 990) . 

Vacas Angus y Friesian con baja dispoHibilidad de 

pastura en el pre-parto (8kg MS/vaca/dia) que parieron con 

un pf.·~scJ p1'-clm(;;~c:li.o de 446 kq :• t-·E~-:;ponc:lic=~ron dE:~ di.stintc-•. m,:··.n·~r,::1, 
1 . 

a diferentes niveles de disponibilidad de forraje desde el 

pt~. r· to ,=:\J. 12 y 16 kg MS/vaca/dia). 

entere hasta el destete todas recibieron una dieta de 16 kg 

ME1/vaca/c:l .:í.e:1. Las vacas can baja disponibilidad post-parto 

mostraron una disminución de peso al entere del orden del 

aumentando en 10 dias el intervalo parto-concepción 

( 9 5 \/·::; f3 ~~' d :L ·:=i. :s; P<0.05) y disminuyendo el 

P<0.05) en comparación con los otros 

dos grupos bien alimentados que mantuvieron peso (Smeaton, 

Me Call y Wadams, 1983). 

Houghton et al. (1990) estudiando en vacas Charolais x 



Angus el efecto del plano de alimentación durante el pre y 

post-parto encontraron que el consumo de energía en 

momentos afectó el intervalo parto-primer cela. 

cond.ic:ión cor·poraJ. <5 al parte exhibieron un 

parto-primer celo post-parto cercano a 88 días, 

el ichos 

lo cUEt.l 

período de anestro post-parto de 28 días 

más larga que aquellas que parieron con condición corporal 

i.q Ui::\ J. (60 dias} y 58 días más 

parieran con condición corporal mayor a �  (30 dias). 

El estado nutricional al parto y su variación hasta el 

entere afecta el porcentaje de preAez. Vacas con condición 

e e::, ,, •• p o r·· -:"::l. l <::\ 1 parto menor a 5 ,  que perdieron concliqióFl 

un porcentaje de preAez más bajo q1_,_(:.-J 

que mantuvieron dicha condición 

respuesta se obtuvo con 

cond j __ c:: :i .. ón c:or·por21• J. mayor a 5 y ganaron c::ond :i.c:: j_ón 

porcentaje de preRez de 75%. 

tener una condición corporal moderada 

al parto y al entere para mantener un intervalo post-parto 

dP 60 dias ó menos y alcanzar un porcentaje de pre�ez de, 

por l□ menos 80%, (Houghton et al., 1990). 

( Can t 1-··p 11 19Ul, 

Me Call y Wadams, .19S:5 !i 1784, 



Gr2lk et. al .. !, 

Houhgton et al., 

·"·14-

Short y Adams, 1988; Short et al. 1990; 

1990) es coincidente en cuanto a que un 

bajo nivel energética de la dieta es uno de los principales 

la eficiencia reproductiva. La 

condición corporal come indicador del status nutricicnal 

está directamente asociada con el anestro post-parto y el 

porcentaje de preAez. La mayoría de los trabajas revisados 

son coincidentes en seAalar el estado corporal 5 (escala 1 

parto como critico, indicando que ��te valor 

:i..n tE:,rVii\ 1 o p,,:1r· to--p1'- .i.mer celo post-parto i60 y 

porcentaje de preAez superior a 80%. 

La eficiencia reproductiva estarla condicionada además 

por el estado corporal al inicio del entere y la evolución 

durante el mismo. 

inicio del entere, 

Para obtener un Estado Corporal 

serán elementos determinantes el valor 

alcanzado al parto y su evolución, (Houhgton et al.� 1990). 

Les autores que estudiaron el efecto de la alimentación 

post-parto indican que animales que llegan al pa.rto con 

tieni::;_�n 

Ul"li::1. 

entre 4 y 6 y lo mantienen en el post··· 

intervalos parto-primer celo postparto, 

quf.'-J pe.>r·mi ti 1·· .1.i:1r1 

buena performance reproductiva. PC)I'-
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ni v1;-? l 0:!s; pre \/ , pos t.--p,:.-ir-tcl qu.~~! 

resultan en un Estado Corporal regular ((4) al parto y al 

entere, determinan que los intervalos parto-estro y parto-

C:OíiCE!pC ión p1'··clJ.onouE'n y 1 os pnr .. cen tajes de 

disminuyan. Vacas que llegan con Estado Corporal regular al 

pueden mejorar la performance reproductiva a través 

de una alimentación que suministre niveles altos de energía 

durante el post-parta. 

., 
trabajos se ha estudiado la 

distintas niveles energéticos pre y post-parto sobre la 

frecuencia y amplitud de pulsas 

positiva entre consumo de energía dietaria y secresión de 

Wettemann y Schaenemann, 1989; Echternkanp, 

F t-:~ r· ,, .. !';! J. l condición corporal pos t-·-p.oº:\ ,,- to y· 

secresión de LH (Hansen et al., 1982) y condición corporal 

,:i. l parto y frecuencia de pulsos de LH ( 1,1.,l¡·-.i.g th, et ,::::.l .. :: 

(1987) sugieren que el efecto de la 

condición corporal sobre el largo del periodo de anestro 

post-parto opera a través de la frecuencia de pulsas de 

LH.. Richards 1 Wettemann y Schoenemann, (1989) nbservaron 

lactantes disminuían 

l:Lbf-~1'-;::•.ción de LH y clr:::•j,;;:ihc:•.n el(;;! c:i..c:lc:11' .. cu.anclo J. a. c:ond .i.c:: ión 

corporal era menor o igual a 3.5. No obstante ello, 
- --~-~------------- -~ 
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mismas vacas real imen tadª-s ,_ 
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reiniciaron su actividad 

ovárica con una condición corporal promedio de 4.6. El 

anestro post-parto se asocia a una disminución en la 

frecuencia de pulsos de LH. 

La Figura 3 muestra un modelo de los mecanismos de 

control hormonal en el reinicio de los ciclos estrales y la 

sucesión de eventos que se desencadenan durante 

puerperio (Short et al., 1990). 
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� p rodi 11 :c ¡ 1 ·,n de p 4 ----------.J 
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5. J ihcrod 6n preovulatoria
·:ele Ll-1, ESllW

MODELO QUE ILUSTRA EL CONTROL HORMONAL DE 
OVULACION Y ESTRO DE VACAS EN POST-PARTO. 
(Fuente: Short et al., 1990). 

LA 

Luego del parto existe una baja concentración de LH 

causada por una baja frecuencia de pulsos generadores de LH 
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y presumiblemente de GnRH (tal como se observa en los 

El rol del ovario en el 

( pcl.SC) 4 " , Fiqu.,,··a :::::) , pasos anteriores, 

DVario ''per �;0? 11 ncl parecei �,E�r un -r-21.ctor 1 im.i. tc:tn t1::i. 

princ.ip,,,\l que relaciona al 

v i.ncu 1 ,':l.c .i.ón e Dn hipersensibilidad que 

hipotá. l a.mo -::t l feed-back negativo ele 

más que a la ausencia de feed-back positivo. 

hipersensibilidad 

permitiendo que se continúe con la secuencia: 

preovulatoria de LH (pasos 7a y 7b; 

ovulación (pasos 5 y 6, Figura 3), para concluir en pre�ez 

□ re�Jetición del ciclo (Short 0 t �1 1990.l . \ .... - ... ··- ... T' • 11 !!I 

Ln� mecanismos mediante los cuales se retrasan l□� 

o p :i. o .i. dr2::;

J. i. t:lt:�l"i:!C: iór, 

la Figura 3 todavía n□ están
/

1 

esclarecidos. N□ bstante existen 

que en ellos intervienen la 

úl timni::; 

glucosa y péptidos/ 

S,.F,• f" :í. i:\l'l 

i 
cle:·1\ 

de e on t. ,, .. D l , ya que tratamientos prolongados c□n\ 

d<=' J. ns; pf!:!pt.i.doi;; np:i.o:i.c:IE's; !::;ó 1 o r·E��3u J. tan c:•r·1 un¿,_ \

temporal de LH s:i.n que se produzca ovulaciój

(Short et al., 1990) .. 

Callejas y Alberio (1988) indican CJI_IP 



.... ·lt:1····· 

c:on baja concentración energética resultan en 

menores niveles de progesterona en plasma y cuerpos 

lo cual podría deberse a una deficiencia de 

precursores necesarios para la síntesis de progesterona a 

nivel del ovario (acetato, colesterol). Un menor aporte de 

(_:,) 1 UC: 05<'::l. <::\ 1 ovario provoca u.na menor síntesis de ATP y 

dos componentes esenciales en 

pr□gesterona (Callejas y Alberio, 1988). 

Diversos autores han estudiada la incidencia de la 

nu.tir·:i.c.ión energética en diferentes momentos (pre y post-

sobre el peso y condición corporal de las vacas y 

y L□wrey (1987) seAalan que el consumo de un nivel alto de 

m,::1n tE�n .i mi. en i.:D :• 

positivamente el peso al parto de la vaca, (·21 

nacimiento del ternero (36.7±1 vs 33.1±0.6 kg; P<0.05) y al 

(236.4±4.8 VS 223.6±5.1 kq , P<O.O:.:,) .. 

resultados fueron obtenidos par H□ughton et al., 

quienes encontraron que un bajo consumo de energía durante 

el preparto resultó en terneros más livianos al nacimientD 

(34.7±1.2 vs 39.0±1.4 kg; 

(127.9±6.3 vs 144.6±7.3 kg� 

(205.5±12.1 vs 220.7±13.9 kg). 

P<0.0�5), 

P<O.O!:.'.i) 

a los 105 dias 

y al 



f:3me-:-..-.. ton !' Me Call y Wadams (1983) y Warren, 

Bur-r1·:,, ( 1.98B) !' encontraron mayores ganancias de peso en 

vacas sometidas a un plano alto de energia respecto a las 

plano bajo durante el post-parto, pero no 

en peso de los terneros al 

Bc,,rt le !' Males y Prestan (1984), no hallan:in 

recibiendo dietas de 

debajo de mantenimiento en el post-parto en el peso de los 

respectivamente). 

Los trabajos revisados permiten concluir que animales 

recibiendo dietas con nivel alto de alimentación energética 

p,, .. oc:lucc:: ión 

producen terneros más pesados al 
1 ' 

na.e:: i.mis:=,n to 

la que puede ser explicada por una mayor 

leche de sus madres debido a 

condición corporal al parto y una buena alimentación 

pc:ir-1::.Cl,, Por otra parte, al 

nu t ,,- .i .. c: ión post-parto sobre la performance de los terneros, 

los autores no encontraron diferencias significativas en 

los pesos al destete; 

pE1.rtD 

la adecuada reserva 

pocl ¡� i.a.

deficiencias de alimentación en el periodo de 

tE-1mpr--,:;.na .. Un efecto detrimental de una baja nutrición 

en to,�f,!, 
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Spitzer y Burns (1988). 

Revira (1973), trabajando con vaquillonas Hereford de 

tres a�os con peso promedio (post-parto) 

sometidas a dos niveles de alimentación 

de 391 kg, 

post-parto, 

encontró que el grupo 1 en los cinco meses de lactación 

perdió en promedio 75 kg de peso con una producción de 

leche de 487 kg durante la lactancia y el grupo 

manteniendo peso tuvo una producción de leche de 644 kg. El 

mismo autor encontró que vacas Hereford que tenían 

producciones de leche promedio de 567, 836 y 1017 kg, en 

lactancias de 7 meses destetaron terneras de 163, 186 y 196 

kg, respectivamente. 

Bartle, Males y Prestan (1984), 

recibiendo dietas con 120% de 

hallaron que vacas 

sus requerimientos 

energéticos en el post-parto desde la primera a 

décimotercera semana, produjeron 0.2 kg más de leche por 

día, que vacas recibiendo dietas con 

requerimientos (6.1 VS de 

100% de sus 

leche/día, 

respectivamente). Sin embargo, cuando se suministró dietas 

de 100 y 80% de sus requerimientos, en iguales condiciones, 

no se encontraron diferencias en producción de leche. 
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2.1.2. Nutrición proteica L comportamiento reproductivo. 

Los resultados obtenidas en trabajos extranjeros en las 

que se estudió el efecto de bajos niveles de proteína sobre 

el comportamiento reproductivo del ganado vacuno son 

contradictorios (Sasser et al. 1988). Estos autores 

hallaron que vaquill□nas Hereford primíparas que recibían 

una dieta deficiente en proteína cruda (PC 0.32 

kg/vaca/dia) durante el pre y post-parto, presentaran 

mayores Intervalos parto-primer cela post-parto y parto-

concepción respecto a las que recibían una dieta adecuada 

en proteína (0.96 kg/vaca/dia; 86 VS 75 y 92 VS 81 días, 

respectivamente). Las, v�quillonas con dieta deficiente en 
1 

• 

Proteína Cruda presentaron menor porcentaje de pre�ez en 

relación a l�s vaquillanas con una diPt� adecuada en 

Proteína Cruda (32% vs 74%). 

Nolan et al. (1988) y Sasser et al. (1988) indican que 

una restricción proteica incide neqativamente sobre la 

función endócrina post-parto. Una deficiencias de proteína 

disminuiría la cantidad disponible de LH para secresión, lo 

que_ en ocasiones resultaría en una menor función ovárica. 

Coma consecuencia, la falta de crecimiento folicular y par 

lo tanto 

proveer un 

la síntesis y secresión de estradial na debe 

estimulo adecuada para iniciar la ala de 



liberacion de GnRH pre □vulatoria desde el hipotálamo o una 

respuesta de la pituitaria si ocurre dicha liberación. 

Consideraciones ª nivel nacional. 

Carámbula, Collucci y Orcasberro (1986), señalan que en 

el estado energético de las vacas ( es t:.im,::➔.dc:l a. 

través del peso vivo y de la condición corporal), 

seria la principal causa de origen nutrici□nal que 

l i.mi V:1 la performance reproductiva de los rodeos de cria 

clf2 J. Uru�Jua.y. 

presentan una predominancia de especies estivales 

lo que lleva a disponer de una mayor 

p r·od uc: e: i c'ln de periodo primavera-estivo-

ot.oña.l, producción de forraje (en base seca) 

pasturas naturales expresadas en ton/há varia de acuerdo 

con el tipo de suelo en un rango comprendido entre O,B para 

suelos superficiales sobre Basalto y 4,0 en suelos de Fray 

Por lo tanta el principal problema que enfrentan 

las vacas de cría es una baja .i. nq ¡:�s tión 

invierno cuando se encuentran 

gestación avanzada, debido a la producción y disponibilidad 

di.cho pe r· .í. oc:I o Co 11 u.ce:: i 



En l,::l.s dis;t.i.,nta!:'3 el 

concentra entre mediados de Diciembre y fines de Febrero. 

Esto determina que un porcentaje elevado de vacas se 

gestación avanzada durante el 

nutr·ic:.i .. onal. De e�+e modo una 

un 

impDrt,::1.n te dE-i 

lactando no presenta celo o l□ hé:\cen 

durante el entere, lD que condiciona en gran 

resultados reproductivos alcanzados. 

B-s.r-qu..:tn c,:=?t ,a 1. ,, 
1 

' ' 
(1986), llevaron a cabo un análisis de 

individuales de peso, diagnóstico de preRez 

parición de vacas de distinta edad, bajo pastoreo de campo 

natural y colectados durante 5 a�os en el rodeo Heref□rd de 

un sistema físico experimental de la Estación 

de Cerro Largo. Encontraron que el porcentaje de 

estuvo asociado con el peso de la vaca al inicio del entere 

y con el peso en el invierno y oto�□ p,,··ev i.os. 

que el peso al destete de los terneros estuvo asociada al 

la vaca en el invierno previo. Es:;tos 

sugieren que la alimentación de las vacas de cria a mitad 

de gestación (ot□�o) y gestación avanzada (invierno) 

t --1 l ·t t • ¡: t • ' ' 
pE11s· o,�eo (.1(-2 campe::, n,,;1_·7_u1r•a.. ..1.enr:0 1...1n (;:=?·-, <�c -.o :Lmpor··c,::1.n·cF..• 
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comportamiento productivo y reproductivo del rodE•o a 

mf0d j_ cm o y plazo ( porcenta_j €:.� ele 

Drcasberro et al. (.1990) CDncluyf.':!n 

que una mejora en estado corporal de las vacas en c:Jtofío ,1 

cuando aún la disponibilidad de forraje na es limitante en 

permitiría mejorar el estado al parto, 

inicio del entore y lograr aumentos en el 

- ., 
·=='· .1. 

El mismo autor (1991), trabajando con registros de 

las tres Estaciones Experimentales de la 

Facultad de Agronomía, encontró que los máximos porcentajes 

(90%) se logran con estado corporal 4.3, 

matengan a pierdan estado (0.6 unidades) 

durante �l entere. 

importante determinar 

11 óptima ,1 en los distintas estados 

p1-··oc.iucc: i.ón de forraje de campo natural 

estado corporal de las vacas durante el oto�□ 

_-¡_ n ·---1 i F2 t·-n D un 

nut.1� ic: .icina 1 requerimientos de 

pr··nclu.c:c: .i..ón 



En estas condiciones, con la movilización c:le 

reservas corporales que normalmente tiene lugar durante el 

:i..nvi(7�•1'--no 1, llegar al parto con un estado corporal 

J.. '7'9 :l. ) " pueden considerarse 

alternativas de manejo � ajustar la época de 

la carga animal a nivel del predi□ y del 

priorizar la alimentación de las vacas preriadas y 

en peor estado corporal y eventualmente utilizar pasturas 

mejoradas y/o cultivadas u otras fuentes de nutrientes .. 

De acuerdo a la información disponible, 

proteína de las pasturas naturales del 

pE�qU.(i·!ña',0; entre diferentes 

distintas estaciones del a�o, ha.biéndos(-? 

primavera y verano 

c□n un incremento en □t□íl□ y un 

valor· (de J..2.5%) en invierno (De Bauza, 

Colucci y Orcasberro, 19Elf=.) .. 

prc>t.Eiic::o los 

mEin -1::.Ein im.i..ein to 

moderados de producción (NRC, especialmente si se 

tiene en cuenta de que las animales en pastoreo s□n capaces 

de seleccionar una dieta con Ul""l c:Dn t.Ein .i. de:, rr12.yo 1··· 
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2.3. AMAMANTAMIENTO Y COMPnRTAMIENTO REPRODUCTIVO. 

El amamantamiento es el otro gran factor que afecta 

el anestro post-parto. 

Diversos autores parecen sustentar el mismo modelo 

explicativo 

lactacional 

del control neuroendócrin□ del 

en el post-parto en vacas para carne. 

anestr□ 

Según 

este modelo, el estimulo del amamantamiento contribuye al 

anestr□ lactacional al aumentar la sensibilidad del 

hipotálamo al feed-back negativa de les niveles tónicos 

circulantes de estrógenos, resultando finalmente en 

redu�ción 
1 

r 
de las concentraciones de las hormonas LH y 

circulantes (Acosta et al., 1983). 

una 

CCLJ 
1 ..... :1 ! 

La modalidad generalizada de entere de vacas can 

ternero al pie ha motivado a diversos autores a investigar 

la incidencia que tiene este factor en el reinicin de la 

actividad ovárica post-parto. En este sentido, las 

técnicas de control de amamantamiento han surgido como 

una alternativa que permitiría mejorar el comportamiento 

reproductivo de las vientres sin afectar los niveles de 

desarrollo del ternero. 

Se ha constatado que, en general, la vaca multípara 
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responde al tratamiento de destete temporario cuando el 

estado corporal no es limitante (Alberio et al., 1983; 

Tervit et al., 1982; Whisnant et al., 1985). No obstante 

hay contradicciones en la información disponible ya que se 

ha observado que el destete temporario aplicado en vacas en 

buena condición no tendría gran efecto sobre la performance 

reproductiva debida a que un gran porcentaje de ellas 

estarían ciclando antes de comenzar el tratamiento (Hill y 

Godke., 1987; Warren, Spitzer y Burns., 1988). 

Algunos trabajos en los cuales el destete temporario 

consistía en la aplicación de tablillas nasales durante 13 

día� se registraron 

sobre la performance 

efectos positivos 

reproductiva del rodeo 

la técnica 

(Hansen et 

al., 1982; Quintans y Salta, 1988). 

Todos los trabajas san concluyentes en cuanto a la no 

existencia de efectos negativos sobre el crecimiento del 

ternero. 

Er□sa, Mujica V 
1 Simeone (1992), han realizad□ una 

revisión extensa sobre el efecto del amamantamiento en la 

eficiencia reproductiva del ganada de carne. 
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3. HIPOTESIS B PR□RAR

Las principales hipótesis a probar en este trabajo son 

que� 

1. Una mejora en el plano de alimentación durante el 

entore, a través de una mayor oferta de forraje, 

aplicación del destete temporario al inicio del 

V , la 

ent□re 

permiten mejorar el estado nutricional de las vacas y su 

performance reproductiva. 

2. La aplicación del destete temporario no afecta la 

p�rf□rmance de las terneras. 
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4. MATERIALES y METDDOS

4.1. UBICACION Y DURACION DEL ENSAYO. 

El presente trabajo se realizó en las Potreros NQ 33 

y 37 de 142 y 32.7 ha, respectivamente, de la Estación 

Experimental 

Agronomia 1 

durante el 

16/03/90. 

San Antonio (EESA) de la Facultad de 

ubicada en el Dpto. de Salto, Ruta 31, km 21, 

periodo comprendido entre el 8/10/89 y el 

4.2. CLIMA Y SUELOS. 

En el Cuadro 1 se resume la precipitación y 

temperatura en la EESA durante el período experimental. 

También se incluyen los datos de precipitaciones para 

varios a�os en el departamento de Salto y horas con 

temperaturas superiores a 279C durante el ensayo. 



CUADf.:;:D :L. PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS 

DEPARTAMENTO DE SALTO. 

Precipitaciones (mm) 

Precipitaciones (mm) 

(Aílos 1946-1970). 

TE•mp. m:i.n. X 

e º e) 

Horas c/Temp> 279C 

Temp. min. sobre césped 

Nov:i.E1mbr·r= 

2(>9:i 5 

f.-35 n () 95.0 

16 . .J.. 20.4 

28.4 

120.6 

EL. 

1�5811 !5 

100.0 

•-;,-- .. ;-r·;r ...... 
• __ ) •• .:, ••. .:: 11 / 

17.7 

___ ,,.,,,,_,,,_,,,_,,,,,,,_ .. 

Fuente� Dirección General de Metereologia (Boletín Decádico 

Agr□metereológica). 

En el Potrero 33 se encuentran las unidades 1, 2, 4, 5 

y 14 de la Carta de Suelos preparada por el 

Du.1,··án c:lf,� l CdmpD, la cual permite estimar que un 52,5% son 

su p!'2 r· ·f :L c i i::l. l E• s !' 

moderadamente profundos. En el Potrero 37 se encuentran 

4 y 5 de esa Carta de Suelos, 1 C) qt..1.t:,, 

indica que un 48% son suelos superficiales y un 52% s□n 

profundos y moderadamente profundos. 

4.3. DESCRIPCION DEL. ENSAYO. 

El entere se realizó con monta natural desde el 

OB/ l l /FJ•::.t !I hasta el 02/02/90 con 5 toros Hereford, 
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100 vacas. Los toros fueron sometidos al control 

sanitario de rutina por técnicos del CIVET (Paysandú). 

El ensayo se llevó a cabo con 49 vacas Hereford 

multíparas pertenecientes al rodeo de cría de la EESA, que 

fueron divididas en 4 lotes (uno con 11, dos con 12 y uno 

con 14 animales) y sometidas a uno de los cuatro 

tratamientos que resultaron del arreglo factorial de la 

aplicación (o no) del destete temporario con 2 planos de 

alimentación. 

La asignación de las vacas a cada tratamiento se llevó 

a cabo por sorteo luego de estratificarlas por edad, estado 

corporal (escala 1 a 8 puntos, estimado por apreciación 

visual; Méndez, Vizcarra y Orcasberro, 1988) y fecha de 

parto. 

Durante el entere se intentó generar un punto de 

diferencia en el estado corporal entre las vacas sometidas 

a los dos planos de alimentación. Los niveles de 

alimentación se fijaron aplicando cargas distintas en cada 

pot.r-·ero: el Potrero 33, donde se asignaron las vacas del 

"Plano Alto", fue pastoreado con una carga de 0.7 U.G./há y 

el Potrero 37 ("Plano Bajo") con 1 U.G./há. 

El destete temporario se realizó durante 11 días 
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(08/11 al 20/11) empleando tablillas nasales. El criterio 

utilizado para la colocación de la tablilla fue sexo y 

fecha de nacimiento de los terneros. Estos permanecieron 

junto a sus madres durante el experimento. La distribución 

de los animales en los tratamientos se presenta en el 

Cuadro 2. 

CUADRO 2. ANIMALES ASIGNADOS A LOS TRATAMIENTOS DE PLANO DE 
ALIMENTACION Y DESTETE TEMPORARIO DURANTE EL 

ENTORE. 

DESTETE TEMPORARIO 

con Destete 

sin Destete 

TOTAL 

PLANO DE ALIMENTACION 

ALTO 

11 

14 

25 

BAJO 

12 

12 

24 

TOTAL 

23 

26 

Las determinaciones realizadas a ambos lotes fueron: 

peso, condición corporal (CC), actividad ovárica (AD) por 

palpación seriada de ovarios y diagnóstico de gestación 

(DG) por palpación. Para la determinación de actividad 

ovárica se consideró vaca ciclando a aquella que al momento 

de las distintas palpaciones presentaba folículo o cuerpo 

lóteo. 

7 



3 se presentan las fechas en que se 

llevaron a cabo los registros. 

CUADRO 3. FECHAS EN QUE SE LLEVARON A CABO LOS REGISTROS. 

Dias en relación al Inicia del Entore 

1 ....... ::,U d I . E. +.1.0 d 

Ot:i/.10 Of:l/ .1.1.. 20/ .1.1. 2H/.11. 20/J..2 

F°(·?SO 

c .. c .. e .. e. ti" C). e .. e. 

(..).(J. 

I.E .. =Inicio de entere; M.E .. =Mitad de entore;
en tc::,r·e n 

C .. C. = Condición corporal .. 
A .. O .. =Actividad ovárica .. 
D .. G .. =Diagnóstic□ de pre�ez. 

+41:::, c:1 I1

1.6/0 

I) 11 (3" 

F . E . ::::: ¡::- :.i.. f'l ,:J E·:· 

En di'=· pon i b :.i.. Ji d ,é1d ,, 

relación verde/seco y proteína durante el 

período experimental. 

Se r- f::.' ¿,1 J. .i. :;� ,,,\ ,, •• n n determinaciones de disponibilidad de 

forraje por cortes al inicio y fin del ent□re, 

(... ,-, 1 .• '" i1 J ... x 0,5 m tiradas a azar dentro de cada una 

distintas unidades de suelos .i.dent.i.ficados .. 

can tijera, al ras del suelo y secad□ a 60 º C 
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hasta peso constante� con estos valores ponderados por el 

porcentaje de área que ocupa cada tipo de suelo se 

calculó la disponibilidad de forraje de cada potrero. 

número total de cortes en ambas muestreos para 

potreros 33 y 37 fué de, 127 y 48 respectivamente. 

El 

los 

El crecimiento de la pastura se estimó empleando 

Jaulas de exclusión de 1 m de lado que fueron ubicadas en 

las distintas unidades de suelo de cada potrero. Se 

realizaron 80 y 48 cortes al ras del suelo cada 45 días 

durante el ensayo en los potreros 33 y 37, respectivamente. 

La relación verde/seco se determinó en submuestras □e 

forraje tomadas de muestras· de disponibilidad y muestras de 

crecimiento. El contenido de pr□teina bruta se determinó a 

partir de N (p□r KJeldahl) multiplicad□ por 6.25. 

4.4. ANALISIS ESTADISTICO. 

Las principales variables de respuesta que se 

consideraron para estudiar el efecto de los tratamientos 

sobre la performance de las rodeos fueron� porcentaje de 

pre�ez y peso al destete de los terneros . 

Las efectos del plano de alimentación y del destete 
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temporario sobre el porcentaje de pre�ez fueron analizados 

mediante Pruebas de Chi cuadrado. 

El efecto de las tratamientos sobre el pesa al 

destete fue estudiad□ por regresión lineal múltiple en 

base al modelo� 

Y =  Bo + ST + DT + PLAL + EV + B1X1 + B2X2 + B3X3 + E 

Donde� 

r .:::. [l 

Y =  Peso al destete. 

B□= Intercepta. 

ST= Sexo del ternero. 

DT= Efecto del destete temporario. 

PLAL= Efecto del plano de alimentación. 

EV= Efecto edad de la vaca. 

X!= Pes□ al nacer del ternero. 

X2= Edad al destete en días. 

X3= Condición de la vaca al parto. 

81, B2 y 83= Coeficientes de regresión lineal. 

E= Error aleatorio. 

base al peso al destete, al peso al nacer y a 

días de edad al destete, se estimó la ganancia diaria (GD) 

promedio para ese periodo. 

La variación en ganancia diaria se estudió por 
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regresión en base al siguiente modelo: 

Y =  Bo + ST + DT + MN + EV + BiXi + E 

Donde Y es ganancia diaria, ST, DT y EV identifican a 

las variables especificadas previamente, MN el mes de 

nacimiento, Xi la Condición Corporal de la vaca al parto. 

Bo el intercepto, Bi el coeficiente de regresión lineal y E 

el Error aleatorio. 

Se estudió el efecto del plano de alimentación y 

destete sobre la condición y peso de las vacas a mitad y 

fin de entere en base al siguiente modelo general: 

Y =  Bo + PLAL + DT + PLALxDT + EV + BiXi + E 

Donde: Y= Condición o peso de la vaca a inicio, mitad 

o a fin de entere.

Bo= Intercepto. 

PLAL= Efecto del plano de alimentación. 

DT= Efecto del destete temporario. 

PLALxDT= Efecto de la interacción plano de 

alimentación x destete temporario. 

�V= Efecto edad de la vaca. 

Xi= Condición o peso de la vaca al inicio del 

tratamiento. En el modelo de condición 
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y peso corporal a inicio de entere Xi 

corresponde a condición y peso corporal 

registrado un mes antes de iniciado el 

ensayo. 

B1= Coeficiente de regresión lineal. 

E= Error aleatorio. 
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En el Cuadro 4 se presenta la disponibilidad, 

relación verde/seco y contenido de proteína 

cruda del forraje durante el período experimental. 

La disponibilidad de forraje total de los suelos en 

ambos potreros fue superior a la encontrada por Meirelles 

y Pi-:::1.ni en Basalto en los meses de Noviembre y 

Enero (985 y 570 kg MS/ha, respectivamente), coma también a 

la registrada par Zunino y Baptista (1988) en la misma zona 

y meses del a�□ (546 y 550 kq MS/ha, respectivamente). 

L�� tasas de crecimiento diarias se aproximan ó superan 

las observadas por Serreta (1991), 

Itapebi Tres Arboles en los meses de Diciembre y Enero en 

suelos superficiales (15 y 12 kg MS/ha/dia) y profundos 

y 8 kg MS/ha/dia), excepto para el potrero 37 hacia fin del 

p<-:-:·!l'"ÍOdD. 

El coeficiente de variación 

crecimiento correspondientes a Noviembre y 

arden del 20% y 38% y 

cuando la tasa de crecimiento fue menar 

aumentó en Enero, 

7 
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CUADRO 4. DISPONIBILIDAD, TASA DE CRECIMIENTO, RELACION 
VERDE/SECO Y CONTENIDO DE PROTEINA CRUDA DEL 
FORRAJE DURANTE EL ENTORE. 

POTRERO NQ 33 - PLANO ALTO 

Disponibilidad (kg MS/ha) 

Suelo: 
Superficia1(52.5%) 
Profundo (47.5%) 

Promedio 

Relación verde/seco 

I.E.
08/11/89 

1563 

1684 

1624 

4.78 

Tasa de crecimiento (kg MS/ha/día) 

Suelo: 
Superficial 
Profundo 

Promedio 

(52.5%) 
(47.5%) 

Proteína Cruda (%) 

POTRERO NQ 37 - PLANO BAJO 

Disponibilidad (kg MS/ha) 

Suelo: 

Superficial (48%) 

Profundo (52%) 
Promedio 

Relación verde/seco 

10.97 

1156 

1342 

1249 

3.94 

Tasa de crecimiento (kg MS/ha/día) 

Suelo: 
Superficial (48%) 
Profundo (52%) 

P1�omedio 

Proteína Cruda (%) 9.71 

M.E.
26/12/89 

35 

31 
33 

15 
37.5 
26.3 

F.E. 
02/02/90 

2080 
2753 

2417 

1.73 

22 
17 
19 

9.07 

1267 
2134 

1701 

1. 4:::;;

-2.7
:; . 6

8.60 

I.E.= Inicio Entore, M.E.=Mitad Entere, F.E. =Fin Entere.
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observó la mayar variación 

(CV>BO%) en Enero y Febrero tanto en suelos superficiales 

como profundos, respectivamente cuando la tasa de 

crecimiento disminuía. 

Por otra parte se destaca el aumento de forraje 

disponible hacia el fin del periodo en ambos potreros, 

especialmente en el que pastoreaba el lote asignado al 

Plano Baja, el cual, adn cuando soportaba una carga 

promedio de lUG, presentó un incrementa de 465kg de MS/hé. 

Esto se explicaría por las condiciones climáticas del aR □

(Cuadro 1). 

Los contenidos de proteína cruda del forraje durante el 

periodo experimental (Cuadro 4) fueron superiores a l□s 

encontrados por De S□uza (citado par Carámbula, Colucci v 

□rcasberro, 1986), para suelos profundos (primavera: 

8.70±1.6 y verano� 8.30±1.1) y superficiales (primavera: 

8.50±2.7 y verano� 7.90±1.4) de la zona de Basalto. Estos 

valores se adecúan a las necesidades diarias de proteína 

cruda en 

lactando, 

base materia seca (10.4%; NRC, 1976) de vacas 

can pesos de 350-400 kg. Por lo tanto, el aporte 

de proteína cruda no estaría limitando pert□rmace 

animal. 
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La relación verde/seca en ambos planos de alimentación 

es considerablemente mayar al inicio que al fin del entere. 

Esto puede ser atribuid□ a la evolución del tapiz durante 

el verano y a la selección que realiza el animal a favor de 

la fracción verde. La evolución de la relación verde/seco 

y de la proteína cruda presenta similar comportamiento, no 

obstante la proporción en que disminuyó esta última fue 

menor. 

5.2. EV□LUCION DEL ESTADO Y PESO CORPORAL DE LAS VACAS. 

La evolución del estado corporal y el peso de las vacas 

durante 21 periodo experimental ,e presenta en el Cuadro 5. 

El estad□ corporal y el peso de las vacas al inicio del 

tratamiento de alimentación diferencial fue similar para 

ambos grupos (4.20±0.80 y 4.23±1.03; 357±42 y 362±37 kg 

para Plano Alto y Bajo respectivamente). 

A mitad de ent□re las vacas asignadas al plano bajo 

tuvieron 0.6 unidades de estad□ y pesaron 25 kg más 71Jp 

las de Plano Alto (P<0.01, Cuadro 5). Al final del 

experimento el pP�□ de las vacas asignadas al Plan□ Alto 

fue 17 kg mayor que las de Plano Baj□ (P<0.01), no 

existiendo diferencias entre ambos grupos para estad□ 
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CUADRO 5, EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO (DT) Y DEL PLANO DE ALIHENTACION (PLAL) DURANTE EL EN 

SOBRE LA PERFORMANCE DE LAS VACAS AJUSTADA POR EDAD DE LA VACA Y CONDICION y 

CORPORAL REGISTRADOS PREVIAMENTE. 

Ng_ Obs. 

Intercepto 

CpreE 

CIE 

PpreE 

CIE 

49 

1.18 

0.76H 

CHE CFE 

49 49 

2.47 1.63 

0,57H 0.60H 

PIE 

49 

88 

0.84H 

PME 

49 

57 

PFE 

49 

27 

PIE 0.94H 0.96H 

MEDIAS AJUSTADAS POR MININOS CUADRADOS 

DESTETE 

Con 

Sin 

PLAL 

Alto 

Bajo 

EDAD VACA 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

PLAL DT 

Alta Can 

Alta Sin 

Bajo Can 

Bajo Sin 

R2 

CHE 

NS 

4,20 

4.41 

NS 

4.37 

4.24 

NS 

5.02 

3.76 

4,4-3 

4.03 

4.28 

4.31 

145 

4.18 

4.57 
4.23 
4.24 

0.67 

0.34 

CpreE: Condición un mes antes del entere. 

NS 

4.54 

4.31 

H
1 

4.11 

4.74 

NS 

4.67 

4.27 

4.33 

4.60 

4.21 

4.45 

NS 

4.26 

3,96 

4.81 

4.66 

0.60 

0.33 

NS 
4.64 

4.42 

NS 

4.51 

4.55 

NS 

4.20 

4.41 

4.46 

4.92 

4.51 

4.67 

r!S 

4.69 
4.32 

4.60 

4.52 

1),48 

0,43 

NS 
358 

365 

NS 

361 

362 

NS 

373 

362 

365 

358 

365 

346 

r!S 

361 

361 

356 

368 

0.87 

257 

NS 

370 

371 

u 

358 

383 

NS 
381 

363 

369 
��?j/� 

363 

373 

NS 

358 

357 

382 

384 

0.88 

'l'l1" 
L.J..•-1 

CIE; CHE¡ CFE: Condición al inicio, mitad y fin de entore, respectivamente, 

PpreE: Peso un mes antes del entere. 

PIE; PME; PFE: Peso al inicio, mitad y fin de entere, respectivamente. 

t• (P<0.05) 
U: (P<0.01) 

N.S.: No significativo

NS 

381 

38i 

u 

390 

373 

NS 
381 

372 

384 

390 

380 

379 

NS 

392 

388 

370 
375 

1),88 

238 
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corporal (4.51 vs 4.55; P>0.10).

La evolución de estado corporal y peso de las vacas en 

los tratamientos no fue la esperada. La carga asignada al 

Plano Bajo fue insuficiente para generar la diferencia de 

un punto en estado corporal de las vacas, cuyos valores 

fueron superiores o no se diferenciaron respecto a las del 

Plano Alto. Este comportamiento podría obedecer a la 

preferencia de los animales por ciertas zonas del potrero 

en esta época del a�o (zona de Bajo), por su disponibilidad 

de forraje (Cuadro 4) y aguadas� lo que pudo comprobarse a 

través de observaciones diarias del rodeo. La alta carga 

durante el período experimental en este potrero podría 

haber determinado la sensible disminución en estado y peso 

corporal de los animales hacia el final del ensayo. Por 

otra parte el aumento de estado y peso corporal de las 

vacas -en el Plano Alto hacia fin del entere, podría 

atribuirse a la menor carga (0.7UG) y las características 

del tapiz (mayor disponibilidad y tasa de crecimiento) en 

este potrero durante el entere (Cuadro 5). 

Es importante destacar que el estado y peso corporal de 

las vacas a mitad y fin de entere estuvieron asociados con 

el estado y el peso al inicio del tratamiento (P<0.01). 

Cada unidad de aumento en estado al inicio del 
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tratamiento, resulto en incrementos de 0.57 y 0.60 

unidades de estad□ a mitad y fin de entore, 

respectivamente. Cada kg de aumento del peso corporal, al 

inicia del tratamiento resultó en 0.94 y 0.97 kg de aumento 

de peso a mitad y fin de ent□re, respectivamente. El aporte 

energético del forraje, no habría sido limitante para 

cubrir las necesidades de mantenimiento y producción de 

leche, ya que se lograron ganancias en pes□ y condición 

corporal durante el periodo experimental. 

EFECTO DEL PLANO DE ALIMENTACIDN V 
1 DEL DESTETE 

TEMPORARIO SOBRE LA PERFORMANCE REPRODUCTIVA. 

La performance reproductiva fue estudiada a través de 

la actividad ovárica durante distintos momentos en el nn�t-
r--

parto y del 

presenta el 

porcentaje de pre�ez. En el 

efecto de los tratamientos 

Cuadro 0 se 

sobre l□s

porcentajes de vacas ciclando en distintos momentos del 

ensayo y el porcentaje de pre�ez. 
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CU(;DPO PORCENTAJE DE VACAS QUE PRESENTABAN 
OVARICA PARA DISTINTOS MOMENTOS DEL 
PORCENTAJE DE PRE~EZ. 

ACTIVID(.;D 
El\l~:;ri YD \_.' 

1 

-----------------------------------------------------------
l'-IIVEI_ DE (~!.... I MEl\IT (01C I o~--1 

t1 l t.o 8,:,1.j o 

C/Destete S/Destete C/Destete 8/Destete 

vacas ciclando(%) 

06/1.:l./f.3<7 
:J..6/ll/8'7 
26/.l.l./Bc:.7 

!:1 () 

'/() 
~~~;. ,1,i· 

::;.~~:; 

'I ·:='· e :.:1. ~=- p 1''" <?. f1 a d Et ~s 
------------1---------¡---------

63 1 75 ¡ 80 ( !. ) 64 

Los datos de ac~ividad ovárica no fueron consistentes 

con los porcentajes de preRez obtenidos, dificultades en el 

ajuste de la técnica de palpación de ovarios podrían estar 

interfiriendo sabre los mismos. 

Los porcentajes de preRez oscilaron entre 63 y 80%, 

las diferencias entre tratamientos, ne:) -r 1...1.i:-21····c:Jn 

sic;_1n.i··r.i..c:at:i.v.:::1.'.::;!, (P>O. JO) .. 

Diversos autores concuerdan respecto a la influencia 

del estado corporal al parto y su evolución antes y durante 

el entore sobre la performance reproductiva. s 0'~ J. k. '"-~ 'i::. .::'t l " 

Spitzer y Burns (1988) y Houghton et al. 
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(1990), seRalan que valores superiores a 5 en estado 

corporal al parto (en Escalas de 9 puntos) serían óptimos 

para alcanzar altos porcentajes de preRez ()80%). 

La performance reproductiva está asociada al estado 

corporal al inicio del entere, el cual está determinado por 

el estado al parto y el nivel de alimentación post-parto 

(Orcasberro, 1991). 

En este trabajo las vacas parieron con estado corporal 

promedio igual a 3.2, inferior al óptimo (4.0, Escala 8 

puntos, Orcas berro 1991) para que el largo del intervalo 

post-parto y el porcentaje de concepción na se vean 

afectados. Somerville, Lawman y Deas (1979), Lowman (1985) 

y Houghton et al. (1990) seRalan que ganancias de peso v 

estado corporal en el post-parto (antes \1 , durante el 

entore) podrían mejorar la performance reproductiva, en los 

animales que paren con estado corporal moderado (< 4). En 

el periodo parto-entere las vacas ganaron pesa y mejoraran 

en una unidad su estado corporal. Esto permitiría inferir 

que el estado nutricional (energético) del rodeo no habría 

sido un factor limitante sabre la fertilidad, por lo que se 

podrían haber esperado porcentajes de pre~ez más altos. 

Se observó una gran variabilidad en el estado corporal 



dentro de cada lote, 21 inicia y durante el 

t1~at.a.mir~nto .. El 33% de todas las vacas tenían un estado 

corporal inferior a 4 al inicio del entore, 

por· dc:baj e:> ele l c:ual ·fo r-m,:~ a.e: en tua.c:l 2\ 12). 

probabilidad de pre~ez .. Al excluir de este grupo las vacas 

que no quedaron preRadas, los porcentajes de preGez 

aumentan en 6 y 8% para Plano Alto y Baja, respectivamente. 

i" J. n <':\ .l. tratamiento el 21% ele las vacas Ltr·1 

estada corporal inferior a 4 .. Al realizar el misma análisis 

los porcentajes de pre~ez mejoraron en 10 y 4% para ambos 

p l ,;~.n o~s , Esto estaría demostrando que el 

número ele vacas con estado corporal por debajo de 

habría sido la razón principal de los porcentajes de preGez 

D b tE~n :J.. el D~:;" 

Las vacas sometidas al plano bajo de alimentación 

un mejor estado nutric:ional a mitad de entere 

que aquellas sometidas al plano alto, como lo inc!:Lc:<::\n 

peso y estado en ese momento. 

Esta situación se modifica hacia fin de entere (CuadrD 

Es t.c::i~:; e 21.m !::i .i.. c:i<:; permitirían explicar J. .;..<. i:~. U. S C:2 n C: :i. ·:':'.•. c:i E! 

c:lf.:! al 11 p l i:':\l"l('.) 
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et al. (1985) 

(1982), 

serialan 
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A l ber i o et al. (1983) y Whisnant 

que existe respuesta cil destete 

temporario cuando el estado nutricional de la vaca no es 

limitante. Por otra parte, Hill y Godke, (1987) y Warren, 

Spitzer y Burns(1988) encontraron que vacas con estada 

corporal muy bueno na responden al destete temporaria, 

probablemente debido a que un alto porcentaje de ellas ya 

se encuentran ciclando antes de comenzar el periodo de 

servicio. 

En este ensayo~ el destete temporario no afectó el 

porcentaje de pre~ez de vacas con estado corporal al inicio 

del entere de 4.2 y 4.1 para Plano Alto y Bajo, 

respectivamente. 

Es importante seRalar que durante la mayar parte del 

periodo de entore se registraron temperaturas superior-es a 

289C, valor por encima del cual se ha reportado una 

disminución de la fertilidad de vacas Holanda (Thatcher 

Roman-Ponce, 1980; Cavestany, 1982) y en el proceso 

espermatogénesis, motilidad y viabilidad del semen (Hatez, 

1968). 

En general la performance reproductiva obtenida no 

concuerda con la mayoría de los trabajos extranjeras 
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revisados, donde tratamientos como destete y nutrición 

presentan resultados positivas en el aumenta del porcentaje 

de preílez (R�kestraw et al., 1986; Warren, Spitzer y Burns, 

1988; Haughton et al., 1990). Sin embargo, los porcentajes 

de preílez obtenidas (Cuadro 6) 

establecimientos comerciales 

son comparables a los de 

de la zona que utilizan 

tecnología mejorada (70 a 72%, Soca comunicación 

personal) como también a los promedios de las distintas 

regiones del país, que van desde 63% en la zona Este a 77% 

para el Litoral, (Vaz Martins, 1985 citad□ par Carámbula, 

Colucci y □ rcasberr□, 1986). 

5.4. EFECTO DEL PLANO DE ALIMENTACIDN DURANTE EL ENTURE Y 

DEL DESTETE TEMPORARIO SOBRE EL PESO DE LOS TERNEROS 

AL DESTETE. 

En el Cuadro 7 se presenta el peso al destete y 

ganancia diaria de las terneros hijas de las vacas 

sometidas a dos niveles de alimentación durante el ent□re y 

destete temporario. 

Los tratamientos no afectaron el peso al destete de los 

terneras, el cual supera los promedios para la zona de 

Basalto (150-160 kg; Carámbula, Colucci y Drcasberro, 

1986), con edades al destete similares a las del ensay□ (8 
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CUADRO 7. PESO AL DESTETE Y GANANCIA DE PESO PRE-DESTETE DE TERNEROS 

DE VACAS SOMETIDAS A DOS PLANOS DE ALIMENTACJON Y DESTETE 

TEMPORARIO, AJUSTADO POR CONDICION DE LA VACA AL PARTO (CVP), 

PESO AL NACER (PN), EDAD AL DESTETE (ED, DIAS), SEXO DEL 

TERNERO (ST}, EDAD DE LA VACA (EV) Y MES DE NACIMIENTO (MN). 

NQ., Obser: 

Intercepto 

PN 

CVP 

ED (dias) 

Medias ajustadas 

por minimos cuadrados 

ST 

Macho 

Hembra 

PLAL 

Alto 

Bajo 

DT 

Con 

Sin 

EV 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MN 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

GLE 

VALOR. F. 

PROB. F. 

R2 

GP (kg/dia) 

(Promedio} 

NS: No significativo 

PESO AL DESTETE GANANCIA PREDESTETE (kg/dial 

-45.3
4.70

-1.78

0.536

NS 

217 

215 

NS 

216 

216 

NS 

2í4 

217 

NS 

185 

203 

225 

222 

226 

232 

11 

0.85 

0,60 

0.46 

23 

0.85 

-0.03

NS 

0,85 

0.79 

NS 

0.82 

0.82 

NS 

0.70 
0.78 

i),85 

0.85 

0.86 

0.85 

NS 

1),74 

0.81 

o. 90

12 

0.52 

0.85 

0.30 

1), 77 
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Los resultados podrían explicarse en parte por el 

estado nutricional con que llegan las vacas al ent□re y su 

efecto sobre la producción de leche. Existe una correlación 

pl'"Dducc: ión de leche y aumento de peso del 

ternero entre el nacimiento y el destete (Revira, 1973). El 

mismo autor obtuvo pE:1.l''"i::l. la raza Heref□rd una producción 

leche promedio de 4.8 kg diarios durante 210 días 

permitiendo una ganancia diaria del ternero del orden de 

1 O'.":; 0 .. T/0 kq y un peso al destete de 196 kg. 

Ut1-·o factor que estaría explicando los altos pesas 

podría ser la edad de las vacas del rodeo. 

mayoría se encontraba entre 5 y 8 a�os de edad. 

nc1.c::i.on-:::,.lf1',:; '.::;on coincidentes en se�alar que 

descendiendo a partir de los 8 a�□s (Revira, 1973; Cravea 

Tuneu, 1987; Brasesco y Echeverrigaray, 1988). 

F'n1·.. o t.1, .. a. al cuarta mes de edad 

tenían acceso a una alta oferta de 

:tos 

partir del cual la ganancia de peso depende más del forraje 

consumido que de la lec:he proporcionada 

No se encontraron diferencias en ganancia de pesa pre-



los terneros con y sin tE?fft p□ I'-a. Ir i D ,,

(El17 qídi,é\) .. Estos valores superan a los encontrados 

Cravea y Tuneu (1987), quienes obtuvieron ganancias 

un rango de 381 y 64� q/ci:.L.,,\, 

pastoreando sobre campo cc;n 

pt'"'ClCiU.CC i.ón de leche durante 180 dias que varió entre 300 y 

?00 

Echeverrigaray (1988), trabajando con vacas Hereford sobre 

e i::\i'i'I pc:i na -1::.u ,,- .:=.i. l , obtuvieron ganancias de peso pre-destete de 

rlHl 

El destete temporario no afectó el pesa al destete de 

terneros (P>0 .. 10) .. Los resultados coinciden 

par Qui.ntans y Salta (1988), 

r·1luj .i .. e: a 

las 3 y 8 semanas de edad, el sistema digestivo 

lactante se encuentra en un pe ¡r :í.□dD dE' 

poi'" un incremento del valúmen 

retículo y □maso, asi como también par un aumento de .!.-:3. 

población microbiana del rumen (Cantet, 1983). A medida que 

aumenta el consumo de alimentos fibrosos, el desarrollo del 

Considerando que los terneros al inicio 

d(·?l tratamiento tenian una edad promedio de 60 días, 



posible que compensaran en parte la falta de leche durante 

los 11 días de destete temporario, 

en consumo de forraje. 

mediante el incremento 
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6. CONCLUSIONES

La carga animal, utilizada para controlar la oferta de 

forraje fue inadecuada, al menos 'bajo las condiciones 

cli�áticas del aAo en que se llevó a cabo el experimento, 

para lograr los planos de alimentación deseados. Esto 

determina la necesidad de trabajar con tratamientos basados 

en presiones de pastoreo que permitan alcanzar distintos 

planos de alimentación en experimentos bajo condiciones de 

pastoreo. 

Los tratamientos de alimentación y destete temporario 

aplicados no mejoraron la fertilidad de las vacas como lo 

sugieren los porcentajes de pre�ez que se obtuvieron. 

El destete temporario, de acuerdo a lo esperado, no 

afectó el peso de los terneros al destete. 
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7. RESUMFN

Empleando un arreglo factorial de tratamientos, se 

estudió el efecto de dos niveles de �limentación (Alto V 
I 

Bajo) durante el entore y del destete temporario a inicio 

de entore sobre la performance productiva y reproductiva de 

un rodea de cria. Se utilizaron 49 vacas Hereford 

multíparas ent□radas durante 90 días a partir del 6/11/89 

que fueron asignadas a los tratamientos en forma aleatoria 

luego de estratificarlas por edad, estado corporal y fecha 

de parto y sexo de la cría. Los niveles de alimentación se 

fijaron aplicando cargas distintas en cada potrero: Plano 

Alto, 0.7 UG/há \! 
l Plano Bajo, 1 UG/há. El destete 

temporario se realizó aplicando tablillas nasales durante 

11 dias en terneros de por lo menos 40 días de edad. La 

evolución en estad□ corporal no fue la esperada. Los 

niveles de alimentación generaron diferencias a mitad de 

entore en estad□ (4.10 vs 4.74; P<0.01) y en pes□ corporal 

(357 vs 383 kg; P<0.01) y a fin de ent□re en peso (SUY vs 

372 kg, P<0.01) para Plano Alto y Bajo, respectivamente. N□ 

hubo efecto de la alimentación diferencial 

porcentaje de pre�ez (63.5% vs 77.5%; P>0.10) y 

destete de los terneros (216 kg; P>0.10), para Plano Alto y 

Bajo, respectivamente. El destete temporario no afectó el 

porcentaje de Plan□ Alto can destete 64%, sin 
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destete 63%; Plano Bajo con destete 75%, sin destete 80%; 

P>0.10. El destete temporario no afectó el peso de los 

terneros al destete (214 vs 217 kg~ P>0.10, con y sin 

destete, respectivamente). 

Palabras claves~ Vacas, Condición Corporal, Plana de 

alimentación, Destete temporario, Pastoreo. 
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