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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, como en otros países ganaderos, se destina gran cantidad de

recursos (genéticos, en pasturas, mano de obra, suplementos, específicos vete

rinarios, etc.) a la producción de terneros. Parte de los recursos son destinados

a resolver problemas intrínsecos o extrínsecos asociados a sistemas de cría

donde la alimentación, sanidad omanejo son deficientes. Dentro de estemarco,

los recursos públicos o privados destinados a la investigación o al desarrollo de

tecnologías para mejorar la cría son fundamentales y deben ser utilizados con

acierto, responsabilidad y eficiencia.

Los avances científicos y las tecnologías en áreas del conocimiento relacio

nadas con el proceso de cría vacuna (genética, manejo, reproducción, alimenta

ción, comportamiento animal, etc.) han permitido mejorar la eficiencia biológica.
Sin embargo, por diversosmotivos, cada vez se hacemás difícil obtener ingresos
adecuados con la cría vacuna.

Hoy más que nunca resulta imprescindible conocer en profundidad los

problemas de la cría en otras situaciones de producción y en la óptica de

especialistas de la región. La presente reunión de trabajo que cuenta con la

destacada presencia de técnicos nacionales y extranjeros tiene como objetivos:

a) discutir los factores principales que afectan la eficiencia reproductiva en

ganado de carne b) analizar estrategias de investigación que permitan aportar
soluciones a los problemas encontrados c) facilitar el intercambio entre técnicos

déla región.

Esta publicación reúne los trabajos presentados en ocasión de la Reunión

Técnica realizada los días 2 y 3 de setiembre de 1 998 en INIA Treinta y Tres por

considerarlos sumamente importantes para sertrasmitidos a todos los interesa

dos en el tema y como aportes al diseño de estrategias de investigación en

reproducción dentro del Programa Nacional de Bovinos para Carne de INIA .

Agradecemos también, los aportes de los participantes, el co-auspicio de

ADLATER S.A. y Corporación Agropecuaria S.A., el esfuerzo del Dr. Daniel

Cavestany (INÍA La Estanzuela) y la Ing.Agr. GracielaQuintans (INIATreintayTres)
como organizadores, así como la eficiente colaboración de la Sra. Olga Alvarez

en la tarea de secretaría y transcripción de estos trabajos.

Guillermo Pigurina

Ing. Agr. M.Sc. Jefe del Programa de Bovinos para Carne
INIA





SITUACIÓN DE LA CRIA EN URUGUAY

Guillermo Pigurina"

La cría es uno de los procesos más com

plejos y desafiantes de los sistemas de pro
ducción ganaderos. El criadordebe combinar

aspectos de genética, alimentación, sani

dad, reproducción y manejo, con el objetivo
final de mejorar el ingreso neto. Es común

hacer referencia a la baja eficiencia física y

económica de la cría, lo cual ha llevado a su

paulatino desplazamiento a zonas margina
les en cuanto a calidad y tipo de suelos. A su

vez, los bajos ingresos generados y la depen
dencia de ciclos biológicos largos, hacen que
para los sistemas de cría no se manejen
comúnmente propuestas que requieran de

mayores gastos o inversiones de largo a

mediano plazo.

Por ello, las soluciones y propuestas téc

nicas para la cría se han concentrado prefe
rentemente en aquellas de bajo costo y gran

impacto, como la alimentación (el ajuste de

los requerimientos de la vaca y la oferta de

alimento) y manejo del rodeo de cría. Dado

que en general las técnicas de control de la

reproducción (inseminación artificial,
sincronización de celos, etc.) están asocia

das a mayores costos y capacidad em presa-

nal, éstas no han sido consideradas como

soluciones prácticas y adecuadas a la mayo
ría de los sistemas de cría.

Los futuros desafíos del criador involucran

no sólo la mejora del ingreso por dicha acti

vidad, sino cómo incorporar y controlar las

nuevas tecnologías que pueden modificar

sustancialmente las prácticas de manejo
corrientes. Por distintos motivos, los impor
tantes avances logrados en el control de la

reproducción en vacunos no han sido incor

porados a los sistemas de producción al

ritmo que se preveía.

El presente trabajo intenta dar lugar a la

discusión de estos temas en el marco de la

ganadería de cría en el Uruguay

EVOLUCIÓN DE LOS

COEFICIENTES TÉCNICOS DE

LA CRIA

Las 3:443.000 vacas de cría representan
el 33% de los 10:557.000 vacunos del Uru

guay (figura 1) y están concentradas en los

departamentos de la zona Este, Centro y

VAQUILL. 1 a 2

10%

TERNEROS/AS

20%

VAQUILL + 2

6%

NOVILLOS 1 a 2

10%

NOVILLOS 2 a 3

3%

NOVILLOS + 3

7% VACAS DE INVERNADA

5%

TOROS

1%

Total vacunos: 10.557.000

Vacas de cría: 3.443.000

Vacas de invernada: 572.000

VACAS DE CRIA

33%

Figura 1. Composición
de stock al 30/6/97.

Fuente: MGAP, 1997

*

Ing. Agr., M.Sc, Jefe Programa Nacional de Bovinos de Carne, INIA.
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Norte del país, y en mucho menormedida en

el litoral Sur y Sur (figura 2). El número total

de vacas ha sufrido variaciones, con valores

máximos en los años 1980, 1987 y 1995,

seguidos por años de liquidación de stock

(figura 3). A su vez, la producción de terneros

acompaña la evolución del número de vacas,

pero a partir del año 1992 comenzaría un

período hasta el presente, de menor produc
ción de terneros con respecto a las vacas

disponibles. Esta tendencia se visualiza tam

bién a través del porcentaje de destete, el

cual ha ¡do decreciendo desde el máximo

histórico en 1 992 (74%) hasta valores actua

les (57%) por debajo de la media de los

últimos veinte años (64%) (figura 4).

Otro indicador del comportamiento repro
ductivo del rodeo de cría, es el bajo porcenta
je de preñez de las vacas con cría al pie (63

y 58%) comparado con el de vaquillonas de

primera cría (84 y 79) y vacas-falladas (74 y

80%) en los últimos dos años, respectiva
mente (cuadrol).

Una primer lectura de lo anterior parecería
indicar que las tecnologías disponibles para
incrementar los coeficientes técnicos de la

cría no han sido aplicadas extensivamente o

por lo menos que su impacto aún no se ha

manifestado en una mayor producción de

terneros.

.
m Salto

Río Negro JjM.as=™mz=i
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Figura 2. Vacas

por hectárea se

gún departamen
to. Año 1996.

Fuente:MGAP,

1997.

Figura 3.Terneros y

vacas al 30 de junio
de cada año.

Fuente: MGAP, 1997.

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

VACAS TERNEROS



INIATREINTAYTRES ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE

BO -,

70 -

60 -

50

40

7677787980 8182 8384858687 909192 9394959697

AÑOS

Figura 4. Terneros

destetados cada 100

vacas entoradas.

Total Nacional entre

1976 y 1997.

Fuente: MGAP, 1997.

Figura 5. Porcentaje
de preñez en vacas

con diferente condi
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Condición Corporal al Parto

IMPACTO DE ALGUNAS

TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

El manejo del rodeo de cría según la

escala de condición corporal (ECC) ha sido

ampliamente difundida en los últimos años.

La técnica (simple y de fácil aplicación) ha

demostrado que existe alta correlación entre

el estado o condición corporal de la vaca al

parto y su posterior comportamiento repro

ductivo (Seaglia, 1997). Ello ha permitido
recomendar y diseñar estrategias de manejo

y alimentación para llegar al parto con una CC

superior a 4 en vacas adultas (figura 5). El

impacto productivo es de fácil visualización,

pero por distintos motivos, la adopción de la

técnica aún no ha producido los efectos

esperados.

Cuadro 1 - Porcentaje de preñez en Rodeos de cría según categorías. Explotaciones sin

destete precoz ni destete temporario.

Vacas adultas Vaquillonas Vacas falladlas

1996 63 84 74

1997 58 79 80
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Medidas dé manejo simples como la fe

cha de destete han mostrado tener impacto
en el comportamiento reproductivo de las

vacas. El destete anticipado daría más tiem

po para la recuperación de la vaca luego del

período de lactancia (figura 6).

Otra técnica disponible, simple y de bajo

costo, como el destete temporario ha permi
tido aumentar significativa y consistentemente

el porcentaje de preñez, si es usada en la

categoría y condiciones adecuadas. El des
tete precoz (a los 60 o 90 días de vida del

ternero) ha sido la técnica de mayor impacto
tanto en los sistemas de cría de Argentina
como de Uruguay. A pesar de los altos

costos y mayor nivel de conocimientos re

queridos, la adopción ha sido mayor a lo

esperado (figura 7 y cuadro 2).

n1996 1997

MARZO ABRIL ABR/MAYO MAYO

Figura 6. Estimación del porcentaje de preñez según mes de destete en el

rodeo. Fuente: MGAP, 1997.
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Fuente: MGAP, 1997.
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Cuadro 2 - Preñez en rodeos de cría según prácticas de manejo.

AÑO 1996
niiiinr mm i (i

% Preñez NQ de vacas % Preñez N° de vacas

TOTAL 68 89000 65 145000

Sin DP ni DT 66 76000 64 122000

Con DPóDT 77 13000 78 23000

Fuente: MGAP, 1997

ASPECTOS ECONÓMICOS DE

ALGUNAS TECNOLOGÍAS

Los modelos desarrollados por Baptista

(1 996) muestran el resultado económico del

efecto de cambios en los coeficientes técni

cos para distintos sistemas de cría. Aunque

los valores o precios utilizados en los mode

los puedan requerir ajustes, las tendencias

muestran que los sistemas de baja producti
vidad presentan ingreso neto negativo (cua
dros 3, 4 y 5). Para aumentar el ingreso neto

a través de mejoras en los coeficientes téc

nicos, se requieren cambios sustanciales en

los sistemas de producción, que involucran

inversiones, financiamiento, capacitación,

riesgo, etc., de acuerdo a una planificación

por lo menos en el mediano plazo.

Cuadro 3 - Efecto del porcentaje de preñez en algunos coeficientes. Cría, entore 3 años

y engorde de vacas.

■ ■

Preñez

60% 70% 80%

Prod. carne, kg/ha 55 60 65

Costo total, US$/kg carne 0.75 0.69 0.64

Costo del ternero, US$/cab. 188 155 131

Ingreso neto, US$/ha -5.7 -2.3 0.6

Fuente: Baptista, 1996.

Cuadro 4 - Efecto del porcentaje de preñez en algunos coeficientes. Cría, entore 2 años

y engorde de vacas.

Preñez

60% 70% 80%

Prod. carne, kg/ha 65 72 78

Costo total, US$/kg carne 0.63 0.57

Costo del ternero, US$/cab. 139 105 80

Ingreso neto, US$/ha -0.2 4.3 8.3
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Cuadro 5 - Impacto del destete precoz sobre algunos coeficientes.

Con destete precoz Sin destete precoz

Costo US$/ha 46 41

% Preñez 80 63

Prod. carne, kg/ha 70 60

Costo del ternero, US$/cab 108 139

Eficiencia 0.38 0.29

co en los sistemas de cría. En general, son

opciones de bajo costo y relacionadas con la

alimentación y manejo del rodeo de cría.

El desafío es desarrollar nuevas tecnolo

gías que tengan en cuenta: la relación entre

el incremento de los costos y el retorno

económico, la complejidad y el riesgo. Los

aportes al presente seminario tienen como

objetivo discutir los avances en las técnicas

de control de la reproducción y como se

encuadran en este contexto.

CONSIDERACIONES FINALES

En todo el mundo, la cría ha sido despla
zada a zonas marginales de producción,
debido a la baja eficiencia física y económi

ca. Estos motivos se pueden considerar como

causa o efecto de que los coeficientes técni

cos de la cría en Uruguay no han mejorado en
los 25 años.

Existen una serie de tecnologías de varia

do costo y grado de complejidad, que han

demostrado tener impacto físico y económi-



DISCUSIÓN DE UNA TEORÍA

PRODUCTIVA PARA EL RODEO DE CRIA

MANEJADO EN CONDICIONES DE

PASTOREO Y DE ALGUNAS BRECHAS

DE INFORMACIÓN PARA ALCANZAR

MEJORES PERFORMANCES

G.T. de Nava Silva*

INTRODUCCIÓN

La identificación de los espacios para

mejorar la eficiencia de producción de un

rodeo de cría depende del conocimiento de

los distintos factores que intervienen en el

sistema en que es manejado ese rodeo de

cría, de la adecuada definición de los objeti
vos productivos, del reconocimiento de las

herramientas disponibles para superar pun

tos críticos y de una investigación que permi

ta llenar brechas de información existentes.

En este trabajo, se discuten algunos

lineamientos teóricos para el manejo de los

rodeos de cría en condiciones de pastoreo,

se presentan demanera ordenada algunas de

las herramientaso prácticasdisponiblesyse
enumeran algunas brechas de información

existentes para rodeos de cría del Uruguay.

LINEAMIENTOS TEÓRICOS

Odde y Field (1987) indicaron que la efi

ciencia de producción del rodeo puede ser

definida en términos de eficiencia biológica

(por ejemplo a través de tasas reproductivas)

y económica (por ejemplo por costos de

producción o ingresos netos). Aunque altas

tasas reproductivas son generalmente aso

ciadas a alta eficiencia económica y alta

rentabilidad (SykesyStafford, 1984; Princey

col, 1 987), la diferencia entre eficiencia eco

nómica y biológica debe ser tenida en cuenta

para evaluar rodeos de cría comerciales. Bajo

condiciones de explotación pastoriles, las

tasas reproductivas óptimas deben ser defini

das basadas en productividad global por hec

tárea, costos de producción y recursos dis

ponibles en el establecimiento.

Reducciones de los porcentajes de pre
ñez en rodeos de cría manejados en condi

ciones de pastoreo han sido reportadas en

varios predios como consecuencia de un

incremento en la carga animal/hectárea (Hanly

y Mossman, 1977), pero aun cuando la per

formance individual de las vacas disminuyó,
este incremento llevó generalmente aun au

mento de la cantidad de terneros destetados

por hectárea en esos establecimientos (de

Nava, 1994). La mayor carga animal afecta

negativamente el consumo individual de forra

je y la producción por animal, pero aumenta

la cantidad total de pasto que se consume

por hectárea, disminuye el desperdicio de

pastura y, hasta cierto punto, se incrementa

la eficiencia del sistema de pastoreo (Hanly

y Mossman, 1977; Morley, 1981; Hodgson,

1990). De manera que si el incremento en la

carga animal manejada por hectárea no re

percute en una dramática caída de la fertili

dad y sanidad de las vacas, determina una

mayor productividad del rodeo por hectárea.

DMV, MagrSc, Asesor Privado.
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Por otra parte, existen grandes mejoras
en la eficiencia económica de la producción

del rodeo reduciendo los costos de explota

ción (Trenkie yWillham, 1 977; Spitzer, 1 986;

Odde y Field, 1987). Como los costos de

alimentación han sido reconocidos, aun en

situaciones de pastoreo, como los más im

portantes de los costos anuales de los ro

deos (Nicoll, 1979; Lowman, 1985, 1988;

Odde y Field, 1987; McMillan, 1989), una

disminución del forraje desperdiciado por

hectárea, promovido por un aumento de la

carga, puede también ser útil para diluir cos

tos alimenticios e incrementar la eficiencia

económica del sistema. Aunque tomando

como modelo principalmente la producción
de leche, algunos autores (Wright y Pringle,
1 983; Parker, 1 992) proporcionan bases para
determinar la carga animal en que los ingre
sos netos por hectárea serán maximizados.

Estos autores ubican esta carga animal lla

mada óptima entre aquella en que la produc

ción individual comienza a declinar (crítica) y
en la que la productividad por hectárea es

máxima. Si los costos de producción aumen

tan, entonces la carga animal óptima se

acercará a la crítica; si por el contrario, los

precios de los terneros se incrementan, la

carga animal óptima se desplaza hacia la

carga animal máxima.

La atención debería centrarse, en la prác

tica, en tratar de lograr un mínimo peso y

condición corporal posibles en la vaca de cría

como para evitar disminuciones dramáticas

en la fertilidad global del rodeo. Toda esta

discusión proporciona bases como para con

siderar dentro de los objetivos del rodeo de

cría pastoril a la búsqueda del equilibrio entre

una alta utilización de pasturas y una satis

factoria fertilidad. Este compromiso se logra
no solamente con la adecuada definición de

la carga animal manejada en el estableci

miento, sinotambién con una buenasanidad

del rodeo y con la aplicación de un manejo

reproductivo propicio. En la figura 1 se ilus-

Pastura producida

por hectárea

Pastura desperdiciada

por hectárea

Nivel nutricional

del rodeo

Pastura ingerida

por hectárea y

Eficiencia de

Conversión alimenticia
Terneros destetados

por hectárea

(kg MS Ingerida por ha) (kg de terneros destetados

por kg MS ingerida)

i

(kg de terneros destetados

por ha)

Sanidad del rodeo Mortandad de vacas y Genotipo Manejo reproductivo
terneros

Figura 1- Elementos básicos afectando la producción de un rodeo de cría en condiciones

de pastoreo.
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tran estos factores en el contexto del sistema

productivo, mientras que la figura 2 represen
ta la importancia del manejo reproductivo en
la definición del comprometido balance entre

la carga animal y la cantidad de terneros

destetados por hectárea.

MONITOREO DE LA EFICIENCIA

Es evidente que el objetivo teórico de un

ternero por vaca y por año establecido mun

dialmente por distintos autores para los ro

deos de cría (Wíltbank, 1 970; Smith y Tervit,

1977; Geymonat, 1985; Radostitis y Blood,

1985) puede ser cuestionado en su validez

para condiciones en pastoreo ya que no hace

referencia a otros aspectos, que según la

discusión llevada a cabo en este artículo, son

absolutamente relevantes. Cierto sacrificio

de la productividad individual puede admitir

se, a cuenta de un incremento en los kilos de

ternero destetados por hectárea. De manera

que una simple comparación de los porcenta

jes de preñez o destete, entre establecimien

tos o en un mismo establecimiento, puede
ser equívoca al no tomar en cuenta otros

aspectos que intervienen en la eficiencia de

los rodeos de cría.

Una aproximación a la resolución de ese

problema es la estimación de un índice de

Eficiencia del Rodeo (IER) para comparar la

performance reproductiva de los rodeos de

cría en condiciones de pastoreo (de Nava y

Rodríguez, 1995) que corrige las preñeces

logradas en el establecimiento, por las Uni

dades Ganaderas (U.G., 1 vaca de cría=1

U.G., Hill Secco, 1 989) afectadas al rodeo de

cría y por la carga animal total, incluidas las

lanares y yeguarizos, manejada en el predio
en el invierno previo al entore que se quiere
evaluar (figura 3). Mientras que el IER prome

dio para Uruguay de 0,3 son históricos, exis

ten rodeos con IER mayores a 0,6 (de Nava,
datos no publicados).

Este índice tiende a elevarse en aquellos
rodeos estabilizados manejados con una

carga animal que promueva un buen aprove

chamiento del forraje, que tengan vientres

longevos y una baja necesidad de reposición

anual, con vaquillas enturándose jóvenes,
con buenas relaciones toro/vaca y un manejo

reproductivo compatible con altos porcenta-

Condición Corporal

Gorda Flaca

PRODUCCIÓN

INDIVIDUAL

PRODUCCIÓN TERNEROS

DESTETADOS/HECTÁREA

t I
CARGAANIMAL

MANEJO REPRODUCTIVO

Figura 2 - Equilibrio reproductivo (adaptado de Lowman, 1988).
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VAGAS PREÑADAS/UNID.

GANADERASAFECTADAS

AL RODEO

CARGAANIMAL ÍNDICE DE EFICIENCIA

(IER)

Figura 3 - índice de eficiencia reproductiva (IER) del rodeo en pastoreo.

jes de preñez. Aunque el IER, tal como se

calcula en la actualidad no está exento de

defectos ya que no considera otras causas

de pérdidas reproductivas como los abortos o

las muertes neonatales de terneros, ni tam

poco la suplementación nutricional de alguna

categoría, con el consecuente ingreso de

alimento desde afuera del sistema, constitu

ye sin embargo una aproximación a la filoso

fía productiva planteada anteriormente que

puede ser útil para una estimación de la

eficiencia potencial sobre una base más real

que un simple porcentaje de preñez o destete.

PUNTOS CRÍTICOS

Algunos componentes de la infertilidad

posparto de la vaca de cría están representa
dos en la figura 4. Dentro de estos, un inter

valo de anestro posparto prolongado ha sido

reportado como el problemamás importante
causando una disminución de la fertilidad del

rodeo en las más diversas condiciones de

explotación (Rovira, 1973; Pimentel y col,

1979; Dunn y Kaltenbach, 1980; Entwistle,

1983; Geymonat, 1985; Bonaveraycol, 1990).
Estos intervalos de anestro prolongados pue
den ser especialmente importantes en el

contexto de los lineamientos teóricos defini

dos anteriormente, ya que, aunque controla

da, suponen una limitación en el consumo de

energía, yéstahasidotempranamente iden

tificada como una causa común de retraso en

la iniciación de los ciclos estrales postparto

(Wiltbank y col, 1962, 1964; Dunn y col,

1 969). Existe abundante información gene
rada internacionalmente sobre el efecto de la

condición corporal al parto influenciando el

intervalo desde el parto a la aparición del

\
INFERTILIDAD

POSPARTO
Sanidad

^^^ Nutrición -■ i n.ik
^-

—^^.
^

—

Vf Anoctm 1

Genética

Efecto macho

Fotoperíodo

Jk ( Anestro )Ty* I Amamantamiento

Dificultad al parto

Efecto hembra

Paridad

Figura 4 - Algunos componentes de infertilidad de la vaca de cría.
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primer celo (Whitman y col, 1975; Dunn y

Kaltenbach, 1980; Graham, 1982; Dziuk y

Bellows, 1983; Short y col, 1990; Osoro y

Wright, 1992; Laflamme y Connor, 1992)

Sin embargo, la utilización de modelos

con la condición corporal dé las vacas al

parto para predecir el comportamiento

reproductivo, solamente explican un porcen

taje pequeño de la variación encontrada a

nivel de establecimientos (Osoro y Wright,

1992), por lo que muchos otros factores,

conocidos o no, están influenciando las ta

sas reproductivas de las vacas de cría. La

figura 5 da sustento a esta afirmación, ya que
se representan los hallazgos encontrados

por distintos investigadores respecto al im

pacto de la condición corporal de las vacas al

parto sobre el porcentaje de preñez. Puede

verse que si bien hay una clara tendencia a

mejorar los porcentajes de preñez cuando

mejora la condición, existen variaciones im

portantes en la preñez encontrada entre re

portes en una misma condición corporal.

Aunque parte de esta variación puede ser

atribuida a distintas escalas de escores uti

lizadas (y a la conversión a la escala de 1 a

10), a diferencias entre operadores y a la

alimentación postparto, es claro que gran

parte de esta diferencia se puede deber a los

factores no-nutricionales que también

influencian el anestro posparto (ver figura 4).

Jolly y col (1 995) publicaron una revisión

sobre el efecto fisiológico de la subnutrición

en el anestro posparto de la vaca, indicando

que mientras una subnutriciónmoderada pro

voca interferencia en los mecanismos de

ovulación del folículo dominante sin alterar el

crecimiento de folículos hasta el tamaño pre-

ovulatorio, deficiencias nutricionales severas

determinan una ausencia total de folículos

mayores de 5 mm por períodos prolongados

postparto. Estos autores coinciden en que la

nutrición puede interactuarcon otros factores

genéticos y ambientales o de manejo para

influenciar la actividad ovárica postparto, inclu

so vía mecanismos hormonales comunes.

TECNOLOGÍAS

REPRODUCTIVAS

En función de la discusión llevada a cabo

en las secciones anteriores, el manejo

reproductivo de los rodeos de cría debería ser

cuidadosamente diseñado para cada esta

blecimiento, de manera de promover una

buena fertilidad dentro de las limitaciones

racionalmente impuestas por la carga animal

o eventualmente por otras limitaciones como

la variación en el crecimiento anual de las

pasturas impuesta por condicionantes

climáticas. Los factores que influencian el

largo del anestro, representados en la figura

105
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Condición Corporal al Parto

N¡coll(1979)a

Osoro y Wright (1991)

Bellows y Cob (1982)

Nicoll (1979) b

1 Laflamme y Connors

(1992)

Graham (1982)

Doornbosy Col (1984)

Figura 5. Efecto de la condición corporal al parto sobre los porcentajes de

preñez.
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4, deberían de esta forma ser manipulados

para acortarlo, para que existan mayores

chances de incrementar la eficiencia produc

tiva de los rodeos. En el cuadro 1 se presen

tan una serie de tecnologías reproductivas,
entendiendo por tales a cualquier práctica,

método, técnica o herramienta que impacta
sobre el potencial reproductivo del rodeo

(McMillan, 1994), que pueden ser útiles para

lograr los objetivos trazados para los rodeos

ya definidos en este artículo. Las mismas se

clasificaron de acuerdo al nivel técnico nece

sario para su aplicación, al grado de conoci

miento actualmente disponible en nuestro

ambiente productivo, al costo, al riesgo, a la

carga de trabajo, así como al tipo de mejora

(productiva, de manejo o genética) que su

pondría su implementación.

BRECHAS DE INFORMACIÓN

Es importante destacar que no todos los

factores reconocidos como afectando el

anestro postparto están capitalizados en

alguna tecnología reproductiva y presenta

dos en el cuadro 1. A modo de ejemplo, se

cita el reporte del efecto hembra-hembra en

que el largo del anestro postparto es acorta

do con el contacto de vacas en celo o por la

instilación nasal y bucal de 1 cc de mucus

cervical colectado de vacas en celo (Wright

y col, 1994). En el cuadro 1 puede verse,

además, que el grado de conocimiento dis

ponible en la región para las distintas tecno

logías es variable. También el conocimiento

sobre las causas de algunas pérdidas

reproductivas debe sermejorado, ya que no

se conocen muchos estudios nacionales

que apunten a determinarlas. Algunas de las

áreas más claramente identificadas en el

ejercicio profesional que deberían ser enca

radas para su estudio en el Uruguay son:

*

Caracterización de la actividad ovárica

posparto en vacas de cría del Uruguay.

Evaluación del status ovárico como ensa

yo in-vivo para evaluarel status hormonal.

Utilización de esta evaluación para la toma

de decisiones.

*

Impacto de la sincronización de celos aso

ciado a monta natural en vaquillonas de

primer entore sobre la vida productiva del

vientre (cantidad y kilos de terneros

destetados).
*

Tratamiento hormonal del anestro pósparto

en vacas de 1er cría.

*

Suplementación mineral (macro y micro).

*

Suplementación con aceite de hígado de

pescado.
*

Impacto y control de enfermedades que

bajan la concepción, causan muerte

embrionaria y aborto (Leptospirosis, IBR,

BVD, Neospora, Hemophylus, Mycoplasma

y otras).
*

Impacto de balneaciones garrapaticidas sis

temáticas en la reproducción.
*

Efecto del stress calórico en rodeos del

norte del país.
*

Factores genéticos y ambientales

influenciando el anestro posparto y su ma

nipulación en condiciones de campo.

El estudio de estas áreas apunta a propor

cionar información que permita mejorar las

tasas reproductivas en el contexto definido en

este artículo, y tratando de aprovechar las

ventajas comparativas de nuestras condicio

nes de explotación ganadera.

CONCLUSIONES

Sobre bases de un incremento de la efi

ciencia económica del sistema, cierto sacri

ficio en los porcentajes de preñez del rodeo

pastoril es admisible, si la cantidad de vacas

manejadas y la cantidad de kilos de terneros

destetados por hectárea aumenta y la fertili

dad del rodeo no cae muy dramáticamente.

Esto no significa desestimar la importancia
de las tasas reproductivas definiendo la pro

ductividad y rentabilidad del establecimiento

criador, sino que apunta a jerarquizar la im

portancia del manejo reproductivo para mini

mizar las constricciones impuestas por una

disponibilidad de alimento controladamente

limitada. En tal sentido, es importante tener

herramientas para evaluaren la práctica cuan

do la productividad del rodeo referida por

unidad de superficie es aceptable o aun exis

ten amplios espacios para ser mejorada. En

este contexto, la correcta identificación de

las tecnologías reproductivas que pueden ser
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Cuadro 1 - Tecnologías reproductivas disponibles para los rodeos de cría.

Tecnología Nivel

técnico

Conocimiento Costo Riesgo

_

Carga

trabajo nffijlra

Destete Temporario Bajo Alto Bajo Bajo Bajo p

Restricción del

amamantamiento Medio Medio-Alto Medio-Alto Bajo Alto P

Destete Precoz Alto Medio-Alto Alto Medio-Alto Alto P-G?

Bioestímulación Medio Medio Bajo Bajo Bajo P

Ayuda al Parto Medio Medio Bajo-Medio Bajo Medio P-G

Manejo Nutricional

Uso de Cond. Corporal Medio Alto Medio Bajo Bajo-Medio p
-'

Trat. Hormonal

del Anestro Alto Bajo-Medio Medio-Alto Bajo Medio P-G

Ajuste del Entore

(Época y Largo) Medio Medio-Alto Medio: Medio Bajo P-M

Análisis de Concentrac

de Partos Medio Alto Bajo Bajo Bajo-Medio P-M

Control Enfer.

de la Reproducción Medio Medio Alto Bajo Bajo P-G? -

Examen Físico del toro Medio Alto Medio Bajo Medio P-G

Capacidad de Servicios Alto Alto Medio Medió Bajo P-G

Diagnóstico de Preñez Medio Alto Medio Bajo Bajo P-M

Relación Toro:Vaca

Potencial de Entore Alto Medio-Alto Bajo Medio Bajo P-G-M

Inseminación Artificial Alto Alto Medio-Alto Bajo-Medio Medio-Alto P-G-M

Transferencia de

Embriones Alto Medio-Alto Alto Alto Alto G

Sincronización de

Celos + Monta Natural Alto Bajo-Medio Medio Medio Bajo P-M

Manejo Diferencial

de Vaquillonas Bajo Alto Medio Bajo Bajo P'

Refugo Vaquillonas

según Performance

1er Entore Medio Alto Bajo Bajo Bajo P-G?

Edad al 1er Entore Medio-Alto Alto Medio-Alto Alto ; Medio-Alto P-G

Registro de

Producción Medio Alto Medio Bajo Medio P-G-M

Cruzamiento Medio Medio Medio-Alto Medio Bajo-Medio P-G-M

Suplementación con

sales minerales Bajo Bajo-Medio Alto Medio Medio P

Suplementación con

Aceité de hígado
de pescado Bajo Bajo-Medio Medio Bajo Medio P

Acollarar un

ternero Extra Medio Bajo Medio Alto Medio P
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útiles, directa o indirectamente, para permi

tirnos alcanzar mejores metas productivas,

es de vital importancia. Desafortunadamen

te, aun existen importantes brechas de infor

mación para ser llenadas por los equipos de

investigación locales. Un mejor conocimien

to de estos aspectos permitiría una mejor

utilización de los recursos y un mejor uso de

las ventajas comparativas que redunden en la

transformación más eficiente del pasto natu

ral a terneros.
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ESQUEMAS PRÁCTICOS DE MANEJO

REPRODUCTIVO EN GANADERÍA

DE CARNE

Carlos S. Galina*

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el ganado especializa
do en la producción de carne ha sido explo
tado de manera extensiva y en muchas oca

siones poco tecnificada; esto ha traído como

consecuencia que la inversión del capital sea

redituable en una forma muy lenta. La indus

tria de la producción de carne se ha visto

afectada en Latinoamérica por numerosos

problemas como son la tenencia de la tierra,

criterios de exportación, precio de la carne,

uso irracional del suelo afectando el balance

ecológico en el país, manejo inadecuado de

las explotaciones pecuarias, selección de

razas poco adaptables al medio ambiente,

cruzamientos de razas sin un propósito fijo.
Esta serie de limitantes ha hecho que la

industria del ganado de carne sea una opción
económica poco atractiva para nuevos

inversionistas y para la expansión de la gana

dería ya existente.

Lineamientos generales para el

manejo reproductivo

Los criterios para establecer un programa

reproductivo en una región, obviamente van a

depender del medio ambiente y básicamente

de dos factores: agua y forraje. Con base en

qué tanta accesibilidad se tenga a cantida

des constantes de agua y con cuánto alimen

to se pueda contar durante el año, es factible

establecer programas reproductivos todo el

año (entore continuo), o un segundo tipo de

programa, que se basaentenerel nacimien

to de las crías en una época del año (entore

estacional). Sin embargo, es importante en-

fatizar que el técnico encargado en diseñar

un programa reproductivo debe de tomar en

cuenta no sólo la eficiencia reproductiva de

las hembras sino también la sobrevivencia de

las crías. Es indispensable que los becerros

no sufran los cambios extremos de tempera

tura y haya alimento disponible para la madre

y porende una buena producción láctea para

obtener becerros más grandes y fuertes. A su

vez, dicho alimento debe perdurar hasta que

la cría empiece a consumirlo y no pierda el

ritmo de crecimiento y ganancia de peso que

obtuvo durante la lactancia.

Para lograr esto se requiere de cierto

grado de tecnología ya que el tiempo transcu

rrido desde que un animal nace, hasta que

empieza a consumir alimento sólido (más o

menos 3 meses) y sea destetado (más o

menos 7 meses) ocupa más de la mitad de un

año. Desafortunadamente existen pocos lu

gares o explotaciones donde se tenga forraje
de buena calidad porunperíodode tiempo tan

largo. Esta premisa tiene como consecuen

cia que en las zonas áridas en general, el tipo
de entore es de preferencia de tipo estacional,

pues el continuo requiere de mayor infraes

tructura respecto a la continuidad en la can

tidad de agua y el consumo uniforme de

forraje tiende a sermás popular en las áreas

templadas y tropicales del país en cuestión.

DESARROLLO DE LA CRIA

COMO REEMPLAZO

REPRODUCTIVO

El bovino productor de carne presenta

como uno de sus problemas más agudos el

tiempo que tarda una cría hembra en crecer,

desarrollarse y a su vez ella producir una cría.

Este período puede ser tan amplio como 4

años, sobre todo en áreas tropicales donde el

ganado cebú alcanza la pubertad más tarde

que el ganado de origen europeo.

*

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Nacional Autónoma de México.
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La edad de la primera cría, es desde el

punto de vista económico, uno de los criterios

más importantes para establecer la rentabili

dad de una finca de ganado de carne, ya que
es cuando la hembra reditúa auna empresa

pecuaria capital para reinversión o ganancia.
Antes de que la hembra produzca una cría su

presencia en la finca es obviamente poco

rentable y en general es un gasto no contable

que el ganadero en muchas ocasiones ignora
en su esquema económico.

Los estudios sobre la edad a la pubertad

en ganado de carne en Latinoamérica, des

afortunadamente son muy escasos y con

poco valor científico, los criterios para decidir

cuando deben gestarse los animales tales

como el tamaño de la hembra, época del año

para que la hembra primeriza tenga su parto

en la época más propicia, alimentación ade

cuada de ésta durante el posparto para que el

efecto del estrés del parto y la lactación sea

mínimo, deben de estar tomados en cuenta

con el fin de hacer una planeación adecuada

del programa reproductivo de la empresa

pecuaria que estamos planeando y de la cual

deseamos obtener resultados óptimos.

Existen diferencias entre razas en rela

ción a la edad que alcanzan la pubertad,

siendo generalmentemás tardía en las razas

cebú. Es importante recordarque la hembra

primeriza antes de parirtendrá 3 factores en

su contra:

a) La hembra está sujeta a la tensión del parto,

lo cual es obviamente nuevo para ella.

b) Tiene que lactar por primera vez, lo cual

demanda gran cantidad de nutrientes y

energía para mantener su nueva cría.

c) En la mayoría de los casos debe seguir

creciendo, por lo tanto es conveniente

separar a las hembras primerizas de las

adultas sobre todo si tienen que competir

con el alimento.

MANEJO REPRODUCTIVO

DURANTE LA GESTACIÓN

El diagnóstico de gestación precoz en el

ganado de carne es necesario sobre
todo en

un entore de tipo estacional, pues urge saber

qué animales no están gestantes todavía

durante la época en que se puede hacer algo

para gestarlas, tal como elevar el nivel de

nutrición, inducir estro, seleccionar lotes, en

fin una serie de maniobras que permitan

gestarlas lo más pronto posible. El diagnós
tico es generalmente más fácil en las razas

de origen europeo por tener el útero más

pequeño, y por ende la retracción se hace

con mayorfacilidad. Sin embargo, al conoci

miento de quien ésto suscribe no existe un

estudio que demuestre la posible diferencia

en la «facilidad» para realizar un diagnóstico

precoz de gestación comparando razas de

tipo europeo con cebuíno.

La ganancia o pérdida de peso durante la

gestación en la vaca productora de carne es

indispensable que sea tomada en cuenta, ya

que si existe una pérdida de peso notable, la

actividad ovárica posparto se ve seriamente

retardada, lo cual en un entore estacional

origina que la hembra no pueda tener un parto
cada año, y en el caso del entore continuo el

intervalo entre partos es muy amplio. Des

afortunadamente, el último tercio de gesta
ción que es cuando la cría alcanza su máxi

mo tamaño y por ende demanda gran canti

dad de nutrientes de la madre, generalmente
se presenta en la época de sequía. Esto

origina que la vaca gestante, en amplia de

manda por una dieta alta en energía y proteí

na, se enfrente con el gran problema de un

potrero cuyo pasto es de muy pobre calidad y

que no llena sus requerimientos alimenticios.

PARTO Y REINICIO DE LA

ACTIVIDAD OVÁRICA

POSPARTO

Los cuidados en el parto en el bovino

productor de carne son escasos, pues si la

hembra tieneagua, comidayun lugartranqui-
lo para parir, lo más seguro es que este

proceso sea simple y sin complicaciones.
Sin embargo, es importante tomaren cuenta

queen lotes desiguales (hembras muygran-
des y hembras chicas), se crea una compe

tencia muy despareja para el alimento o

agua, lo cual se refleja en una deficiencia en

la ganancia de peso de la vaca pequeña y
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joven. En este punto en cuestión vale la pena

reflexionar, ya que si una vaca joven está

empezando a parir en una época tardía para

el ideal de pariciones, es decir, si se desea

que los animales tengan más crías en la

primavera, por ejemplo en marzo, y una vaca

joven pare por primera vez en mayo, ya

nunca, a menos que pierda un año, va a parir
en la época temprana de partos.

Este mismo principio se aplica para hem

bras multíparas ya que si éstas tienen su cría

en la época tard ía de partos, se corre el grave

riesgo que al siguiente año la hembra no

alcance a quedar gestante sobre todo si se

tiene una época de entore reducida.

La hembra productora de carne sufre un

bloqueo lactacional de mayor o menor mag

nitud dependiendo del ambiente. Este blo

queo se define como la falla en tener ciclos

estrales o estros manifiestos, sobre todo los

primeros 4 meses posparto mientras esté

lactando continuamente. Existen métodos

de manejo como el destete parcial (separar la

hembra del ternero por 48 a 72 horas) que

ocasionan que las hembras muestren calor

en los siguientes siete días. Este proceso

puede iracompañadode tratamientos hormo

nales, como por ejemplo la utilización de los

productos basados en progesterona sintéti

ca. Generalmente, este procedimiento tiene

su mejor efecto entre los 40 a 50 días postparto.

Se han llevado a cabo muchas investiga

ciones sobre las posibles causas por las que

la hembra lactando demora en presentar su

actividad ovárica. Existe evidencia deque al

remover la glándula mamaria, evitar que el

ternero mame constantemente y restringir su

presencia ante la madre produce una pronta

presentación de estro. Sin embargo, investi

gaciones recientes han demostrado que el

efecto de succión producido por la cría al

amamantarse no es el único factor que blo

quea el reinicio de ia actividad ovárica

posparto. Así en una serie de experimentos

realizados en Texas, USA se ha podido de

mostrar que hembras cuya glándula mamaria

fue removida, son capaces de mantenerse

anéstricas si la cría se encuentra presente

con la madre todo el tiempo, sugiriendo que

la unión madre-cría, están importante como

el efecto de succión per se. Debido a toda

esta serie de trabajos la explicación endocrina

del bloqueo lactacional no ha sido del todo

esclarecida. La secreción de prolactina (hor

mona originalmente considerada como la

causa principal) no sigue un patrón que pue

da ser relacionado con este efecto; sin em

bargo, existe evidencia de una secreción de

estrona en el período posparto temprano,

probablemente de origen ovárico y que produ

ce crecimiento folicular, éste a su vez esti

mula al hipotálamo para secreción de hormo

na luteinizante, la cual tiende a luteinizar los

folículos y a alterar el patrón de producción de

esferoides ocasionando una elevación de los

niveles de progesterona, ésta por su parte

actúa sobre el hipotálamo para que estimule

la producción de hormona folículo estimulan

te que origina el crecimiento folicular. Los

nuevos folículos aparentemente sí ocasionan

el establecimiento de ondas foliculares que

estimulan adecuadamente al hipotálamo y el

nuevo pico de hormona luteinizante ocasio

nando la ovulación. Esta serie de reacciones

endocrinas se pueden ver más afectadas

durante el posparto, sobre todo si el animal

tiene problemas de pérdidas de peso por una

mala nutrición.

USO DE LA INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

El uso de esta técnica a pesar de que ha

sido utilizada en Latinoamérica desde la dé

cada de los años cincuenta, no ha sido muy

difundida. Posiblemente el factor más impor

tante sea que la detección de signos de estro

es muy deficiente. En ganado cebú, de cada

10 hembras que entran en un programa de

Inseminación Artificial (IA), sólo es posible

detectar de tres a cuatro en un período de 1 8

a 23 días (un ciclo estral). La utilización de

drogas que permiten facilitar la expresión de

estro sobre todo programando que la mayoría

de las hembras tengan un celo al mismo

tiempo, ha facilitado el uso de la IA,

incrementando el número de animales que se

pueden inseminar. Desafortunadamente la

fertilidad que se obtiene es baja entre otros

factores por evidencia reciente que demues-
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LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A

CABO UN PROGRAMA

REPRODUCTIVO

Amanera de ejemplo, se dividirá el año en

12 meses y se explicará lo que pasaría si se

realiza un entore en cierta época del año

considerando que la época de lluvias se

establece en los meses de mayo a octubre y

la época de secas ocurre en los meses

subsiguientes (figura 1 ).

En este ejemplo, la época de entore ocu

rre en los meses cuando la época de lluvias

está por terminar o ha terminado y se supone

hay suficiente pasto para que la hembra se

encuentre en buena condición corporal; sin

embargo, habrá vacas que tengan sólo un

mes de paridas y tendrán que gestarse en un

máximo de 4 meses. Además, las crías

nacerán en losmeses de verano (calor extre

mo) y en ciertas regiones de lluvia intensa las

crías serán destetadas en los meses de

enero a abril que es la época de secas con

fríos intensos en algunas áreas de

Latinoamérica. Como consecuencia, existirá

una pobre conversión posdestete.

La figura 2 ejemplifica lo que ocurriría si el

entore se realizara en los meses previos a la

época de lluvias. En este caso, las hembras

tendrán pobre condición corporal ya que los

tra que hay algunas vacas capaces de mos

trar conducta de estro y no tener siquiera la

presencia de un folículo capazde ser ovulado.

En la práctica, se han buscado métodos

que permitan evitar la detección de signos de

estro e inseminar a una hora predeterminada

después de que cesa el efecto de la droga de

elección, que es en general, entre 48 a 72

horas, dependiendo de la droga utilizada. Sin

embargo, estos métodos aplicados al gana
do productor de carne en países en desarrollo

no han tenido gran éxito, pues las tasas de

fertilidad como quedó indicado anteriormente

son muy bajas. Debido a esto muchos ga

naderos han vuelto al método tradicional de

observarcaloresysolamenteinseminarhembras

quemuestran estro demanera espontánea.

Desafortunadamente, si en el ganado pro
ductor de leche la detección de signos de

estro es un problema notable, en el ganado

productor de carne este problema se ve acen

tuado por varias razones:

1 . La expresión del comportamiento de estro

es de menor intensidad y duración, redu

ciendo las posibilidades para el observador

ocasional en detectarla.

2. NoexisteunarutinaydisciplinadelalAen
las empresas productoras de ganado de

carne, lo cual hace que la técnica sólo se

aplique intensamente en ocasiones, origi

nando que se haga demanera inadecuada.

3. Las instalaciones para llevar a cabo la

IA, el manejo y preparación del semen

tanto fresco como congelado, en oca

siones son deficientes, reduciendo las

posibilidades de que la hembra quede

gestante.

4. Al no existir una rutina de IA, pueden
existir errores técnicos por la mala des

congelación del semen, cansancio del

inseminador en caso de programas de

sincronización, no acostumbrados a un

manejo intensivo.

Por ende se necesita de mayor inves

tigación en el ganado productor de carne

sobre los mecanismos fisiológicos que
controlan el ciclo estral, así como los

efectos de la tensión sobre la fertilidad para

que la IA, pueda utilizarse de manera más

racional.

Dic. Ene.

Jul. Jun.

Figura 1 - Programa de entore, destete y naci

mientos en ganado de carne.

Ejemplo de otoño.
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Dic. Ene.

Nov. S\ Feb.

Oct. / n.AX

/destetejsAi J^UJMTEN"T QS
\ Mar.

Set. \ >y / / Abr.

\^ / E^ TORE

Ago\/ 4 May.

Jul. Jun.

Figura 2 - Programa de entore, destete y naci

mientos en ganado de carne.

Ejemplo de verano.

nacimientos ocurrieron en el período de se

cas (febrero, marzo y abril). Contrastando,
los destetes ocurrirán al final de las lluvias

cuando el pasto es abundante y los

terneros(as) sufrirán menos el estrés del

destete.

El programa de la figura 3 tiene agregado
un plan de IA al inicio del ciclo reproductivo.
La presentación del estro puede ser contro-

Ene

MN

Oct

MN

IA

TERNERAS

Set

Jun

Figura 3 - Programa reproductivo combinando

la inseminación artificial y la monta

natural en vacas de carne.

lado farmacológicamente aumentando el nú

mero de calores y por ende las oportunida
des de que la hembra quede gestante duran

te la época del entore. Por este sistema

también se asegura un mejor progreso

genético, pues va a dejar a las hembras

gestantes de IA, temprano en la época de

entores, esperando que las hembras paran

temprano cada año. Un detalle interesante

de comprender es que realizar un programa
de entore en terneras, antes del programa en

las vacas, asegura que las terneras parirán

temprano en la época de nacimientos. Así

dará más tiempo para que queden gestantes
en sus siguientes períodos, que es la etapa

reproductiva cuando la hembra tiene mayor

dificultad para quedar gestante.

La figura 4, pretende ilustrar lo que pasa
ría si la etapa de entores o IA, se realiza en

dos épocas distintas del año. En este caso el

programa reproductivo se establece en la

época de otoño (E2) cuando por lo general
existen buenos pastos por la lluvia, entonces

las hembras presentan estro adecuadamen-

teylafertilidaddebeserbuena. Sin embargo,
los nacimientos (N2) ocurrirán en el verano y

sobre todo el último tercio de la gestación,

que es cuando el feto demanda mayor ener

gía de la madre, ocurrirá en la época de

secas. En algunas localidades, la época de

lluvias es muy intensa en el verano y ocasio

na dificultades en la su

pervisión de los partos.
Por último, los destetes

ocurrirán en el invierno en

épocas donde en algunos

lugares hay frentes fríos

del norte que originan cam

bios drásticos en la tem

peratura ambiente y la pre

cipitación pluvial. En mu

chas ocasiones este efec

to causa gran tensión en

el ganado y como conse

cuencia una pobre conver

sión alimenticia. Proble

mas similares se tendrán

enelEl yN1, ilustrándola necesidad de que
el técnico esté consciente de estas limitantes

y planee adecuadamente como prevenires-
tas deficiencias.

,
Mar.

Abr.
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Dic. Ene.

Nov. /* v Feb.

Oct. / ^s
Wy\
y \Mar.

1 \^-
U

Set. \
^ \ E1

► / Abr.

Ago\^

/N2
"» \

/May.

Jul. Jun.

Figura 4 Programación de un entore bianual

en ganado de carne.

E1

N1

E2

N2

ENTORE 1

NACIMIENTOS 1

ENTORE 2

NACIMIENTOS 2

RESUMEN

El nivel técnico aplicado en el ganado

productor de carne en general es bajo, ya que

no existe un programa definido en muchas

fincas sobre los lineamientos reproductivos y

genéticos que se deben seguir. Este concep

to es muy importante de tomar en cuenta

pues existen fincas con diferentes fines

zootécnicos y por ende la programación de

los calendarios reproductivos tendrá que ajus
tarse a las demandas del mercado. Así una

finca productora de animales de raza pura

tendrá posiblemente necesidad de un progra
ma donde pueda contar con animales de

diferente edad para satisfacer a los compra

dores que generalmente demandan

sementales de diversas edades. Así mismo,

una finca especializada en producir ganado
de abasto posiblemente necesite que los

lotes sean lo más homogéneos posibles para
facilitar su integración a los programas de

engorde.

Es importante que las personas encarga
das de la planeacion de empresas

agropecuarias dedicadas a la producción de

carne tomen en consideración las limitantes

de agua, disponibilidad de forrajes e inver

sión de capital que se piensa utilizar para

sermás eficientes en esta importante rama

del sector agropecuario.

El criterio para escoger cualquier pro

grama reproductivo se basará en lo expre

sado al principio de este manuscrito sobre

la posibilidad de agua y forraje, pero toman

do en consideración las características del

medio ambiente donde se va a trabajar.
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CONTROL HORMONAL Y SUS

INTERACCIONES EN VACAS

AMAMANTANDO

Carlos Jaume*

Entre los factores que afectan el período

de anestro posparto, los más conocidos son:

la lactación, la nutrición, el fotoperíodo, sen

soriales (feromonas), y el estrés. El período
de anestro posparto tiene como causa hor

monal inicial, la ausencia de gonadotrofinas
en la glándula pituitaria al parto, pero éstas

son reestablecidas durante el primer mes

posparto. La información existente indica

que existen ondas de crecimiento folicular en

los ovarios después del parto, pero todos los

folículos que crecen y se desarrollan durante

este periodo tienen como fin la atresia. Éstos

si son tratados con hormonas que estimulen

la secreción de LH, como el GnRH, son

capaces de ovular pero en general los anima

les posteriormente no restablecen su activi

dad reproductiva cíclica. Existe consenso en

que lo que esta impidiendo el reinicio de la

actividad reproductiva en el período de anestro

posparto se debe a que el mecanismo res

ponsable de la liberación de GnRH está

temporariamente impedido de funcionar co

rrectamente. Para que los folículos maduren

y ovulen es necesario una cierta frecuencia

de pulsos de secreción de GnRH que va

acompañada de pulsos de secreción de LH.

Es sabido que la secreción de LH es modu

lada por los esferoides ováricos.

La característica más importante de las

neuronas responsables de la secreción de

GnRH, es la de no presentar receptores para

estradiol, portanto su efecto debe ser media

do por otras neuronas. Existe un número

elevado de neurotransmísores que afectan la

secreción de GnRH. El efecto de la secreción

de GnRH actúa vía frecuencia de pulsos de

secreción sobre la hipófisis, y ésta a través

de la secreción de gonadotrofinas va a actuar

en los folículos a través de las células de la

teca y de la granulosa. Las células de la teca

son irrigadas por la corriente sanguínea, las

de la granulosa están dentro del folículo y

separadas de las células de la teca por la

membrana folicular. Estas células son res

ponsables del crecimiento y secreción de

esferoides por el folículo, y responden a

factores endocrinos y parácrinos que deter

minan su proliferación, que resulta en creci

miento folicular, y en diferenciación, que de

termina su maduración y ovulación con pos

terior formación de un cuerpo lúteo, o su

atresia. En este proceso tienen un papel

importante además de las gonadotrofinas y el

sistema inhibina, los factores de crecimiento

como el epidérmico (EGF), de transforma

ción (TGFayTGFb), defibroblasto(bFGF), y

principalmente el semejante a insulina-l

(IGF-I e IGF-II). Estos factores junto con las

proteínas de ligación y las proteasas que

regulan su ligación, determinan el crecimien

to y maduración de los folículos, determinan

do si su suerte va a ser la ovulación, o el de

la gran mayoría de los folículos, la atresia.

*Embrapa, Centro de Pesquisa de Pecuaria dos Campos Sulbrasileiros, C.P 242, 96400-970, Bagé, RS, Brasil.





EL USO DE CIPIONATO DE ESTRADIOL

PARA INDUCIR OVULACIÓN POSPARTO

DURANTE EL ANESTRO EN VACAS

DE CARNE

J.C.F. Moraes*

C.J.H. Souza*

CM. Jaume*

L.P. Santos*

Un estudio preliminar mostró que una in

yección de cipionato de estradiol (CE) en

vacas con un folículo dominante (FD) entre 1 1

y 24 días posparto, induce la ovulación dos

días mas tarde en 75 % de los animales

tratados. Dos experimentos fueron conduci

dos para investigar el efecto de CE durante el

posparto. Un experimento fue realizado para

investigar si se podría inducir ovulación en

vacas con y sin presencia de un FD en los

ovarios desde la tercera semana posparto

cuando la mayoría de los anímales tienen

ondasdedesarrollofolicular;yen el segundo

experimento se estudió su influencia en la

fertilidad durante el posparto de vacas de

carne. En el experimento I los ovarios de 21

vacas amamantando (Hereford y Aberdeen

Angus) fueron examinados tres veces por

semana por ultrasonidodesde el día 7 posparto

hasta el día 21 después del segundo trata

miento con EC. Estos animales fueron dividi

dos en dos grupos: 1 3 vacas con FD (CEFD)

y 8 vacas sin FD (CESFD) en la tercera

semana postparto. Todos los animales reci

bieron dos inyecciones de 0.5 mg de CE en la

tercera y quinta semana posparto, indepen
dientemente del status ovárico. En el grupo

CEFD todas las vacas ovularon después de la

primera inyección de CE y el 31 % repitió
ovulación después de la segunda inyección.

En el grupo CESDF fue observada ovulación

en el 25 % de los animales después de

ambos tratamientos. En el experimento II, un

total de 104 vacas Hereford con condición

corporal promedio de 4 unidades en una

escala de 1 a 5, formaron parte de dos grupos
con el objetivo de obtener información sobre

la fertilidad de la ovulación inducida por CE.

Todas las vacas fueron servidas con 5 % de

toros desde el día en que se aplicó el trata

miento hasta 90 días mas tarde. El grupo

tratado (55 vacas) recibió el mismo trata

miento que para el Experimento I, en la

tercera y quinta semana posparto, y el resto

de los animales (49 vacas) permanecieron
como control. El diagnóstico de gestación se

realizó 45 días después de terminada la

época de entore y no manifestó diferencias

significativas entre grupos. El porcentaje de

preñez fue de 78% y 88% para vacas tratadas

y control, respectivamente (X2=1. 09; 1 D.F. ;

P >0.20). Anova en los datos para el intervalo

hasta el siguiente parto mostró similares

valores de medias (P>0.05) siendo 428±1 7. 1 5

y 393 ±1 7.98 días para los grupos tratados y

control respectivamente. Estos resultados

indican que la estrategia de inducción de

ovulación temprana por medio de CE no fue

capaz de estimular la anticipación de la

actividad cíclica ovárica, o de aumentar la

fertilidad durante el posparto en un sistema

extensivo de ganado de carne.

*Embrapa, Centro de Pesquisa de Pecuaria dos Campos Sulbrasileiros, C.P. 242, 96400-970, Bagé, RS, Brasil,
e-mail: ferrugem@cppsul.embrapa.br





IMPORTANCIA DEL EFECTO DEL

AMAMANTAMIENTO SOBRE EL

ANESTRO POSPARTO EN VACAS

DE CARNE

Graciela Quintans*

INTRODUCCIÓN

Después del parto la vaca atraviesa un

período de anovulación antes de comenzara

ciclar nuevamente, el cual es de importancia
económica crucial ya que limita el potencial
de producir un ternero por vaca por año. El

largo del anestro posparto es afectado por

diferentes factores incluidos el amamanta

miento, nutrición, estación, raza, edad, pre

sencia del macho, distocia y sanidad (Short
et al., 1990). Dentro de estos factores, el

amamantamiento y la nutrición son reconoci

dos como los más importantes en ganado de

carne (Short ef al., 1990; Williams, 1990;

Randel,1990).

MANEJO DEL

AMAMANTAMIENTO

Los primeros estudios demostraron que

vacas amamantando ad libitum tenían inter

valos parto-primer celo y/u ovulación más

largos que aquellas sin ternero al pie

(Oxenreider, 1968), y que cuando la intensi

dad del amamantamiento era aumentada de

uno a dos terneros, el largo del periodo

postparto también incrementaba (Wetteman

etal., 1978).

Los estudios de destete temporario han

producido resultados contradictorios. Wright
etal. (1987), Mackarechian and Arthur (1990)

y Bonavera ef al. (1990) no encontraron

ningún efecto del destete temporario entre 48

y 72 hs (a corral) sobre la duración del

anestro posparto. Rivera etal. (1 994) encon

tró una reducción en el intervalo parto-prime

ra ovulación con 72 hs de destete temporario

junto a la administración de hormona folículo

estimulante (FSH), pero no encontró efecto al

aplicar sólo el destete temporario. Alberio et

al. (1 994) observó un aumento en el porcen

taje de preñez cuando el destete temporario
durante 72 hs se realizó en vacas en buena

condición corporal. Sin embargo Williams

(1 990) encontró que se requería un período de

hasta 6 días en un destete temporario para

asegurarquelavacaovulara.

En condiciones extensivas Dambrauskas

etal. (1991) encontró un efecto significativo
en el porcentaje de preñez cuando aplicaron
un destete temporario durante 13 días con

tablilla nasal comparado con vacas ama

mantando ad libitum (77 vs 54%, respectiva

mente). El destete precoz (30 días postparto;
Parfet ef al., 1986) y destete al nacimiento

(Williams, 1990) también produjeron una

marcada reducción en la duración del anestro

posparto comparado con vacas amamantan

do.

Los mecanismos reales por medio de

los cuales el amamantamiento está median

do la anovulación son aún poco claros.

Existe suficiente evidencia acerca de la falta

depulsatilidad de la hormona luteinizante (LH)
en vacas amamantando, requisito fundamen

tal para promover las etapas finales de la

maduración folicular y posterior ovulación.

La supresión de LH en vacas que amamantan

es mediado por la supresión de la secreción

de hormona liberadora de gonadotrofinas

(GnRH) hipotalámica, ya que múltiples dosis

de GnRH exógena restauró las concentracio

nes de LH en vacas con ternero al pie (Wal-
ters ef al., 1 982; Edwards ef al., 1 983).

*lng. Agr., PhD Programa Bovinos para Carne INIA Treinta y Tres.
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En los últimos años se han realizado

muchos esfuerzos para tratar de entender

mejor los posiblesmecanismos involucrados

en la inhibición de LH porel amamantamien

to. Existen muchos estudios que sostienen

el concepto de que no sólo el estímulo de

amamantamiento prolonga el anestro pos

parto, sino también las complejas relaciones

entre estímulos sensoriales y de comporta

miento que afectan la relación entre la vaca y

su propio ternero (Williams et al., 1987;Willia

ms, 1990; Me Vey and Williams , 1991;

Silveira y Williams , 1991; Silveira et al.,

1 993; Stevenson et al., 1 994; Hoffman etal.,

1996; Griffith yWilliams, 1996). En resumen,

cuando el ternero de una vaca es reemplaza

do por el ternero de otra vaca o «extraño»,
el

comienzo de la actividad ovárica comienza

después de 2 a 4 días (Silveira et al., 1 993;

Lamb et al., 1995), sugiriendo que la unión

vaca-ternero es un requisito para el control de

la anovulación a través del amamantamiento.

En la influencia inhibitoria del amamanta

miento sobre los elementos centrales que

regulan la liberación de GnRH desde la emi

nencia media estarían involucrados la

oxitocina intracerebral y los péptidos opioides

(Williams yGriffith, 1995). KendrickyKeverne

(1989) sugieren que los péptidos opioides

facilitarían la expresión del comportamiento

maternal, ya sea por medio de acciones

directas a nivel central o a través de un efecto

modulatorio sobre la liberación central de

oxitocina.

DESTETE Y DINÁMICA

FOLICULAR

Son muchos los factores que pueden
interactuar con el manejo del amamanta

miento en la respuesta reproductiva. Entre

ellos se destaca el nivel nutricional de los

vientres, momento del posparto en que se

realice, tipo y duración del destete, ymomen

to del desarrollo folicular. Al realizar un des

tete temporario se produce un incremento de

la pulsatilidad de LH, que dependerá de que

exista un folículo «receptivo» (con suficien

tes receptores para LH) para que responda a

la supresión de la inhibición que existía, o

que ese incremento en los pulsos de LH se

mantenga un periodo suficientemente largo

como para que dentro de esa onda folicular,

u otra nueva, exista un folículo capaz de

respondery finalmente ovular.

En un trabajo realizado porQuintans (1 998)

se trató de determinar si el folículo dominan

te que emergía durante la cuarta semana

postparto podría ovularmediante lamanipula

ción del amamantamiento (y/o nutrición). Para

ello se aplicó un destete temporario en el cual

se permitía que la vaca fuera amamantada

una sola vez por día (10 minutos) y el resto del

d ía se manten ía vaca-ternero separados (vi

sual, olfatoria y auditivamente). Este trata

miento se mantuvo hasta la segunda ovula

ción. El destete se aplicó estratégicamente a

todas las vacas cuando el folículo estaba en

su fase creciente (figura 1 ).
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Figura 1. Representación esquemática

de una onda folicular en la cual se

determinó el momento de aplicación

del destete. (LH1=primer sangrado

para LH; LH2= segundo sangrado para

LH; DT= destete temporario).
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Figura 2. Desarrollo de folículos dominantes y perfiles de progesterona

(vaca no. 15; DT= destete temporario; ov=ovulación).

La mayoría de las vacas (6/8) logró ovular

el folículo dominante de la misma onda folicular

en la cual el destete fue aplicado (figura 2) y
el resto (2/8) ovuló en la siguiente onda

folicular. El promedio del período parto-pri
mera ovulación fue significativamente menor

en los animales destetados temporariamente

que aquellos que mantenían el ternero al pie

(38. 5 ±2.9 vs 68. 6± 7. 7 días, respectivamen

te; P<0.01). El diámetro del folículo dominan

te 48 hs después de aplicado el destete fue

significativamente mayor en vacas con des

tete que aquellas que permanecieron como

control (12.4 vs 10.0 mm, P<0.05). Esto

estaría indicando que cuando el destete co

incide con un folículo creciente y capaz de

responderá un aumento en la frecuencia de

los pulsos de LH, existe una alta probabilidad
de ocurrencia de ovulación.

CONSIDERACIONES FINALES

El manejo del amamantamiento es una

herramienta muy útil para acortar el anestro

postparto, siempre y cuando se tengan en

cuenta algunas consideraciones. El efecto

del destete temporario será más impactante
en términos de ovulación cuando además de

eliminar el estímulo del amamantamiento se

elimine también la presencia del ternero. La

variabilidad en los resultados está sujeta a

aspectos tales como el estado nutricional de

los vientres, el momento del posparto (días

desde el parto a la aplicación del destete) y
la duración del mismo, entre otros. El ajuste
de estos aspectos permitirá lograr mayor

probabilidad de tener presente folículos po
tencialmente capaces de responder a la eli

minación de la inhibición sobre la LH. En

condiciones extensivas en donde se dificulta

la manipulación de grandes poblaciones de

animales, se deben instrumentar sistemas

de destete temporario que contemplen los

puntos discutidos, que sean prácticos de

aplicar y que aseguren una alta y consistente

probabilidad de éxito en lo que se refiere a

disminuir el intervalo parto-primer celo y/u
ovulación.
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DESTETE TEMPORARIO, DESTETE

PRECOZ Y COMPORTAMIENTO

REPRODUCTIVO EN VACAS DE CRIA

EN URUGUAY

Alvaro Simeone*

RESUMEN INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la cría vacuna, desarrollada

básicamente sobre campo natural, está ca

racterizada por una baja eficiencia

reproductiva, puesta en evidencia porel bajo

porcentaje de procreos registrado anualmen

te (63%). Prácticas de manejo tales como el

destete temporario (DT) y el destete precoz

(DP), mejoran la performance reproductiva de

vacas de carne, sin necesidad de realizar

modificaciones en su base forrajera. El DT de

11 a 13 días con tablilla nasal, aplicado a

inicio de entore, no tiene efectos perjudicia

les sobre el crecimiento del ternero y determi

na un aumento en el porcentaje de preñez

que, según antecedentes nacionales, es de

aproximadamente 20%. Sin embargo, se ha

comprobado que no hay respuesta a la apli

cación de esta técnica en primíparasy vacas

con condición corporal (CC) inferior a 4 (esca

la 1 -8). Antecedentes nacionales y extranje

ros señalan que es razonable esperar aumen

tos en el porcentaje de preñez de vacas

destetadas precozmente (60-90 días

postparto), de 30 a 40%. Este efecto es

mayor en vacas primíparas y vacas con CC

inferior a 4. En condiciones de producción,

las posibilidades de aplicación efectiva de

esta técnica están dadas por la capacidad de

solucionar el problema planteado por la ali

mentación del ternero destetado precozmente.

Palabras clave: vacas de carne, destete

precoz, destete temporario, preñez.

Los sistemas de producción de carne

vacunaen el Uruguay se caracterizan poruña

baja eficiencia reproductiva puesta en eviden

cia por el bajo porcentaje de procreos regis
trado anualmente, que oscila en torno a 63%.

Aspectos vinculados a la evaluación de la

eficiencia biológica (alta proporción de reque
rimientos nutricionales destinados al mante

nimiento de las vacasen relación a losquilos
de terneros destetados), así como conside

raciones económicasy financieras (la activi

dad de cría supone tener gran cantidad de

capital invertido de baja circulación), ubican a

la cría vacuna en una posición netamente

desfavorable en la competencia porel uso de

los recursos a nivel de empresa ganadera.
Por estos motivos, parecería ser necesario

exploraralternativas tecnológicas que permi
tan aumentarla productividad del rodeo man

teniendo el campo natural como base de la

alimentación. En este sentido, las técnicas

de control del amamantamiento, tales como

el destete temporario y el destete precoz,

aparecen como alternativas efectivas para

mejorar la eficiencia del proceso de cría sin

tener la necesidad de realizarmodificaciones

significativas en la base forrajera.

Este trabajo presenta una síntesis del

estado actual de los conocimientos sobre

estas técnicas, haciendo énfasis en los re

sultados experimentales obtenidos a nivel

regional.
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BASES FISIOLÓGICAS PARA EL

CONTROL DEL

AMAMANTAMIENTO

SegúnWilliams (1 990), el estímulo provo
cado porel ternero durante la mamada gene

ra distintos reflejos que se transmiten desde

la glándula mamaria hasta el hipotálamo vía

tracto espino-cervical. La presencia crónica

de este estímulo incrementa la sensibilidad

del hipotálamo ai feed-back negativo de los

bajos niveles circulantes de estradiol ovárico,

resultando en la inhibición del centro cíclico

hipotalámico, responsable por la generación
de pulsos de liberación de GnRH. Como

consecuencia de esta menor liberación de

GnRH, menos LH tónica es liberada, ymenor

es la producción de estrógeno por los folículos

ováricos (Cavestany, 1985). Estos bajos ni

veles estrogénicos no alcanzan el umbral

necesario para estimular el centro cíclico del

hipotálamo, resultandofinalmenteen ausen

cia de ovulación. La remoción del estímulo de

la mamada a través de la aplicación de alguna
técnica de control del amamantamiento po

dría revertir este proceso, provocando el pico

pre-ovulatorio de LH y la ovulación.

TÉCNICAS PARA EL CONTROL

DEL AMAMANTAMIENTO

El entore de vacas con cría al pie ha

llevado a diversos autores a investigar sobre

las distintas formas de control del amaman

tamiento y sus efectos en el reinicio de la

actividad ovárica posparto. Las técnicas so

bre las que se ha generado mayor informa

ción experimental a nivel regional son el

destete temporario y el destete precoz.

Destete temporario

La técnica de destete temporario consiste

en la eliminación del estímulo de la mamada

por un período variable de 2 a 13 días, me

diante separación del ternero o aplicación de

tablilla nasal, permaneciendo el ternero al pie

de la madre.

En una revisión sobre el tema, Erosa etal.

(1 992), reportan que en aquellos trabajos en

que fue realizado destete temporario, el por

centaje de preñez, tomando el testigo como

base 100, aumentó 72% en promedio, con

valores extremos de 7% y 166%. Un

relevamiento de trabajos evaluando esta téc

nica en el Uruguay y Surde Brasil (Simeone,
1995 a), muestra que, vacas sometidas al

destete temporario de larga duración con

tablilla, presentaron incrementos en el por

centaje de preñez entre 16,2% y 40% en

relación a las vacas que permanecieron ama

mantando a sus terneros. Según Orcasberro

(1 991 ), el destete temporario mejora la per

formance reproductiva de vacas en un 30%,

aproximadamente.

Existe interacción entre el estado

nutricional de la vaca y el efecto del destete

temporario (Orcasberro, 1991). Este autor

señala que, situaciones de subnutrición se

veras imponen una restricción para el reinicio

de la actividad ovárica posparto mayor que el

propio amamantamiento, determinando que
vacas en mal estado nutricional no respon

dan al tratamiento de destete temporario. Por

otra parte, vacas con muy buena condición

corporal tampoco responden, por tener un

anestro postparto muy corto.

Si bien la mayoría de los autores, coincide

en que el efecto positivo del destete temporario
sobre la fertilidad, está dado por la elimina

ción del estímulo inhibitorio de la mamada

sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario
(Williams, 1990), existen evidencias de que
esta práctica podría afectar la performance

reproductiva, a través de una reducción en la

producción de lechey la consiguiente mejora
de la condición corporal (Soca etal., 1992).
Vacas Hereford pastoreando campo natural

con un nivel de producción de leche de 6 litros

diarios pasaron a producir 4 litros luego de

ser sometidas a destete temporario, mien
tras que las vacas testigo mantuvieron el nivel
de producción (Soca ef al., 1992). En base a
esta evidencia, parecería lógico hipotetizar
que la respuesta al destete temporario, en
condiciones extensivas de producción, po
dría estar mediado también por el nivel de

producción de leche de las vacas.
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Simeone, (1 995 a), destaca que en ningu
no de los trabajos evaluados en el menciona

do relevamiento, se reporta efecto perjudicial
del destete temporario sobre el peso del

ternero al destete.

Más información debería ser generada

que esclarezca las relaciones existentes entre

la aplicación del DT y otras técnicas

reproductivas como la bioestimulación o efecto

macho y los tratamientos hormonales, así

como los efectos de sus posibles combina

ciones sobre la performance reproductiva de

las vacas.

Destete precoz

El destete precoz consiste en realizar la

interrupción definitiva de la relación vaca-

ternero en forma anticipada, a los 60 o 90 días

posparto, en relación a la edad de destete

convencional de 180 a 200 días. La baja

prioridad que tiene el reinicio de la actividad

sexual luego de ocurrido el parto en la parti

ción de nutrientes en vacas de carne trae

como consecuencia, en condiciones de es

casa oferta de forraje como las que reprodu
cen una dieta basada exclusivamente en

campo natural, un aumento en la duración del

anestro postparto. La interrupción de la lac

tancia aparece entonces como una estrate

gia adecuada para modificar la partición inter

na de nutrientes en la vaca y promover un más

rápido reinicio de la actividad sexual. En 14

de 16 experimentos evaluando el efecto del

destete precoz en el Surde Brasil, revisados

por Simeone (1 995 a), fue observado un au

mento en el porcentaje de preñez de vacas

tratadas, variando entre 72,75% (Santana &

Lobato, 1983)y4,4%(Pimentelefa/., 1979).
En el Uruguay, Sapelli &Tafemaberry (1 989),
observaron que el destete precoz a los 60

días postparto, mejoró el porcentaje de pre
ñez de vacas Hereford en campo nativo,

siendo el efecto mayor en vacas con condi

ción corporal menor o igual a cuatro (escala
1-8 puntos) y en las primíparas. La retirada

del ternero elimina las necesidades de

nutrientes para producción de leche, hacien

do que la vaca se recupere y llegue al inicio

del entore con mejor balance energético. No

obstante existen antecedentes indicando que

en vacas extremadamente flacas (CC=2.7),

la aplicación de destete precoz mejoró la

preñez en relación a vacas testigo (73 % vs

14%, P<0.01), pero no disminuyó el intervalo

parto-concepción (Simeone etal., 1997).

Desde el punto de vista de las implicancias
de esta práctica sobre el manejo general del

rodeo, la reducción en los requerimientos
nutricionales de las vacas -que según algu
nos resultados experimentales podría ubicar

se entre 25 y 50% puede introducir impor
tantes modificaciones en el ajuste de la carga

animal, aumentando la capacidad de carga

de todo el sistema (Simeone, 1995 b). En un

experimento plurianual, realizado en Argenti

na, se reportan incrementos de carga del

30% y 66% con rodeos destetados a los 1 20

y a los 40 días respectivamente, en relación

a rodeos manejados convencionalmente

(Monje ef a/., 1984, citados porMonje, 1997).
Esta posibilidad de incrementar la receptividad
del campo natural en rodeos de cría especia

lizados, abre un vasto campo de estudio

asociado a la regionalización de la cría y a su

integración estructural con sistemas

invernadores.

Si bien el destete precoz ha demostrado

ser una técnica efectiva para mejorar la per
formance reproductiva de las vacas, también

deben ser considerados sus efectos sobre el

crecimiento de los terneros. Al respecto, se

ha generado abundante información sobre el

manejo nutricional de terneros destetados

precozmente (Hoffer et al., 1984; Simeone

etal., 1994; Simeone et al., 1996; Simeone

etal., 1998), perosu análisisdetalladoesca-

pa al objetivo de este trabajo.

CONCLUSIONES

El destete temporario de 1 1 días a inicio

de entore mejora el comportamiento

reproductivo de vacas de carne, estando su

efecto condicionado por el estado corporal de

las vacas. Esta práctica no tiene efecto en

vacas flacas (CC<4) y vacas de segundo
entore.

El destete precoz realizado entre los 60 y

90 días de edad de los terneros aumenta la

performance reproductiva de las vacas. Los
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antecedentes nacionales y extranjeros seña

lan que es razonable esperar porcentajes de

preñez de vacas destetadas precozmente en

torno a 85 - 90%. Esta práctica tiene mayor

impacto en vacas de segundo entore y vacas

con baja condición corporal (CC<4).

Existe complementariedad entre las téc

nicas de destete precoz y destete temporario.

La condición corporal a inicio de entore puede

ser un criterio adecuado para decidir cual de

ellas aplicar.
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EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO Y/

O EFECTO TORO SOBRE EL

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y

REPRODUCTIVO DE UN RODEO

HEREFORD. Análisis Preliminar (3 años)
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INTRODUCCIÓN

La mejora en la eficiencia biológica de un

rodeo de cría se realiza disminuyendo el

intervalo desde el comienzo del servicio

hasta la concepción en las distintas catego
rías que la componen. Esto se explica porque
los vientres que paren primero en un período
de parición son más productivos por el resto

de sus vidas (Burris y Priode,1958;

Leismeistery col. 1973; Mestrey col. ,1991;

García Paloma y col. ,
1 992). La nutrición y el

amamantamiento son los factores mayores

que alargan el anestro a través de la inhibi

ción de la secreción de gonadotrofinas. Una

de las formas posibles de alcanzar una alta

concentración de concepciones (disminución
del anestro posparto) al comienzo de la épo
ca de servicio en vientres con cría al pie sería

por métodos hormonales, medidasdemane

jo, o la combinación de ambos. Algunas
medidas de manejo son relativamente nue

vas. Se pueden centraren manipulación del

amamantamiento y el efecto de la presencia
del toro. Este trabajo pretende dar informa

ción científica del efecto del Destete

Temporario y Efecto Toro sobre distintas

variables productivas y reproductivas de vien

tres productores de carne. Esta servirá de

base para la presentación de los datos preli
minares del Proyecto que estudia estas dos

medidas de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento comenzó en 1 994 (prima

vera-parición) y finalizará en 1998 (primave

ra-parición) en la Estación Experimental de

Bañado de Medina, Facultad de Agronomía

(Ruta 26, km 348), Departamento de Cerro

Largo (Latitud 32°22' Sur; Long. 54°1 1
'

Oes

te), Uruguay, ubicada aproximadamente a

61 m sobre el nivel del mar.

Clima

El clima de esta región se caracteriza por
una temperatura media de 1 7o C y una preci

pitación total acumulada anual de 1 324 mm.

distribuida uniformemente a lo largo del año

(Anónimo, 1980).

Departamento de Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía.
Departamento de Estadística y Computo. Facultad de Agronomía.

Programa Bovinos para Carne INIA.

Proyecto financiado por INIA. FPTA N° 59.
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Suelo y pasturas

El ensayo se realizó sobre dos potreros

decampo natural de similar área, cantidad

y calidad de pasturas, pero sin haber

estimado disponibilidad y calidad de las

mismas como tampoco el área exacta de los

potreros. Los suelos presentes correspon

den a tres grupos CONEAT (3.51, 13.32,

G03.22). El grupo dominante es el 13.32.

Estos suelos corresponden a la Unidad Fraile

Muerto. Las pasturas sobre estos suelos son

las mejores del área en cuanto a potencial

productivo, estacionalidad, y calidad de es

pecies. Entre las especies dominantes se

encuentran: Medicago sp. ,
Adesmia sp.,

Festuceas, Stipa setigerá, B. Auleticus, Poa

lanígera, Briza trilova, e indicando mayor

fertilidad se encuentra Raigrás espontáneo.

(Datos extraídos del informe técnico FUCREA

de Millot, Risso y Methol 1987).

Animales

Se utilizaron 1 1 2 vacas Herefordmultíparas

de 4 a 9 años que parían en primavera y sin

presentar problemas al parto (retención de

placenta, distocia, etc.). Estas fueron asig
nadas al azar a dos tratamientos dentro de

los 7 días de paridas, cada año, teniendo en

cuenta la edad, el orden que iban pariendo y

el sexo del ternero. Las vacas debieron haber

parido el año anterior sin problemas y haber

destetado un ternero el año de asignación a

los tratamientos. Las vacas que presentaban
menor edad estaban en su segundo parto

consecutivo. Durante los tres años, las vacas

parieron en la primavera (desde principios de

setiembre a principios de diciembre). Una

vez a la semana se realizaba la distribución

de los animales en los respectivos tratamien

tos. Estos pastorearon en forma continua

sobre campo natural, teniendo libre acceso a

sales minerales y agua.

Peso y Condición Corporal

Se determinaba peso y estado corporal de

los vientres al parto, comienzo y final del

entore, destete y mitad de invierno. La condi

ción corporal se estimaba utilizando una

escala de 8 puntos (Earle 1976), realizada

con diferencia de 1 12 punto. Esta medida fue

realizada por dos operadores en los distintos

momentos de la estimación. Los terneros, al

nacimiento, eran pesados e identificados

(sexo, fecha, número y posible dificultad al

parto) durante toda la parición. El peso de los

terneros al destete fue realizado luego de 24

horas de desbaste. Un día a la semana se

juntaba todas las vacas que parieron en la

semana y eran pesadas a primera hora de la

mañana y asignadas al tratamiento corres

pondiente. El estado corporal de la vaca se

determinaba en el momento en que se iden

tificaba su ternero.

Efecto Toro

El grupo al que se le aplicó Efecto Toro fue

expuesto a un toro estéril con una edad que

variaba entre 3 ó 4 años según el año. El otro

grupo se mantenía aisladodel primero. No se

consideró a que tratamiento fue asignado el

año previo para distribuirlas al siguiente año.

Con la operación realizada a los toros

(vasectomía) se suponía que no fue alterada

su libido, la producción de testosterona y la

penetración del pene, en los distintos años

del experimento. Las vacas asignadas al

tratamiento de efecto toro fueron puestas con

el mismo en la primera semana de paridas
con una relación toro-vaca que no excedió

1 :30. Las vacas del tratamiento sin toro estu

vieron en otra pastura, también de campo

natural, a aproximadamente 1 km de distan

cia del otro grupo. Ambos grupos no se

podían oler, oir, ver, ni tuvieron otra forma de

contacto.

Destete temporario

Se realizaron dos subgrupos dentro de

cada grupo original de la misma forma que

para realizar los dos primeros grupos. A uno

de los dos grupos se les aplicó un tratamiento

de destete temporario con tablilla nasal du

rante 14 días (DT 14). De esta forma se

obtuvieron 4 tratamientos: Control, Destete

temporario de 14 días, Efecto Toro y Efecto

Toro* Destete Temporario. La decisión y co

locación de tablillas se determinaba cuando

la mitad de las vacas del rodeo tuvieron como

mínimo 50 días de pandas (vacas de parición
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temprana). Se realizó el mismo tratamiento

al resto de las vacas (parición tardía), a los 50

días de paridas. Dentro de la semana que

cayó el valor de los 50 días, el tratamiento de

D.T. se realizó el mismo día de la extracción

de sangre. De esta forma se obtuvieron cua

tro tratamientos para vacas de parición tem

prana y cuatro para vacas de parición tardía.

Se controló la permanencia de la tablilla al

final del período de destete, cuando se les

extrajo las mismas. Para los análisis, la

dupla vientre-ternero se sacó del grupo por el

hecho de que el ternero haya perdido la

tablilla. Las pérdidas fueron mínimas durante

el desarrollo del ensayo.

Tratamientos

Los tratamientos realizados fueron: un

control (C), un grupo con destete temporario
con tablilla durante 14 días (DT14), un grupo
con efecto toro (ET), y otro con la combina

ción de los últimos dos (DT*ET).

Extracción de sangre

Muestras semanales de sangre fueron

obtenidas de la vena yugular comenzando a

los 50 días de parida hasta finalizar el servi

cio. Se permitió retraer el coágulo por un

tiempo máximo de 2 hs y luego fueron

centrifugadas a 2000 r.p.m. por 20 minutos.

El suero fue guardado en freezer a -20° C

hasta ser enviado al laboratorio. Los días que

se extraía sangre, el grupo sin toro (NE)

pasaba primero, para no tener efecto del olor

del toro en las instalaciones.

Variables productivas y

reproductivas

La concentración de progesterona fue

medida para determinar el comienzo de la

actividad cíclica luego del parto. La iniciación

de la actividad cíclica fue definida como 7

días menos a que hubiera un valor de

progesterona superior a 0.5 ug/ml en 2 o más

muestras semanales consecutivas. Las va

cas que no mostraran iniciación de actividad

cíclica en el período de muestreo de sangre

(de 50 días al fin del servicio) fueron asigna

das a los tratamientos como si hubiesen

presentado celo el último día del experimen
to. El número de días del parto al comienzo

de la actividad sexual se estimó como la

diferencia entre la fecha de parto y la fecha en

que definimos el comienzo de la actividad

cíclica. El intervalo parto-concepción se con

sideró como el número de días desde el parto
hasta una semana antes de que hubiese un

incremento de progesterona por encima de

0.5 ug/ml hasta el final del servicio. Se realizó

un análisis del intervalo final de entore-parición

para verificar los resultados obtenidos en el

estudio del intervalo parto-concepción reali

zado por niveles de progesterona. Este estu

dio fue realizado solo para los dos primeros
años debido a que no se tenían las fechas de

parto del año 1997 en el momento del análi

sis. Se determinó preñez a los 60 días de

terminado el servició por palpación rectal.

Con esta variable fue calculado el porcentaje
de preñez total, definido como el cociente de

los vientres preñados sobre un total de vien

tres entorados por tratamiento. El porcentaje
de concepción al primer servicio, se definió

como el número de vientres que conciben al

inicio de la actividad sexual sobre el total de

vientres del tratamiento. El porcentaje de

celos totales fue calculado como el número

de vientres que presentan celo (actividad

cíclica), sobre el total de vientres por trata

miento. Sé realizó el análisis de peso de los

terneros al destete, el cual debido a las

diferencias de edades según el año, fue co

rregido por la edad promedio ponderada. Pri

mero se calculó la edad promedio ponderada

para el promedio de los tres años (191 días)'.
De acuerdo a esta edad promedio de destete

se corrigió el peso de los terneros. Las vacas

preñadasen un año, que entraban en alguno
de los tratamientos y que en el siguiente se

refugaban por edad del rodeo (9 años), al

momento que paren, pasaban a otro potrero
diferente al del experimento y sin ningún tipo
de tratamiento. Estas se manejaban en las

mismas condiciones ambientales hasta el

destete. La fecha de parto de estos vientres

fue considerada para el análisis de la informa

ción.



ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE INIATREINTAYTRES

Análisis estadístico

Todas las variables fueron analizadas con

modelos lineales generales, las cuales se

gún su carácter fueron tomadas como Nor

males o Binomiales. El peso al destete,

intervalo parto-primer celo, intervalo parto-

concepción, intervalo fin de entore-parto, por

centaje de celos totales, porcentaje de pre

ñez al primer servicio y porcentaje de preñez

total siempre incluyeron los factores Efecto

Toro, Destete Temporario y su interacción.

El modelo general es del tipo:

P = Mo + Ai + Tj + Dk + A*Tij + A*Dik ♦ T*Djk + A*T*Dijk

donde:

Mo = la media poblacional

Ai = efecto del año

Tj = tratamiento de efecto toro

Dk = tratamiento del destete temporario

A*Tij ,
A*Dik , T*Djk , A*T*Dijk

= interacciones

Según la variable analizada se incluyeron

factores de corrección como sexo del terne

ro, año, edad, etc. (Searle 1971). Los análisis

fueron realizados con el programa SASV6. 1 0.

En el análisis de un año no se considera el

efecto del tratamiento del año previo (efecto

residual), sino que se aleatorizó independien

temente.

RESULTADOS

Peso y condición corporal

No hubo diferencias estadísticas signifi

cativas entre los tratamientos, en ninguno de

los tres años estudiados para el peso y

estados corporales (P>0.29). El cuadro 1

muestra los pesos, condición corporal pro

medio y el desvío estándar del rodeo en las

cuatro fechas estimadas (comienzo y fin de

entore, destete y mitad de invierno).

Crecimiento de los terneros

El peso al destete fue afectado por la edad

(P= 0.0001), el año (P=0.0001) y el sexo

(P=0.09)

No se obtuvo efecto de las variables depen

dientes destete temporario e interacción año*

destete sobre el peso al destete (cuadro 2).

Cuadro 1 - Evolución y desvío estándar del peso y condición corporal del rodeo en los tres

años de estudio.

Año

1994

■■":■■ y \y': -■
■

1995

1996

Parición

375

±44

343

405

±49

listado;

3.74

±0.47

-.-:' :■-..■■ ■■■.■■■■

3.38

±0>

3.94

±0.48

Inicio de Entore

Peso

353

±41.4

367

±39.7

379

±70.5

Estado

3.88

±0.34

3 85

±0.39

4.0

±0.46

Final de Entore

Peso

392

±41.8

391

±41.3

399

±48.6

Estado

3.75

±0.33

3.78

±0 57

4.0

±0.44

Destete

Peso Estado

383

±41.5

368

±42

395

±43.6

3.97

±0.49

4.1

¡1811

4.0

±0.54
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Cuadro 2 - Resultados del modelo para la variable crecimiento del ternero y su

significación.

VARIABLE PROBABILIDAD (PR>F)

Año 0.0001

Destete 0.5140

Año*destete 0.2815

Sexo 0.0959

Año*sexo 0.5772

Destete*sexo 0.7110

Año*destete*sexo 0.7523

tr Días parto-destete 0.0001

Días fin de entore-parto

En la variable fin de entore-parto se obtuvo

un efecto muy significativo del año (P<0.03)

y el efecto toro como el destete temporario

(P=0.16)(cuadro3).

Las diferencias con los controles fueron

de 6 días a favor de ambos tratamientos

(cuadro 4).

Las demás variables no tuvieron efecto

significativo (P>0.29) (cuadro 3).

Cuadro 3 - Factores que interactúan con las variables reproductivas y sus niveles de significación.

FACTOR i.P.P.C I.P.C. I.F.E.P. %FER.P.C. %cx %P.T

Año 0.0001 0.0001 0.0333 0.7510 0.3071 0.0011

Toro 0.7117 0.5523 0.1611 0.1740 0.5109 0.7757

Destete 0.3722 0.2381 0.1675 0.3184 0.0082 0.0247

Toro*destete 0.5170 0.9556 0.2976 0.4356 0.6592 0.8306

Año*toro 13160. 0.0642 0.7118 0.0018 0.9813 0.7473

Año*destete 0.7768 0.7183 0.7128 0.0125 0.3143 0.1072

Año*toro*destete 0.4072 0.1014 0.4990 0.3907 0.6512 0.6490

Sexo 0.5149 0.5409 0.9794 0.6134 0 7634 0.2989

Cuadro 4 - Valores de los factores año, efecto toro y dt14, para el intervalo fin de entore-parto.

AÑO EFECTO TORO '^ DESTETETEMPORARIO \
1995 1996 Sin Con Sin Con

I (n=4 8 ) (n=4 0) (n=44) (n=44) (n=45) (n=43)

DíasFE-P 242±2.4 252±3.7 250±3.1 244±3.3 249±3.6 244±2.8

VARIABLES REPRODUCTIVAS

ANALIZADAS

Para esta reunión sólo expondremos los

resultados de las variables dependientes:
días desde fin del entore hasta el parto,

porcentaje de celos totales y porcentaje de

preñez total.
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(P=0.89). El año 1996 en cambio tuvo un

incremento muy significativo en el porcentaje
de preñez (28.6%) (P=0.03).

CONCLUSIONES E

IMPLICANCIAS PRACTICAS

Las dos medidas de manejo evaluadas

son muy fáciles de aplicar así como de costo

casi nulo. Por los resultados parciales obte

nidos en el presente ensayo serían medidas

de manejo altamente recomendables en va

cas multíparas ya que presentaron efectos

neutros o positivos en las variables

reproductivas que tienen impacto en la efi

ciencia biológica y económica del rodeo de

cría.

Es importante dejar claro que para este

análisis parcial, no se diferenciaron las vacas

de parición temprana y tardía. Este tipo de

vientres puede tener resultados diferentes

con estas tecnologías.

Cuadro 5 - Porcentaje de celos totales para el tratamiento con d.t. en cada año.

AÑO CONDESTETE SIN DESTETE

1994 92 (n=23) 80 (n=25)

1995
'*"■

85 (n=20) 72 (n=20)

1996 100 (n=12) 71 (n=12)

Cuadro 6 - Porcentaje de preñez para el tratamiento con y sin dt14 en los tres años de ensayo.

TRATAMIENTO/ AÑO 1994 1 1995 1996

Sin destete 80 (n=25) 59 (n=20) 71 (n=12)

Con destete 92 (n=23) 57 (n=20) 100 (n=12)

Porcentaje de celos totales

Para esta variable se obtuvo solo un efec

to muy significativo del destete temporario

(P=0.0082) (cuadro 5) no obteniendo efecto

del resto de las variables analizadas (P>0. 30)

(Cuadro 3). Esto se traducirá en un mayor

porcentaje de preñez como veremos a conti

nuación.

Porcentaje de preñez total

Esta variable, al igual que la mayoría de

las anteriores, es afectada muy

significativamente porel año (cuadro 3). Los

resultados mostraron un efecto positivo y

altamente significativo del destete temporario

(P=0.03), así como de su interacción con el

año (P=0.11) (cuadro 6).

El destete temporario, tiene un efecto

positivo en el porcentaje de preñez. Este

efecto es variable cada año. En el año 1 994

si bien hay una diferencia positiva

(1 1 .7%),esta no fue significativa (P=0.24). En

el año 1 995 los porcentajes fueron similares



INIATREINTAYTRES ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE

BIBLIOGRAFÍA

*

BURRIS M.J. ; B.M. PRIODE (1958). Effect of

calving date on subsequent calving

perfomance. J. of Anim. Sci. 17:527

*

CASTILLO.A. 1988 Regresión. Ed.Colegio de

posgraduado Chapingo México. 345pp.

*

GARCÍA PALOMA,J.A.; ALBERIO, R.; MIQUEL,

M.C; GRANDONA, M.O.; J. CARRILLO;

SCHIERSMANN, G. (1992). Effect ofcalving
date on lifetime productivity of cows in a

winter-calving Aberdeen Angus herd.

Anim. Prod. 55:177

*LESMEISTER,J.L.;.BURFENING, P,J.;

BLACKWELL, R.L. (1973). Date of first

calving in beef cows and subsequent calf

production. J. of Anim. Sci. 36:1-8.

*

M.A.P. CONEAT .1979 índices de Productivi

dad, Grupos CONEAT. Ministerio de Ga

nadería Agricultura y Pesca; Comisión

Nacional de Estudios Agronómicos de la

Tierra. 167 p.

*MESTRE,G; RODRÍGUEZ BLANQUET, J.B.;

BELLO,G.;LABUONORA,D. (1991). Efec

to del estado corporal sobre la actividad

reproductiva de un rodeo Hereford. I) Efec

to sobre la posibilidad de parición de 2

años. 2o Jornada Técnica de Facultad de

Veteinaria. 14-16 de Noviembre. Univer

sidad de la República

*

MILLOT J. C.;RISSO, D.; METHOL, R. 1987

Relevamiento de pasturas naturales y

mejoramientos extensivos en áreas ga

naderas del Uruguay. Montevideo

FUCREA 199 p.

*

SEARLE.S.R. (1971) Lineal Models. De. J.Willey
and Sonny 532 pp.





INDUCCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE

CELOS EN BOVINOS

Ricardo H. Alberio*

INTRODUCCIÓN

El estudio de prácticas de manejo y trata

mientos hormonales tendientes a controlar

el ciclo estral en bovinos se desarrolló en

forma intensa a partir de la década del 70. Ya

antes de esa época, el conocimiento de los

procesos hormonales involucrados en el ci

clo estral permitió idear alternativas que se

fueron poniendo en práctica y que culmina

ron con los tratamientos que existen en la

actualidad. ¿Cuáles fueron y son las motiva

ciones centrales del uso de tratamientos

destinados a controlar el ciclo estral en los

bovinos?.

En primer lugar, su aplicación fue pensa
da como forma de permitir o facilitar la aplica
ción de la inseminación artificial. Esta apli
cación estaba ligada a las condiciones par
ticulares de los países desarrollados en don

de estas técnicas fueron estudiadas. Sin

embargo, en los países subdesarrollados,

estos tratamientos demostraron tener una

aplicación mucho más extensa, puesto que

gracias a su utilización fue posible, en mu

chos casos, aplicar los programas de mejo
ramiento basados en el uso de la IA. Uno de

los más importantes aspectos que se vio

mejorado con el uso de estas técnicas fue la

posibilidad de realizar la IA en vacas con

ternero, lo cual era hasta ese momento com

plicado y a veces con consecuencias adver

sas tanto para la vaca como para el ternero.

Una segunda aplicación de importancia
de los tratamientos de inducción y

sincronización de celos es aquella destinada

al acortamiento del anestro posparto. Esta

situación fisiológica, es uno de los principa
les impedimentos (una vez controlados los

problemas sanitarios y nutricionales) de que

una vaca produzca un ternero por año. Cuan

do el anestro postparto se prolonga más allá

de los 60 días, la probabilidad de que una

vaca quede gestando en el servicio siguiente
se reduce a la mitad. Es decirque hay menor

cantidad de terneros producidos. Por otra

parte, dentro de los animales que quedan

gestando, la distribución de la forma en que

esto ocurre también tiene importancia pro

ductiva. Cuanto más agrupadas estén las

gestaciones al comienzo del servicio, mayor
será el beneficio por destetar terneros más

pesados. En consecuencia, cualquier prácti
ca o tratamiento que reduzca el anestro

postparto se traducirá tanto en mayor canti

dad de terneros producidos como en un ma

yor peso al destete de los mismos. En estu

dios realizados en los últimos años hemos

determinado que la aplicación de tratamien

tos hormonales para inducir y sincronizar el

celo en vacas con servicio natural, permite
incrementar la rentabilidad neta del rodeo

entre 10 y 40%, dependiendo del tipo de

animal tratado y con que situación haya sido

comparado.

Por último, se debe pensar en la utiliza

ción de estos tratamientos en la vaca lechera

laque, por diferentes causas a las menciona

das, también es beneficiada por su aplica
ción. En este tipo de animales su destino es

la aplicación de la IA que en este tipo de

producción tiene un gran impacto productivo.

En síntesis, si bien se han desarrollado

hasta la actualidad tratamientos que cum

plen con los fines antes mencionados, es

necesario continuar en la mejora de su efi

ciencia biológica y económica lo cual posibi
litará un uso más extensivo de los mismos y

por consecuencia una mayor productividad
de nuestros rodeos bovinos.

*Departamento de Producción Animal INTA Balcarce.
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TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

En la actualidad existen en nuestro país

diversas alternativas de tratamientos que tien

den a resolver las situaciones antes mencio

nadas. Con respecto a tratamientos destina

dos a inducir y sincronizar celos, existen

tanto implantes subcutáneos como dispositi

vos intravaginales.

1- En el caso de los implantes, éstos son los

llamados comercialmente SYNCHROMA-

TE B yCRESTAR. Ambos son implan

tes de hydrom o silastic respectivamen

te, impregnados con un progestágeno

(norgestomet), que es aplicado en la base

de la oreja donde permanece alrededor

de 9 días. En el momento de la aplicación

de los mismos es inyectado en forma

intramuscular norgestomet y valerianato

de estradiol y en general, a su retirada se

recomienda la aplicación de eCG (PMSG).
También se recomienda el retiro de los

terneros durante 48 hs, hasta el momen

to en que se puede comenzar la insemi

nación artificial sistemática. En la actua

lidad, y si el inseminador y el semen no

constituyen una limitante, es posible

obtener tasas de preñez del orden del 45

al 55%.

2- Con respecto a los dispositivos intravagi

nales, estos son tres aunque no todos se

encuentran en venta comercial al día de

hoy. El PRID, es una espiral de acero

inoxidable recubierta de silicona impreg
nada con progesterona. Adosado a la

parte interiorde la espiral hay una cápsu
la de gelatina conteniendo benzoato de

estradiol que se disuelve y su contenido

es absorbido en los minutos siguientes a

la colocación. El dispositivo se extrae

entre los días 10 y 12 posteriores a la

colocación. La ESPONJA es un disposi

tivo basado en poliuretano impregnado
con progesterona o, en la actualidad, con

acetato de medroxiprogesterona. La ex

tracción se realiza a los 7 días de coloca

da. El CIDR o EAZY BREED, es un

dispositivo con forma de Y, también sili-

conado, e impregnado con progesterona.

La extracción se realiza entre los días 7

y 10 posteriores a la colocación. En

todos estos tratamientos, y producto de

investigaciones realizadas en la década

del 90, ha sido agregada la aplicación

intramuscular del estradiol al comienzo y

la finalización del tratamiento. Ambas

aplicaciones tienen fines diferentes: la

primera es para facilitar el control de la

onda folicular y la segunda para mejorar
la sincronización del celo inducido. Tam

bién en la actualidad se discute la aso

ciación de progesterona o progestágeno
con el estradiol que es agregado al co

mienzo del tratamiento. Estos tratamien

tos han permitido mejorar la fertilidad

después de la realización de una Insemi

nación Artificial Sistemática ya que ac

tualmente, inseminando animales una

sola vez, es posible obtener tasas de

preñez del orden del 55% en vacas con

ternero.

3- Una tercera alternativa de tratamientos

para sincronizar celos es la basada en el

uso de prostaglandinas. Esta droga ac

túa en presencia de un cuerpo lúteo por lo

que su uso debe necesariamente estar

ligado a animales con actividad sexual

cíclica. La aplicación de estos tratamien

tos es de importancia tanto en vacas

lecheras como en vaquillonas. Para las

vacas lecheras, se han desarrollado en

los últimos años variantes tendientes a

lograr una mayor precisión en el momen

to de la ovulación así como una mayor

fertilidad de la ovulación postratamiento.
De tal manera, es que a partir del proto
colo clásico de dos aplicaciones de

Prostaglandina con 1 1 días de intervalo,

se han desarrollado variantes combinan

do el uso de GnRH y PGF; GnRH-PGF y

GnRH o PGF-PGF pero separadas por 14

días. Hasta el presente no se dispone de

información concluyente en nuestro país

que indique que estas variantes superan
a las desarrolladas originalmente. Nor

malmente, la realización de una insemi

nación artificial sistemática a las 80-86

hs postratamiento permite obtener tasas

de preñez del orden del 50%.
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La gran limitante en estos tratamientos,

más allá de las mejoras técnicas que se han

logrado en los últimos años, pasan por as

pectos ligados a nuestro sistema de produc
ción. El tipo de animal, su estado corporal,
su alimentación, el manejo durante la insemi

nación, la calidad del semen utilizado, la

calidad del inseminador, el número de anima

les a inseminar, etc., son aspectos que me

recen la máxima atención en el momento de

realizar estas prácticas.

La continuidad de las investigaciones en

los tratamientos propiamente dichos estará

dirigida tanto a disminuir sus costos como a

mejorar su eficiencia biológica lo cual, en

última instancia, también contribuye a una

disminución relativa de sus costos.

CONSIDERACIONES

GENERALES

Para finalizar esta breve síntesis, se con

sidera conveniente remarcar los siguientes

aspectos que constituyen puntos relevantes

en el momento de la utilización de los trata

mientos descriptos:
*

Aspectos relativos a la biología de los

tratamientos analizados.

*

Aspectos relativos a la forma de

implementación de tales tratamientos.

*

Aspectos relativos al impacto económico

de su utilización.

Aspectos biológicos

Prostaglandinas
*

La incorporación del uso de GnRH como

forma de mejorar el control de la onda

folicular y la sincronización de la ovula

ción parece de importancia en ganado
lechero aunque en nuestro país no hay

por el momento resultados consistentes

con su uso.

*

La duración del período entre PGs de 14

días es aún controvertido y no recomen

dado aunque en otros países es la forma

aconsejada de aplicación en vacas le

cheras.

Progestágenos

*

En el origen de las investigaciones en el

tema (década del 70), se estudió sobre

todo el control de la ovulación a través del

control del cuerpo lúteo. En la actualidad

(década del 90), se ha perfeccionado el

control de la onda folicular por medio del

estradiol estratégicamente aplicado. Ésto

ha sido estudiado sobre todo para vacas

en superovulación. Actualmente cabría la

pregunta: ¿Se traduciría este tratamiento

de inducción y sincronización de celos

en resultados de mejor fertilidad al tener

un mejor control de la onda folicular?

*

El uso del estradiol al finalizar el tratamiento

se incorpora como un elemento importan
te para facilitar y sincronizar la ovulación.

Parecería capaz de reemplazar la aplica
ción de PMSG y, eventualmente, a otras

prácticas como el destete temporario.
Quedan aún por determinar aspectos fi

nos de la aplicación de esta droga tales

como dosificación y momento más apro

piados.

Aspectos de implementación

*

En términos generales, los mejores resulta

dos obtenidos en la actualidad parecen

estarmás ligados a una mejoraplicación
de los tratamientos (con mayor participa
ción directa del profesional) que a la

mejora propiamente dicha de los trata

mientos. La participación del profesional
en cada etapa del programa parece un

factor definitivo en el éxito ya que permite
controlar con mayores elementos todos

aquellos factores mencionados más arri

ba que son limitantes.

*

Las mejoras en el procesamiento del semen

logradas en los últimos 10 años y la

profesionalización de los trabajos relati

vos a esto, han contribuido a producir
semen de mejor calidad. Esto es funda

mental para su uso en técnicas con inse

minación sistemática donde puede haber

importante asincronía entre inseminación

yovulación.
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Aspectos económicos de su uso

Este aspecto es central. Se debe tener

presente que esta es una herramienta que

puede servir para mejorar la rentabilidad de

un sistema productivo. Si la mejora biológica
no se corresponde con mejoras económicas,

el uso no es recomendado. Sin embargo,

*

Por facilitar el uso de la inseminación

artificial.

*

Por facilitar el acortamiento de los períodos
deservicio.

*

Por disminuir la duración del anestro

posparto.

SUUSOMEJORALAEFICIENCIAPRO-

DUCTIVAATRAVÉSDE:

*

MAYOR CANTIDAD DE TERNEROS PRO

DUCIDOS

*

MAYOR PESO DE LOS TERNEROS PRO

DUCIDOS

*

POR AMBOS EFECTOS SE OBTIENEN

MEJORAS NETAS EN LA PRODUCCIÓN

QUEOSCILANENTRE10Y40%



USO DE LA SINCRONIZACIÓN DE

CELOS EN VACAS CON TERNEROS AL

PIE PARA AUMENTAR LOS SERVICIOS

DE INSEMINACIÓN

Norberto Paiva'

Los trabajos que se presentarán no co

rresponden a ensayos experimentales sino

que son el resultado de la aplicación en el

ámbito productivo, de algunos programas de

sincronización de celos que han ido surgien

do en los últimos años.

Dichos programas fueron realizados en

un rodeo devacas de plantel de razaAberdeen

Angus, en la estancia y cabana «Los Tilos»

de la 6a sección de Treinta y Tres, con el

objetivo de posibilitar la inseminación artifi

cial de vacas con terneros al pie y destete

precoz.

TRABAJO 1

SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN

VACAS CON TERNERO AL PIE

Número de vacas: 92

Fecha: Entore primavera verano 1995-

1996.

Manejo: Se aplicó el programa GnRH

(buserelina 1 00 (pg) el día 0, PGF2cc (25mg)
el día 7 y GnRH (buserelina 1 00 (u.g) el día 9.

Se realizó inseminación a celo visto y durante

el período de tratamiento (10 días) se aplicó

destete temporario con tablillas nasales.

Luego de 1 0 días de la IA, se realizó repaso

con toros (cuadro 1).

Hay que considerar que para esa fecha

este programa solo era conocido para

vaquillonasyvacasen producción deganado
lechero. Además de ello en la zona sucedió

una fuerte sequía de primavera-verano.

Los resultados obtenidos se aproximan a

la bibliografía conocida. La detección de ce

los fue dificultosa debido a que un porcentaje

importante de vacas no manifestaron celos

francos, por lo que la detección de celos se

realizó por mucus vaginal y tono uterino.

Cuadrol- Sincronización de celos en vacas con ternero al pie.

Total de

| vacas .

Celos

detectados

Preñez

al primer celo

Preñez

total

Número 92 53 18 58

Porcentaje 100 58 34 63

*DMV - DLLA.VE «Miguel C. RUBINO», Lab. Regional Este .Treinta y Tres
- Asesor Privado.
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TRABAJO 2

SINCRONIZACIÓN DE CELOS

EN VACAS MULTÍPARAS Y

PRIMÍPARAS, CON DESTETE

PRECOZ

N° total de vacas: 149 ( 99 multíparas y

50 primíparas)

Fecha: Entore primavera verano 1997-

1998

Objetivos: En un marco de definiciones

de lograr rápidos progresos genéticos en un

rodeo de plantel, es que se planteó la aplica

ción de diferentes tecnologías para posibilitar
la inseminación artificial.

Manejo: Al rodeo antes descripto se le

aplicó destete precoz en el mes de enero de

1 998, y a posteriori se inició la inseminación

artificial por detección de celos espontáneos

durante tres y cuatro semanas. Luego se

aplicó un programa de sincronización de ce

los. Todas las vacas tenían mas de sesenta

días de postparto (cuadro 2).

Programa de sincronización: GnRH

(buserelina 1 00(u.g) el día 0, PGF2oc(25mg) el

día 7 y GnRH (buserelina 1 00(u.g) el día 9. Se

realizó inseminación a celo visto.

EneI grupo de vacas primíparas no se

registró diferencias significativas, entre trata

das y no tratadas para porcentajes de con

cepción; para el grupo de vacas multíparas
sí se registró diferencias significativas entre

tratadas y no tratadas (69% vs 50% respec

tivamente; p<0.10) (cuadro 3).

Se analizó la distribución de celos de las

dos categorías luego del destete precoz,

pudiendo observarse quemás del 90% de los

celos se detectaron entre la segunda y terce

ra semana postratamiento (figura 1 ).

De lo antedicho se desprende que es

necesario realizar trabajos de investigación a

los efectos de proponer programas de

sincronización e inducción de celos en ro

deos de vacas paridas para aquellos produc
tores que sean demandantes de tecnologías

como inseminación artificial ya sea en plan

teles o rodeos cruzas. También sería benefi

cioso concentrar celos y por ende partos, a la

vez de procurar reducir los períodos parto-

concepción que conllevan a mas terneros por

vaca en su vida reproductiva.

Cuadro 2 - Destete precoz e inducción de celos en vacas primíparas.

N° Parto-dest.

(días)

Parto sinc.

{días)

Destete 1er

celo (días)

% vacas

err celo

Preñez al

lw celo

Preñez

Total 50 107 130 24.6 92 62

Sincronizadas 24 81 130 30.7 87.5 58 58

No sincronizadas 26 109 18.9 96.2 58 65

Cuadro 3 - Destete precoz e inducción de celos en vacas multíparas.

N° Parto-desL

(días)

Parto sirte.

(días)

Destete t6r

celo (días)

% vacas

en celo

Preñez al

lácelo

Preñez

Total 99 90 105 19.5 96 71

Sincronizadas 28 83 105 32 93 50 50
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Distribución del primer celo post-destete

60

■ vacas

"I D vaquillonas

: .. :.. ■ : ,; : :■■'
' -: .y

■ ■

■:■

..„_„ ^„„_„.—-~- —
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0-7 8-15 16-23 24-31 32-39

Intervalo destete-primer celo (días)

Figura 1. Distribución

del primer celo post

destete en vacas mul

típaras y vacas de pri
mer parto.





ALGUNAS OPCIONES DE MANEJO

REPRODUCTIVO PARA VACAS

DE CARNE

Daniel Cavestany"

Se describen algunos tratamientos de

sincronización de celos realizados en un

establecimiento ganadero del norte del país.

ENSAYO 1 :

1. VAQUILLONAS

Sincronización de Celos

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 202 vaquillonas de más de 20

mesesy condición corporal superiora 3,5

*

Tratamientos:

a) Día 0: GnRH (Fertagyl
- Intervet, Corpora

ción Agropecuaria)

Día 7: ProstaglandinaF2a(PG)(Prosolvín
-

Intervet, CorporaciónAgropecuaria)

Día 8+: Detección de celo e IA

b) Día 0 a 4: Detección de celo e IA

Día 5: PG(Prosolvín
- Intervet, Corporación

Agropecuaria)

Día 5+: Detección de celo e IA

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 42/89 47.2%

Grupo b): 71/113 62.3% (NS)

2. VACAS SIN CRIA AL PIE (más
de 6 meses de destetadas)

Sincronización de Celos

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 318 vacas con más de 6

meses de destetadas y condición corporal 4

*

Tratamientos:

a)DíaO: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2oc(PG)

Día 8+: Detección de celo e IA

b) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 8+: Detección de celo e IA

c) Testigos, inseminadas a celo natural

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 73/107 68.2%

Grupo b): 69/105 65.7%

Grupo c): 55/106 51.9% (NS)

ENSAYO 2:

SINCRONIZACIÓN DE CELOS E

INSEMINACIÓN A TIEMPO FIJO O

CELO DETECTADO

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 113 vaquillonas de más de 20

mesesy condición corporal superiora 3,5

*

Tratamiento:

a)Día0: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2oc (PG)

Día 9: GnRH

Día 10: 18 horas después de GnRH IA sin

detección de celo

b)Día0: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2cc (PG)

Día 9: GnRH

"DVM, MSc, Programa Bovinos para Leche INIA La Estanzuela.
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Día 10: 14 horas después de GnRH IA sin

detección de celo

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): .37/56 66.1%

Grupo b): .33/57 57.9% (NS)
*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)
*

Animales: 64 vacas con cría al pie (60+

DPP)y condición corporal 4-4.5

*

Tratamientos:

a) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 9: GnRH

Día 10: 18 horas luego de GnRH, IA sin

detección de celo

b) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 8+: Detección de celo e IA

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 20/32 62.5%

Grupo b): 18/32 56.2% (NS)

CONSIDERACIONES

GENERALES

1 . Los resultados de preñez al primer servicio

en vaquillonas son discretos en conside

ración a la condición de los animales.

Otros factores de manejo de la insemina

ción pueden haber afectado estos porcen

tajes.

2. Sobre la base de los resultados de los 2

ensayos con vaquillonas, en animales con

buen estado corporal y en establecimien

tos con buena detección de celos, el

tratamiento de elección de acuerdo a los

costos sería:

La adición de una dosis de GnRH (sobre la

base que lograría unamejor sincronización

del ovario) no mejoró la respuesta como

para justificar el costo de la misma.

Los resultados de inseminación a tiempo

fijo son interesantes. Para su aplicación
se debe ser muy cuidadoso en los tiem

pos de inyección de las hormonas y de

inseminación, ya que afectan los porcen

tajes de preñez. El costo total del trata

miento es mayor pero elimina el problema
de la detección de celos, si lo hubiera.

3. En vacas "solteras" los grupos tratados

tuvieron una preñez levemente superior

(aunque no estadísticamente diferente)

que los inseminados a celo natural. La

adición de un progestágeno en esta cate

goría de animales (ciclando normalmente

por variosmeses) no resulta en incremen

tos de concepción que justifiquen el cos

to.

4. La sincronización e inseminación a tiempo

fijo en vacas con cría al pie, en buena

condición corporal y con actividad ovárica

puede ser una alternativa interesante para
ser utilizada en condiciones similares a

las de este ensayo.

detección de celo durante 5 días y luego 1 inyección de prostaglandina



ESTUDIO DE LOS DESBALANCES

MINERALES COMO LIMITANTES DE LA

EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y

PRODUCTIVA EN BOVINOS DE CARNE

Luis Cuenca*

Campo natural en FormacionesCretácicas

(suelo arenoso índice Coneat 60 / 70). Esta

blecimiento ganadero de la Caja Notarial ubi

cado en «Capilla vieja» -Pandule-Paysandú.

Superficie ganadera total: 11.400 ha

Bovinos - 8000

Ovinos -5000

Dotación:- 0.7 U. G/ha

Ensayo: Hembras Hereford- Primer entore

a los 2 años.

Toros raza A. Angus.

Suplementación permanente de acuerdo

a 3 tratamientos:

a)- Sin suplementación mineral.

b)- Suplementación con sal mineral comer

cial.

c)- Suplementación mineral con fórmula es

pecial calculada de acuerdo a perfiles

metabólicos (Ca, P, Mg, Cu, Zn, Na, K) y

a estimación de requerimientos (Se, Mo,

Co, Mn).

Cada tratamiento consta de 45 animales:

15 vaquillonas 1°entore

15 vacas de 1a cría

15 vacas pluríparas

en 3 potreros con rotación mensual.

Medidas:

a) Pesada y evaluación de condición corpo

ral: mensual peso de terneros al destete

b) Análisis de suero sanguíneo: mensual

c) Análisis de pasturas: mensual

d) Reproducción: comprobación de preñez

precoz por ultrasonografía a los 45 días

de iniciado el entore.

Confirmación por tacto rectal a los 60

días.

Determinación de pérdidas fetales a los 6-

7 meses.

Registro de partos, distocias, mortalidad

perinatal.

Comienzo: Octubre 1996

Duración : 3 años

Instituciones y Técnicos que participan:

- MGAP- Dilave M. C. Rubino - Fac. de

Veterinaria: Dr. Gonzalo Uriarte.

- Caja Notarial: Dr. Luis Cuenca, Ing. Agr.

Pablo García, Ing. Agr. Rubén Severino,

Dr. Ariel Quintana.

-Asesoríaen Nutrición Animal: Ing. Agr.Lucía

Piaggio

- Dra. Claudia Podestá. Ejercicio liberal.

- Barraca Deambrosi S.A.

*DMV Ejercicio liberal (Caja Notarial).
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Situación al inicio del entore 97-98

Vacas llevan 12 meses de tratamiento, vaquillonas: 2 meses

Condición corporal en nov. 97 (escala 1-6).

Vaq. 1er entore

Sin suplementación

_____ _ .—_____—_

Suplementación comercial Suplementación especial

5,1 5 5,1

Vac. 2o entore 3,9 4,5 4,3 ■■
■

'
■

Vac. multíparas 4 4,7 4,6

Pesos de las vacas (kg) en nov. 97.

Resultado de fósforo plasmático (mmol/L) en nov. 97. (mínimo normal 1,45 mmol/L).

Vaq. 1er entore

Sin suplementación Suplementación comercial Suplementación especial

1,44 2,2 2,58

Vac. 2o entore 0,99 1,7 1,8

Vac. multíparas 0,79 1,43 1,83

Porcentaje de preñez al tacto rectal (mayo-98).

Vaq. 1er entore

- —■

Sin suplementación

1

Suplementación comercial Suplementación especial

84,2 80 100

Vac. V entore 30,8 63,6 ,,: .
78#•:,..

Vac. multíparas 66,7 78 76,9

Considerando

un rodeo integrado por:

Vaq. :25%

Vac. 1a cría: 20%

Vac. multíparas: 55%

% Preñez

Sin supl. Supl. Comp. Supl. Esp

68 77 84

Peso de terneros al destete marzo-98.

Sin suplementación Suplementación comercial

- ' ' ' !.■'■■■■ —

Suplementación especial

116 133 136



INCIDENCIA DE LAS AFECCIONES DEL

APARATO REPRODUCTOR EN TOROS

DE CAMPO HEREFORD Y POLLED

HEREFORD EN LA REGIÓN LITORAL

OESTE DEL URUGUAY

L Estudio Clínico-Patológico

A. Ferraris*

J. Moraes*

F. Nan**

O. Feed*

J.E. Blanc*

R. Rivero***

RESUMEN

Se determinaron el número y porcentaje

de las afecciones macroscópicas del aparato

reproductor en 127 toros, 56 Hereford y 71

Polled Hereford, faenados en un matadero de

Paysandú, Uruguay, entre julio y octubre de

1 997. Se realizó inspección a corral y extrac

ción de sangre, así como determinación de

raza, edad y estado corporal. En el post

mortem se extrajeron muestras de los órga

nos reproductivos y glándulas accesorias,

los que fueron procesados en el laboratorio

según método rutina. Se tomó además el

peso carcasa caliente. Porcentualmente, las

edades fueron de 51 .8% y 32.4% para viejos,

34 y 41% para maduros y 14.2 y 27% para

dentición incompleta en Hereford y P. Hereford

respectivamente. Los pesos promedio: 475 y

549 kg; la circunferencia escrotal promedio

34.6 y 36. 1 cm respectivamente.

Los hallazgos patológicos más importan

tes fueron para Hereford y Polled Hereford:

27% y 16% de costras escrotales, 50% y

42% de adherencias testiculares; la consis

tencia normal fue sólo de 39% y 21% y la

degeneración testicularmacroscópica 1 6% y

15% respectivamente. Se encontró fibrosis

vesicular en 21% y 24%, prostética en 55 %

y 28% y dilatación quística de bulbouretrales

en 44.7% y 48% respectivamente. Mientras

que las lesiones de pene (3.6% y 10%) y

prepucio (3.6 % y 2.8%) tuvieron menor

significación.

INTRODUCCIÓN

En Uruguay se faenan alrededorde 30.000

toros por año (1 3), un 20% aproximadamente

del stock nacional de la categoría (4). Es

decirque un toro padreando a campo, trabaja

4 temporadas o menos. Las razones de esa

relativamente baja performance serían funda

mentalmente excesivo desgaste dentario y

trastornos que afectan a la reproducción;

intrínsecos del aparato reproductor o exter-

Docentes del Curso de Producción y Salud Animal, Facultad de Veterinaria, EEMAC, Ruta 3, Km. 373,

Paysandú, Uruguay.

Docente de Facultad de Veterinaria, Regional Norte, Salto, Uruguay.

Jefe del Laboratorio Regional Noroeste de Diagnóstico del DILAVE, Paysandú, Uruguay.
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nos a él (6, 1 1
,
1 7). Para tratar de evaluarlos,

se formuló un proyecto que mediante un

muestreo sobre 700 toros de campo enviados

a faena en un matadero de Paysandú, Uru

guay (7), intenta establecer la incidencia de

esas afecciones. El presente es parte de

dicho estudio, aún en proceso, por lo tanto

estos son resultados preliminares.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sobre 161 toros (Hereford, Polled Hereford,

AberdeenAngus, Holando, Normando y Cru

zas Cebuinas)muestreados en julio, agosto,

setiembre y octubre de 1997, se utilizaron

1 27, 56 Hereford (H)y 71 Polled Hereford (PH).

Dichos animales provenían de los departamen

tos de Paysandú, Río Negro y Soriano.

Se realizó inspección general a corral y

luego un equipo de 4 investigadores colectó

las muestras durante la faena. Estas fueron

sangre, genitales externos y glándulas acce

sorias. Se registró la raza, edad y peso de

carcasa caliente de cada animal. Se anota

ron las lesiones de prepucio y pene -luego de

extraerlo de aquél- encontradas. Los genitales

restantes fueron llevados al Laboratorio Re

gional para su procesamiento. Este incluye:

Patología: Los testículos y epidídimos

son retirados del escroto, -cuya circunferen

cia fue medida previamente-, anotándose la

presencia de lesiones en su piel y/o

adherencias que se registran como focales

(<4 cm) o generalizadas (>4 cm). Los testícu

los son separados de los epidídimosmedian

te disección. Los primeros son medidos -

largo, ancho, espesor- y pesados, mientras

que éstos se pesan y luego de extraerle

semen de la cola -para morfología

espermática-, son foliados.

En los testículos se realizó un corte

sagital, y cada mitad obtenida fue foliada en

fetas no mayores de 1/2 cm, registrándose

consistencia -medida como 1, 2 o 3 según

dureza decreciente-, anotándose también la

presencia y distribución focal o generalizada

de calcificación, así como toda otra altera

ción presente. A veces las lesiones observa

das son descritas y fotografiadas y fijadas en

solución de Bouin durante 24 horas para su

posterior procesamiento.

En las glándulas accesorias (vesiculares,

ampollares, próstata y bulbouretrales) se si

guió el mismo procedimiento.

Microbiología:Se tomaron hisopados

prepuciales para el descarte de enfermeda

des venéreas.

Por inmunohistoquímica, en muestras

testiculares se chequearán los antisueros

anti IBR Y (mono), anti BVD (Mono), anti

Leptospira, anti Brucella (mono) y

anticampylobacter spp (mono), en 30% de

los toros (aún en proceso).

Serología: Mediante esta se descartará la

presencia de IBR, BVD, MD y PPLO (aún en

proceso).

RESULTADOS

Los mismos se expresan en los cuadros

1-9.

Cuadro 1.- Edades de toros Polled Hereford y Hereford .

Edad
f

CH" 2D 4D 6D 8D VIEJOS
*

TOTAL

RAZA

PH H PH H PH H PH H PH « PH H PH H

N° 1 0 4 3 4 1 10 4 29 19 23 29 71 56

% 1,4 0 5,6 5,4 5,6 1,8 14 7,1 41 33,9 32,4 51,8 100 100

corresponde a dientes gastados y/o falta de piezas dentales.
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Cuadro 2.- Peso corporal, circunferencia escrotal y peso de testículo y del epídídímo en toros

Hereford y Polled Hereford.

Grupo etario | Peso corporal

í (kg)

Ctrc. escrotal

(cm)

Peso testícuíar

(g)

Pese del 'y

epídídímo

(gr

H PH H PH H PH H PH

Jóvenes 419 483 34 34 264 261 31.9 33

Maduros 527 548 35 37 274 331 37.3 42.7

Viejos 478 615 36 37 295 332 38.8 41.1

PROMEDIO 475 549 34.6 36.1 277 308 36.0 39.0

*

Media ambos testículos.
**

Media ambos epidídimos

Cuadro 3.- Lesiones escrotales en toros Hereford y Polled Hereford.

COSTRAS

HEREFORD

(56)

%

POLLEDHEREFORD

(71)

%

Jóvenes 0 0.0 2 2.8

Maduros 2 3.5 8 11.2

Viejos 7 12.5 9 12.6

TOTAL 9 16-0 19 26.6

ESCOTADURAS

HEREFORD

(56)

POLLEDHEREFORD

(71)

N° G° % N° G° %

Jóvenes 0 0 0 1 1 1.4

Maduros 1 1 1.7 1 1 1.4

Viejos 0 0 0 1 2 1.4

Wttt
————

ni mu i i -'iii-i i nfi it¥S

Cuadro 4.- Adherencias testiculares.

HEREFORD (56) POLLEDHEREFORD(71)

28 - 50%o con adherencias

1 - 1,7% Periorquitis

30-42% con adherencias

2- 2,8% Periorquitis
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Cuadro 5.- Consistencia testícular.

HEREFORD (56) POLLED HEREFORD (71)

C1 %
i i

C3 % C2
o/

—__"

H. P.H. H. P.H. H. P.H. H. P.H HV P.H. H. P.H.

Jóvenes 0 3 0 4 2 15 3.5 21 7 2 12.5 3

Maduros 2 7 3.5 10 8 10 14.8 14 7 11 12.5 15

Viejos 16 14 28.5 20 6 7 10.7 10 8 2 14.3 3

i TOTAL 18 24 32 34 46 32 2B 45 22 15 39 21

C1 : consistencia firme, C2 : consistencia normal, C3 : consistencia blanda.

Cuadro 6.- Degeneración testícular macroscópica (calcificación).

HEREFORD POLLED HEREFORD

toros

chequeados

con

calcificación %

toros

chequeados

con

calcifcación 7% y

Jó>/enes 8 0 Jóvenes 19 0

Maduros 18 2 Maduros 23 5

Viejos 30 7 Viejos 29 6

TOTAL 56 9 16 TOTAL 71 11 15

Cuadro 7.- Algunos hallazgos macroscópicos.

HEREFORD (56) POLLED HEREFORD (71)

Epididimitis Granulomas Torsión testioular

N° % N° % N° %

H.

Éfc-, .■-.

PH H PH. H PH H

...«sss«.

PH. H PH. H HP.

= ~IM

Jóvenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maduros 1 1 1.7 1.4 1 0 1.7 0 0 0 0 0

Viejos 0 0 0 0 0 1 0 1.4 0 2 0 2.8

TOTAL 1 % 1.7 1.4 1 1 1.7 1.4 0 2 0 2.8
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Cuadro 8.- Afecciones de pene y prepucio encontradas en 127 toros Hereford y Polled Hereford.

Afección

■

Edad Total %

Jóvenes Maduros Viejos

H PH. H PH. H PH. H PHí H PH.

N° Examinados 8 18 19 24 29 29 56 71 100 100

Pene

Lesiones/superficie
del glande 1 2 1 4 0 1 2 7 3.6 9.9

Prepucio

Ulcera 0 0 0 1 1 0 1 1 1.8 1.4

Pólipos 0 0 1 1 1.8

Eversión/mucosa 0 1 0 1 1.4

Cuadro 9.- Alteraciones de las glándulas genitales accesorias en toros Hereford y Polled Hereford.

Fibrosis

Vesicular Prostética Bulbouretral

H. PH. H PH H PH

21% 24% 55.2% 28% 0% 0%

Dilatación

quística 1.5% 12% 0% 0% 44.7% 48%

Asimetría 0% 8% 0% 0% 0% 0%

DISCUSIÓN

Los trabajos nacionales (6,1 7) tratan sola

mente de hallazgos clínicos no avalados pa

tológicamente. Los que refieren entidades

patológicas específicas (8,12,19) o asocia

das (18), utilizan una muestra muy pequeña,
no hacen referencia a una raza, trabajan

sobre otros aspectos o presentan una

casuística dirigida. Algo similar sucede con

la literatura internacional. Los estudios pato

lógicos (1,5,16,20) generalmente no coinci

den con estudios clínicos (2,3,10,11), salvo

Lagerlóf (1 4) que trabaja con pocos toros y de

razas suecas. Es decir que el marco de

referencia para comparar nuestros resulta

dos es tan parcial que dificulta hacerlo. Por

ello comentaremos sólo algunos que nos

sorprendieron :

1) El relativamente bajo peso promedio de

faena, que sólo para los Polled Hereford

viejos pasó los 600 kg (cuadro 2).

2) El alto porcentaje relativo de costras de

escroto, 1 6% y 26% (H y PH) (cuadro 3) .

3) La presencia de adherencias testiculares

en la mitad de los toros muestreados

(cuadro4).

4) La marcada diferencia en el porcentual de

consistencia testicular normal entre H

(39%) y PH (21 %), explicando en parte la

también marcada diferencia en fertilidad

disminuida (29% H y 45%PH) (cuadro 5).

5) Contrariamente la relativamente baja pre
sentación de degeneración testicular, casi

igual para ambas razas (16% y 15%)

(cuadro 6).
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6) El bajísimo porcentaje de otras lesiones

testiculares como epididimitis (1.7% y

1 .4%), granulomas (1 .7%, 1 .4%) o torsión

testicular (0 y 2.8%) (cuadro 7).

7) El también bajo porcentaje de afecciones

prepuciales (3.6% y 2.8%) y peneanas

(3.6 y 9.9%) (cuadro 8) para toros de

descarte.

8) Finalmente la marcada diferencia entre las

razas respecto de lesiones de vesículas

seminales (22% H y 44% PH) y próstata

(55%H y 28% PH), así como la dilatación

quística que aparece como lesión única

en casi el 50 % de las bulbouretrales

(cuadro 9).
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