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RESUMEN

La siguiente revision bibliografica resume las principales caracteristicas de la cria nacional. De la
que se desprende una baja eficiencia reproductiva, detenninada principalmente por el prolongado
anestro posparto. Debido a esto se describen ademas diferentes alternativas de manejo
reproductivo en rodeos de cria en condiciones pastoriles como 10 son el diagnostico de gestaci6n,
evaluaci6n de la condici6n corporal, el control del amamantamiento, efecto toro y manejo
diferencial por categorias. Asimismo se incluyeron medidas fannacol6gicas de manejo
discriminadas en las aplicadas en hembras ciclando y las sugeridas para hembras en anestro. Se
mencionan alternativas que pueden fonnar parte de estrategias de manejo, como el realizar una
ecografia a mitad del entore, la cual abre posibilidades en cuanto a la implementaci6n de
medidas que resultari en el acortamiento del periodo de anestro. Un ambiente productivo adverso
hace prominente el ajustar las medidas de manejo y la introducci6n de tecnologias que
garanticen la optimizaci6n de la producci6n. Sin embargo al analizar las caracteristicas de la cria
a nivel nacional se deberia de tener en cuenta que, no es posible simplificar las mejoras deseadas
en terminos de eficiencia reproductiva, a una mera cuesti6n de introducci6n de nuevas
tecnologias.

SUMMARY

The following literature review summarizes the main characteristics of the beef cattle husbandry
in Uruguay, from where it emerges a low reproductive efficiency, detennined mainly by a
prolonged postpartum anestrous. In view of this, different management alternatives are described
in beef herds under grazing conditions, such as pregnancy diagnosis, evaluation of body
condition score, control of suckling, bull effect, and a differential management according to
categories. Honnonal treatment options for cycling or anestrous females are described. Other
alternatives of reproductive management are discussed, such as early pregnancy diagnosis by
ultrasound at the middle of the breeding season to allow implementing corrective treatments to
shorten the anestrous period. An adverse productive environment makes imperative adjust
management options and the introduction of technologies that assure the optimization of the
production. Nevertheless, analyzing the characteristics of the beef cattle husbandry in the
Country it must be taken into account that it is not possible to simplify the desired improvement
in tenns of reproductive efficiency to a mere aspect of introducing new technologies.
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INTRODUCCI6N

La eficiencia reproductiva es el primer eslab6n en la cadena de producci6n de came,
detenninando en gran medida la eficiencia global de todo el proceso. La eria vacuna es un
proceso ineficiente en la utilizaci6n de la energia (mas de 70 % de los nutrientes consumidos son
destinados a mantenimiento (Ferrell y Jenkins, 1998). La misma se desarrolla basicamente bajo
pastoreo de campo natural, el cual presenta una marcada variabilidad entre y dentro de alios en la
produccion y concentraci6n de nutrientes, dada la estrecha relaci6n entre producci6n de forraje,
lluvia y temperatura (Bennudez y Ayala, 2005). De esta manera es que la eficiencia del sistema
esta condicionada por la producci6n total y sobre todo, por su baja producci6n invemal de forraje,
momenta en el eua! las vacas se encuentran en gestaci6n avanzada 0 inicio de lactancia (Short y
col., 1990). El bajo porcentaje de terneros logrados al destete en relaci6n a los vientres entorados
que caraeteriza la ganaderia nacional (63%, valor promedio de los ultimos 25 afios, Pereira y
Soea, 2000), se debe a que el pobre estado nutricional de las vaeas al parte e inicio de entore
detennina un largo periodo de anestro posparto y baja probabilidad de preiiez (Short y col.,
1990). El anestro prolongado se debe principalmente, a una pobre nutrici6n energetica durante
gestaci6n/laetancia y al efecto negativo del amamantamiento sobre el reinicio de la aetividad
sexual posparto (Short y col., 1990; Williams, 1990). Esto se ve acentuado en una alta proporei6n
de vacas de segundo entore, las cuales no entran en celo antes de finalizar el periodo de servieios
y por 10 tanto no quedan preiiadas 0 10 h8:cen al fin del periodo de entore (Orseaberro, 1991). Por
su parte el 70% de las vaquillonas son entoradas reeien a los 3 afios de edad 10 que lleva al
mantenimiento de una alta proporci6n de animales improduetivos resultando en una ineficieneia
general. Esta situacion deriva de la inadecuada alimentaci6n que reeibe la reena en 10 que a
eantidad y calidad se refiere. Los productores, al priorizar otras categorias dentro del sistema,
deseonocen que las vaquillonas que conciben temprano en su primer servicio paren mas temprano
y mantienen esta ventaja por el resto de la vida (Lesmeister y col., 1973; Castro y col., 2002). La
ecuaei6n de los ingresos de un rodeo de cna tiene tres componentes eseneiales: la eantidad de
terneros logrados, el peso de los animales destetados y el precio de los kilos vendidos. La
eficiencia reproduetiva del rodeo influye marcadamente en esta eeuaci6n. Por un lado, definiendo
el nUmero de terneros logrados en el sistema, principal factor detenninante de los ingresos. Por
otro, afeetando el peso al destete de la temerada, ya que este segundo eomponente de la ecuaci6n
depende no s610 del ritmo de ganancia diaria de los animales sino tambien de la edad promedio
de los mismos aI momento del destete. Las prefieces tempranas se traducen en parieiones
tempranas y en mas kilos de temeros destetados a una fecha fija. En definitiva, todo criador debe
apuntar a obtener el maximo porcentaje de prefiez, con la mayor proporci6n de vientres gestantes
en la primera etapa de la temporada de servicios (Marcantonio, 2003). Considerando los
principales faetores que eontribuyen a altos poreentajes de prefiez (ciclicidad, fertilidad del toro,
fertilidad de la vaca, estado nutricional), debe recordarse que estos se multiplican, no se suman.
Esto signifiea que una falla en uno 0 mas de los factores tiene una influencia muy negativa en el
resultado total. El desempefio total nunca sera mas alto que la variable mas baja.
La furiea mooera de asegurarse que las vacas tengan un adecuado tiempo posparto para reinieiar
la ciclieidad ovariea antes del siguiente periodo de entore, es realizar periodos de servicios cortos,
que se traduciran en penodos cortos de parici6n, a esto se suma el que las hembras que paren
primero en un periodo de pariei6n son mas produetivos por el resto de sus vidas. Obtener vacas
que tengan sus crias mas temprano tiene otras ventajas. Probablemente la mas importante es que
el temero promedio sera de mayor edad. Teniendo en cuenta que este es un detenninante
importante del peso al destete, la parici6n temprana produce mayor cantidad de kilogramos al
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destete. Por cada celo en que no se logra prenez, se pierden de entre 25 a 30 kilos de peso del
temero at destete y se disminuye la posibilidad de preiiez ternprana al ano pr6ximo (Lesmeister y
col., 1973; Tn'bulo y Alisio, 2001).
Es importante remarcar que para obtener altos y mantenidos indices de procreo, se requiere
realizar un buen manejo del rodeo de cria durante todo el ano, ya que el exito del mismo se basa
en la sumatoria de diferentes tecnicas de manejo en tiempo y fonna. Un entore de duraci6n
adecuada, un manejo diferencial de las categorias, un manejo sanitario ajustado tanto de vacas
como de los toros, un destete en el otono temprano y un diagnostico de gestaci6n que pennita
realizar un manejo nutricional diferente segUn prenez, son algunos de los puntos neuralgicos
dentro del sistema. No menos importante es el correcto manejo de las categorias de reeria, primer
eslabon dentro del rodeo vacuno (Quintans, 2005). Al comienzo de la epoea de servicios en los
rodeos de cria en Uruguay se encontraran vacas ciclando y vacas en anestro. Esto dependera en
mayor parte de su estado corporal el cual esta correlacionado al nivel nutritivo y a las demandas
de los animales (presencia () no de ternero al pie). Desde el punta de vista nutricional y de
manejo, un objetivo es lograr que al comienzo del servicio la mayor parte de las hembras esten
ciclando. Sin embargo, en nuestros rodeos de cria es comUn que exista un alto porcentaje de
vacas en anestro al comienzo del servicio. Es por eso que un correcto manejo de las vacas
ciclando as! como tambi~n las que se encuentran en anestro es detenninante para lograr los
objetivos de un predio criador. Para alcanzar estos objetivos, se euenta con diversas altemativas
tecnol6gicas y de manejo disponibles para productores y tecnicos, las cuaies se pretenden resumir
a continuaci6n

DEFINICION Y DELIMITACION DEL TEMA

La siguiente revision bibliografica pretende resumir las principales caracteristicas de la cria
nacional, marcar las fallas que existen en la productividad de la cria en nuestro pais, y el impacto
de estas en la producci6n ganadera, que representa el principal ingreso nacional. Intenta tambien
demostrar que en las condiciones sobre las que se realiza la cria, se encuentra una explicaci6n
para los resultados fisicos obtenidos a nive! nacional. Se describiran diferentes altemativas de
manejo, dentro de las cuales tambien incluiremos las farmaco16g!cas.

OBJETIVOS
General
Realizar una revision de los diferentes manejos reproductivos en rodeos de cria en condiciones
pastoriles.

Particulares
1. Caracterizar la cria nacional y enfatizar que la eficiencia reproductiva tiene efeeto sabre la

produccion ganadera en nuestro pais.
2. Identificar las principales falencias en el sistema uruguayo, enumerar las medidas basicas de

manejo, asi como mencionar tecnologias aplicables a diferentes realidades.
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REVISI6N BffiLILOGRAFICA

La produccion ganadera tiene una larga tradici6n en la historia del pais aportando componentes
fundamentales de la dieta nacional y de la materia prima para la industria catnica y del cuero,
contribuyendo en fonna destacada a las exportaciones (DIEA, MGAP, 2003). La ganaderia
vacuna nacional representa el 38% del valor bruto de producci6n (VBP) pecuaria y el 19% de
VBP agropecuario (1999) representando eI17,5% de las exportaciones totales del pais en el ano
2000.
En los ultimos tres aiios la producci6n Ileg6 a niveles record, llegando a los 1:16 millones de
toneladas en pie, obtenidos mediante una faena de 2:66 millones de cabezas, que en el ejercicio
jul 05/jun 06, alcanz6 un coeficiente de extracci6n del 23%, cuando el promedio hist6rico era de
15%, elevando las exportaciones a 520 mil toneladas en gancho, segUn cifras preliminares,
ubicando at Uruguay como sexto en el ranking mundial de exportadores, por delante de
Argentina, toda la Union Europea y los Estados Unidos inclusive. EI precio promedio de
exportaei6n alcanzara los 1875 USD/t en ganeho, 17% superior respeeto al ano anterior y 80%
superior al de haee cuatro alios (INAC, 2007).
Es desarrollada por 35.300 produetores, ocupando casi la mitad de la poblaci6n rural activa.
Utiliza una superfieie mayor que cualquier otra actividad del agro pues involucra 6,6 millones de
cabezas y 8,3 millones de hectareas. La cria se lleva a cabo en pastoreo de campo natural en
fonna conjunta con ovinos y significa el 58% de las 14,3 millones de hectareas de pastoreo con
ovinos y bovinos de came y el 52% de la superficie agropecuaria nacional. EI valor de su
principal producto, los temeros, supera los 200 millones de d6lares por ano (DIEA, MGAP
2003). Se observan pariciones durante todo el ano pero la moda de las mismas se concentra en
los meses de oetubre y noviembre, mientras que los destetes tienen su moda en el mes de mayo
can una distribuci6n aun mas dispersa. Los valores medias de hembras entoradas a escala
nacional muestran una proporcion de 20% de vaquillonas, 15% de vacas de segundo entore y
65% de vacas adultas (Gil, 2002).
Pereira y Soea (2000) analizan el pais subdividiendolo en dos grandes regiones.

a. EI area exclusivamente ganadera, que ocupa cerca de 12 millones de hectareas (75% de la
superficie agropeeuaria), con predominio absoluto del campo natural (92% de la superficie).
La superficie de pasturas mejoradas alcanz6 en 1996 a 889 mil hectareas (7,6%), el enfasis en
su asignaci6n 10 constituye la reeria y sobre.todo la invernada. Dado que los novillos de 2 a 3
y mas de 3 aiios totalizan 1,2 millones de cabezas, se evidencia que la superfieie mejorada
antes indicada no es sufieiente para sostenerlos, de manera que buena parte de la invemada y
la reeria se realiza sobre campo natural, 10 eual permite concluir que la disponibilidad de
mejoramientos para las vacas de cria es insignificante.

b. la regi6n agricola - ganadera abarca 3,4 millones de hectareas (21 % del total nacional) y
representa la tercera parte de la region exclusivamente ganadera. Las vaeas de cria tienen una
presencia algo menor respecto al total de bovinos que en la zona ganadera (29% y 33%,
respectivamente). Ambos faetores contribuyen a que sus 662.000 vacas signifiquen solamente
el 21 % del total nacional de vaeas de came. En esta regi6n existen 642.000 hectareas de
mejoramientos de pasturas y 352.000 novillos de mas de dos afios. Si consideramos que la
prioridad en el uso de los mejoramientos por parte de otras categorlas como los novillos y
vaquillonas de 1 a 2 afios (468.000 cabezas) se comprueba tambien en la zona agricola
ganadera una muy limitada utilizaei6n de pasturas mejoradas por el rodeo de cria. (Pereira y
Soca, 2000).
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En cuanto a la dotaci6n animal por hect8rea, segUn el tamaiio de la explotacion la carga media de
vacunos por hectarea en las explotaciones ganaderas es de 0,61 y se reduce desde 0,76 cabezas a
0,49 cuando se pasa del estrato de 20/50 hectareas al de mas de 5000 hectareas. En el caso de las
explotaciones agricola-ganaderas el valor medio es algo mayor (0,65) y la reduccion es menos
intensa (DIEA, MGAP, 2003). Otra caraeteristica a nombrar es la asistencia teeniea; los
produetores ganaderos presentan una fuerte variaci6n can la eseala de produeci6n: los chicos
presentan un valor medio de 14%, los medianos 40% y los grandes un 73%. Los produetores
agricola-ganaderos muestran valores mayores para una misma escala: 35%, 66% y 88%,
respectivamente (DIEA, MGAP, 2003).

1. Recria

La reeria es considerada la etapa de desarrollo de la temera desde el destete hasta el momenta del
entore. La ternera es el primer eslab6n dentro de un rodeo de cria y la edad mas adecuada para su
servicio dependera de cada sistema de producci6n. Para poder realizar un entore ya sea a los 15
meses, a los 18 0 ineluso a los 24-26 meses se deben conocer los prineipios fundamentales de
manejo nutricional y reproductivo, de fonna de utilizar los recursos de la fonna mas efieiente
posible. Por otra parte es importante tener un claro conocimiento del tipo de ganado que se esta
manejando, ya que el peso al que las temeras comienzan su actividad reproductiva, asi como la
evoluci6n del mismo y su correlaci6n con la actividad ov8rica dependera, entre otros faetores, de
la raza y el nivel energetieo de cada rodeo (Quintans, 2002).
Al tratar el tema manejo de la recria es importante definir y cuantificar el concepto de pubertad

el eual puede definirse como el proceso por el eual los animales se vuelven capaces de
reprodueirse (Robinson, 1977). Bajo circunstancias nonnales, una hembra no entrara en la
pubertad hasta que no alcance un estado de crecimiento que Ie asegura la capacidad de parir y
cuidar una eria. Por esta raz6n la pubertad esta mas probablemente relacionada con la edad
cronol6gica y mas fuertemente con el estado de desarrollo, peso vivo y presencia de adeeuadas
reservas corporales (Lyndsay y col., 1993). Otros autores sugieren que las vaquillonas deberan
alcanzar al menos el 65% del peso adulto cuando se entoran por primera vez. Por 10 tanto se
puede inferir que el peso minima neeesario para entorar una vaquillona dependera, entre otros, de
la genetica que se haya incorporado al rodeo y por ende del tamaiio adulto del mismo (tamaiio
potencial que alcanzaria sin restricciones alimenticias).
Respecto at manejo nutricional previo al entore, es importante hacer algunas consideraciones:
Muchas veces las vaquillonas de sobre ano despues de alcanzar la pubertad son sometidas a
restricciones alimenticias y esto 11eva a que para continuar su crecimiento destine sus nutrientes a
este fin en desmedro de la actividad reproductiva. Como eonsecuencia, se retrasa su actividad
ovariea ciclica y se mantiene en un anestro nutricional. En terminos practicos y teniendo en
euenta las condiciones nacionales, tambien es comUn observar vaquillonas de sobre ana en celo
en otono que luego dejan de manifestarlo al entrar al inviemo (Quintans, 2002).

1.1 Entore a los 15 meses:
En las hembras vacunas, muchos son los factores que pueden influir en la edad y peso al cual se
inicia la pubertad. Entre otros se destacan el plano nutricional (expresado en eI peso al destete y
manejo posdestete) y la genetica, variando el peso de la edad a la pubertad entre razas y lineas
dentro de razas (Dziuk y Bellows, 1983; Freetly y Cundiff: 1997). Otros investigadores
reportaron un promedio de 398 dias y 338 Kg para hijas de toros Brahaman y de 326 dias y 296
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Kg para las correspondientes a hijas de razas Britanicas, para edad y peso a la pubertad
respectivamente (Bagley, 1993).
A nivel nacional se cuenta con escasa infonnaci6n respecto al inicio de la pubertad en funci6n de
la edad, peso y tipo racial. Se ha encontrado que el peso a la pubertad fue de 260 Kg con 405 dias
de edad en temeras Hereford que habian recibido un plano nutritivo alto posdestete, mientras que
aquellas con restricci6n alimenticia presentaron su primer celo cuando alcanzaron los 239 Kg de
peso vivo y los 425 dias de edad (Pittaluga y Rovira 1968, citado por Quintans, 2002). Es
importante destacar que cuando se decide entorar 0 inseminar un lote de temeras de 14 a 15
meses de edad, el manejo debe comenzar al destete seleccionando las temeras con un buen peso y
asignarles una pastura tal que les permita realizar tasas de ganancias altas a 10 largo de los meses
siguientes (Quintans, 2002). EI servicio temprano de vaquillonas de 15/17 meses es una tecnica
que implica una decisi6n empresarial de importancia. La misma requiere de una serie de
condiciones, que si no se cumplen, los resultados pueden ser catastr6ficos (Campero, 2002).
Estas condiciones pueden ser:
- Adecuar el manejo nutrlcional para que las vaquillonas lleguen al peso y desarrollo sexual

como para que esten ciclando y sean fertiles al entore. Para ello deberian llegar con el 65%
del peso adulto en dicha fecha.

- La alimentaci6n pre y posparto debe ser adecuada como para cubrir sus requerimientos y
preiiarse nuevarnente.

- El peso de la vaquillona posparto a los 2 aiios deberia ser mayor al 80% del peso adulto.
- El recurso forrajero en disponibilidad y calidad para cubrir los requerimientos de la recna y

posparto de estas vaquillonas no puede ser limitante.
- Deberia haber una adecuada selecci6n no solo fenotipica preservicio, sino por desarrollo

6seo, corporal y pelvico-genital y una correcta elecci6n del toro (Campero, 2002).

1.2 Entore a los 24 meses:
Para muchos ganaderos uruguayos aUn es problematico poder entorar sus vaquillonas a los 2 aiios
de edad y que estas lleguen con el estado y el desarrollo adecuados, tal como 10 demuestran las
estadisticas mencionadas que arrojan datos de que solo el 30% se entoran a los 2 alios y el
restante 70% con mas de 2 afios es decir vaquillonas viejas (Rovira, 1996). Estas estadisticas
varian segUn las diferentes zonas del pais, el entore a los 36 meses es la constante en las zonas de
Basalto, Areniscas y Noreste ya que el 100% de los productores entoran a esta edad. En otras
zonas con caracteristicas mas productivas este porcentaje disminuye, pero de toda~ fonnas
alcanza un 60% en el Litoral, y un 80% en el Basamento Cristalino. Por otra parte el entore a los
24 meses solo significa el 40% en el Litoral y 20% en Basamento Cristalino (DIEA, MGAP,
2003).
En la mayoria de los predios ganaderos de nuestro pais, la recria de machos y de hembras es
postergada en los programas de alimentaci6n, debido a que muchas veces las necesidades
econ6mico-financieras hace que se prioricen otras categorias. Igualmente en las zonas de
ganaderia extensiva, en donde las pasturas naturales constituyen la principal fuente de forraje, en
muchos casos la Unica, para la alimentaci6n de los animales se produce una tremenda perdida de
eficiencia en el proceso productivo, debido a la marcada estacionalidad del crecimiento de los
pastos. Es asi que el periodo invernal se torna en la mayor limitante en la producci6n ganadera.
En el caso de las temeras y vaquillonas, el primer y segundo inviemo constituyen periodos
criticos ya que las condiciones climaticas y la cantidad y/o calidad de las pasturas no permiten
aprovechar este periodo de crecimiento y de esta manera, se yen imposibilitadas de mantener un
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ribno de crecimiento ,que les pennita alcanzar el desarrollo adecuado para ser entoradas a los 2
aiios de edad (Rovira, 1996; Brito y col., 2005).
Es importatlte considerar que restricciones severas en esta etapa, causan efectos dificiles de
revertir, afectando el comportamiento reproductivo y/o productivo de los animales el resto de su
vida (Brito y col., 2005).

1.3 Manejo nutricional

1.3.1 Recria a campo natural
Como la reeria en Uruguay se desarrolla principalmente sobra pasturas naturales los animales
atraviesan fluctuaciones de peso a 10 largo de los dos primeros alios de vida, acompafiando las
mismas variaciones que tiene el crecimiento de las pasturas nativas (Quintans, 2002). Cuando se
considera el campo natural como Unica fuente de forraje para alcanzar el objetivo planteado, las
herramientas de manejo a utilizar serian: el ajuste de carga, control de la competencia con ovinos
y el diferimiento del forraje otonal para su utilizacion durante el periodo invemal (Brito y col.,
2005).
EI ajuste de carga pennite regular en cierta medida la calidad y la tasa de crecimiento del forraje
y por otro lado, la oferta forrajera por animal, 10 prioritario es ajustar la carga de fonna de
maximizar el consumo durante la estaci6n de mayor crecimiento de las pasturas y minimizarlo
durante el inviemo (Brito y col., 2005). Para diferir forraje hacia el periodo invemal es
imprescindible cerrar el potrero a principios de otono para pennitir una adecuada acumulaci6n.
Manejando este criterio, y de acuerdo a1 nfunero de animales, es posible planificar la cantidad de
hectm-eas que se deben reservar durante el otono para pennitir un adecuado comportamiento de la
reeria (Brito y col., 2005).

1.3.2 Mejoramientos de campo y suplementacion
El hecho de contar con pasturas de calidad destinadas a las categorias mas sensibles en momentos
estrategicos, requiere de inversiones relativamente pequefias que tienen alto retorno si se destinan
a los fines preestablecidos (Brito y col., 2005). Generalmente, para lograr este tipo de ganancias
de peso, es necesario que el animal consuma cantidades restringidas de forraje de alta calidad
(2% de su peso vivo de MS/dia). En estos casos, cuando la disponibilidad de forraje es
abundante, la utilizaci6n de altas cargas instantaneas es la herramienta indicada para evitar los
sub 0 sobrepastoreos que provocan desperdicio de la pastura (Brito y col., 2005).

1.3.3 Suplementacion del campo natural
Una herramienta valida para el logro de los objetivos planteados, aplicable en las diferentes
zonas del pais, consiste en la suplementaci6n al 1 % del peso vivo (PV)/dia con subproductos,
(ej: afrechillo de arroz) 0 el pastoreo restringido de una 0 dos horas por dfa de verdeos y praderas
de alta calidad (Brito y col., 2005).

2. Diagnostico de gestacion

En el ano 2000 se reaIiz6 diagnostico de gestaci6n en el 32% de las explotaciones, las cuaies
incluian el 55 % de las hembras del rodeo nacional. La frecuencia del diagnostico de gestacion
aumenta con el tamafio de las explotaciones; es asi que el 69% de los predios con mas de 500
hembras 10 realizan, a su vez esta frecuencia aumenta en los predios que se encuentran at norte de
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Rio Negro. En el ano 2000 la proporci6n de hembras que realiz6 diagnostico de gestaci6n fue de
48% para el sur del Rio Negro y de 67% para el norte del Rio Negro. Una consideraci6n a hacer
sobre es1:e tema es que de la totalidad de predios que realiza diagnostico de gestaci6n solo la
mitad lleva registros de dicho diagnostico, esto es asi en los que euentan con 500 hembras y
disminuye con el nUmero de animales (DIEA, MGAP, 2003). El diagn6stico de gestacion en
rodeos ordenados es una herramienta que pennite realizar una radiografia del manejo propuesto,
siempre y cuando las condiciones ambientales y/o sanitarias no hayan producido anonnalidades.
Esto es asi porque el objetivo del mismo debe apuntar no solo a detenninar eantidad de vacas y
vaquillonas preiiadas en el sistema, sino que se debe conoeer con la mayor precision posible la
distribuci6n de esa prefiez (tiempo de gestaci6n), para poder realizar un eficiente manejo de los
distintos lotes y adeeuar el forraje al tiempo de la demanda. Nos pennite, ademas, el analisis de
los faetores que intervienen y co~dieionan estos resultados y elaborar un programa de trabajo
para mejorarlos (Tribulo y Alisio, 2001; Seiotti. 2002). La palpaci6n rectal es uti! Unicamente en
los rodeos que haeen el servicio estacionado, y rinde sus mayores frutos cuanto mas corto es el
servicio y cuando las hembras estan divididas en rodeos de vaquillonas de primer servicio, vaeas
de segundo servicio y vaeas adultas.
EI diagnostieo se realiza para:
- Detectar las vacas vacias, ya sea para darles un nuevo servicio corto (45-60 dfas) de inviemo,

venderlas inmediatamente, invernarlas y luego venderlas como vacas gordas y/o diagnosticar
problemas· reproduetivos individuales 0 del rodeo. Como regia general y euando los
porcentajes de vacas detectadas vaeias se encuentran dentro de "limites aceptables" se debiera
optar par la venta inmediata si estan con huen grado de gordura, de no ser asi es mejor que
pennanezcan en el campo hasta lograr el estado optimo de engrasamiento y por ende el mejor
precio posible. Todas aquellas vacas que por desgaste dentario no reeibieron servicio,
debieran separarse del rodeo y proceder a su eliminaci6n en fonna rapida, esto es antes de
entrar al pr6ximo inviemo. Debieran seguir el mismo camino aquellos animales que
presentan sintomas visibles de enfennedad 0 aquellos que resulten ser sospechosos 0

portadores de enfennedad 0 no hayan destetado ningUn temero (Sciotti, 2002).
- No vender vacas prefiadas creyendo que estan vacias.
- Clasifiear las prefiadas en dos lotes (paricion temprana 0 cabeza y pariei6n tardia 0 cola) 0

tres lotes (eabeza, cuerpo y cola). Esta division se efeetuara en dos 0 tres lotes 0 no se
efectuara, de acuerdo al tamafto del rodeo, a la subdivision del eampo y a la disponibilidad de
pasturas (Bavera y Pefiafort, 2000).

EI objetivo de esta subdivision del rodeo es adeeuar la alimentaci6n al estado gestacional de eada
lote. EI rodeo "cola" es el que puede restringirse mas durante el inviemo, ya que van a parir en
plena primavera, con tiempo suficiente en buenas pasturas para recuperar estado. Al lote
"cabeza" de parici6n es al que se Ie debe dar la mejor alimentaci6n invernal (Bavera y Pefiafort,
2000). A su vez el tener identificadas a las vacas de prefiez mas temprana, pennite que en caso de
existir un deficit de pasturas en el inviemo y si hay necesidad de vender hembras, estas seran las
vacas de eleccion, ya que son las que mas tarde van a parir, contribuyendo de esta manera a una
pariei6n mas eoneentrada al inieio de la misma el siguiente ano. Se puede hacer la detenninaci6n
pelvimetrica en las vaquillonas cuando se hace el tacto de diagn6stico de prefiez, actuando con
las de pelvis estrecha de acuerdo a 10 que convenga econ6micamente: mejorarles la alimentaci6n
para aumentar su desarrollo, controlarlas al acerearse la pariei6n ante la posibilidad de un parto
distocico 0 venderlas para faena antes que la prefiez se revele (Bavera y Pefiafort, 2000). EI
pasaje de las vacas adultas por la manga para el trabajo del tacto se aprovecha para boquear,
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aquellas que tienen menos de 1/4 0 1/2 diente, dependiendo del campo, zona y tipo de
alimentacion que van a-recibir, y se encuentran preftadas pasan a ser CUT (Cria Ultimo Temero),
identificandolas. Si "no se seleccionan las vacas CUT, se deben boquear las vacas adultas antes del·
servicio, para no dar-selo a las vacas viejas y refugarlas despues del destete. Caso contrario, es
muy posible que una gran parte de las vacas viejas prefiadas mueran en el campo durante el
inviemo (Bavera y Pefiafort, 2000). Las vacas identificadas que crian ultimo ternero no se van a
entorar la proxima primavera, por 10 tanto tambien constituyen una altemativa a tener en cuenta
para sufrir una restricci6n alimenticia en caso de existir escasez de pasturas.
EI hecho de detectar las hembras vacias y venderlas 0 invemarlas,clasificar las preiiadas en

cabeza, cuerpo y cola de parici6n, descartar las vaquillonas de prefiez chica si se entoraron mas
de las necesarias para reposicion, refugar las vaquillonas con problemas ginecol6gicos, detectar
preiieces por robo, eliminar las vacas del lote de prefiadas que al iniciar el nuevo servicio no
tengan ena al pie 0 prefiez revelada, pasar al rodeo de adultas las vaeas de 20

0 30 servicio que
estan prefiadas, seleecionar las vacas CUT 0 refugar las vacas viejas, etc., son actividades que
penniten mejorar el manejo de la carga en un campo mediante el diagnostico preeoz de prefiez
(Bavera y Pefiafort, 2000). A posteriori, los datos de prefiez se podran relacionar con los de
paricion, de manera de obtener las perdidas prefiez-parici6n 0 perdidas prenatales. Si las mismas
son superiores a12-3 %, se podra sospechar la existencia de abort~s (Bavera y Peiiafort, 2000).

2. I Uso estrategico del eeografo en el rodeo de cna
Esta practica de manejo puede identificar animales no solo en diferentes estados fisiologicos
(prefiados vs. fallados), sino tambien para detenninar en caso afinnativo, el tiempo de esa prefiez
(temprana 0 tardia) (De Grossi, 2000). Se diferencia del diagnostico por palpaeion rectal en que
pennite diagnosticar la gestacion con certeza a partir de los 25 dias de retirados los toros
(Gnemmi, 2005). EI diagn6stico de gestacion (ecografo, tacto rectal, etc.), 10 que en definitiva
realiza es una evaluacion post-entore, y concebido de esta manera es poco 0 nada 10 que podemos
haeer para modificar los resultados en materia de % de concepcion de los vientres. Dicho de otra
manera, si el resultado del diagnostico detennina un % de procreo bajo perdimos 1a posibilidad
de incidir .en etapas tempranas del entore (De Grossi, 2000). Por otra parte representa una
herramienta de indiscutible validez, ya que pennite hacer uso del diagn6stieo un mes despues de
retirados los reproductores, esta diferencia en dias con el diagnostico por palpacion rectal Ie
confiere de gran valides, ya que se realiza temprano en eI otoiio y por 10 tanto se gana 1 mes en
una epoca donde todavia hay buenas pasturas para tomar medidas con los animales que deben
recuperar estado (vaeas prefiadas con baja condieion corporal). Este es un momenta clave ya que
Ie sigue el inviemo donde no es muy 16gieo pensar en recuperar estado en vacas prefiadas, y
lograrlo en la primavera con la cna al pie parece dificil.
Tambien como instrumento para monitorear los vientres en etapas tempranas del entore, cuando
aUn tenemos capacidad de influir en procura de logr~buenos indices de prefiez.
El monitoreo precoz de la actividad ovariea de nuestros rodeos de ena, en la medida que 10
sepamos capitalizar, es una practica sumamente sencilla, harata, YcQn un retorno muy apreciable
a corto plazo. Los resultados ternpranos del mismo abren una amplia gama de posibilidades en
euanto a implementar medidas de manejo tales como: identificar a los animales prefiados y
retirarlos del rodeo de entore, con 10 cua! al verse disminuido el tamaiio de dicho rodeo bajara la
earga que soporta el potrero, y por ende aumenta la cantidad y calidad de las pasturas
consumidas por los animales. Otra altemativa es destinar al rodeo de entore un potrero de menor
tamano con pasturas de mejor ealidad, en cuanto a las vacas prefiadas se pueden destinar
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momentaneamente a un potrero de menor calidad, y ya identificarlas como rodeo "cabeza" de
parici6n.
En cuanto a los toros, pennite reducir el nUmero de reproductores a usar dejando solo aqueUos
de mayor valor genetico 0 aquellos que se encuentren en mejores condiciones.

3. Manejo nutricional de la hembra y manejo por condici6n corporal

3.1 Manejo por condici6n corporalluego del tacto y durante 18 gestaci6n
EI 40 % de las explotaciones clasifica a las hembras por estado y el 24 % utiliza la clasificaci6n
de estado corporal por puntaje (EC). La utilizaci6n del estado corporal y la clasificacion del
estado por puntaje aumentan con el tamafio de las explotaciones (OlEA, MGAP, 2003). La
utilizaci6n de la calificaci6n numerica segUn estado corporal es una importante herramienta de
manejo para mejorar la eficiencia reproductiva pues pennite priorizar la pastura para las vacas
preiiadas en peor EC (sobre todo en otono) para que lleguen al entore con un estado que les
pennita presentar celo y prefiarse (MGAP, OlEA, 2003). La escala de EC es un metodo ajustado
y repetible de medir reservas energeticas y es un importante indicador de la perfonnance
reproductiva posparto de las vacas de cria (Randel, 1990). El "Estado Nutricional" de vacas se
describe mediante la adaptaci6n de una eseala, desarrollada en Australia para ganado lechero
que pennite clasificar vacas Hereford de acuerdo a su "Estado Corporal" (Vizcarra y col., 1986).
Esta escala se basa en la apreciaci6n visual del animal, tiene 8 eategorias en la que 1
corresponde a la vaca muy fiaca y 8 al extremo opuesto. Dentro de las ventajas de su empleo se
destaca: a) el porcentaje de destete de las vacas esUl muy asociado a su "Estado Corporal" en el
momenta del parto e inicio del entore; b) en pastoreo de campo natural, la variaci6n del estado
Corporal de la vaca de cria en pastoreo se puede "predeeir" y "controlar" a travts de
modificaciones en la cantidad y altura del forraje ofrecido (Soea y col., 2006).
EI otono es el unico periodo del ano en el cua! las hembras recientemente prenadas tienen la
posibilidad de mejorar sus reservas corporales, solamente a base de pasto, sin suplementaci6n
extra y al minima costa posible. No debemos olvidar que mas adelante con el comienzo de los
mos invemales, y con el aumento del tamafio del feto, los requerimientos nutricionales
aumentan rapidamente y es practicamente imposible lograr al menos el mantenimiento de la
condicion corporal (De Grossi, 2000). De esta fonna, habiendo acumulado reservas corporales
anticipadamente , es posible las hembras puedan enfrentar en mejor estado el periodo invemal y
dada la dinAmica del sistema de cria bovina garantizar de alguna manera la posibilidad de lograr
altos indices de proereo en el pr6ximo servicio (Sciotti, 2002).
Es nonnal que en inviemo los animales pierdan EC debido a las inclemencias del tiempo,
disponibilidad y calidad forrajera, etc. Hay que tener presente que este es el momento de mayor
escasez de pasturas en el ano, y que la carga animal se ajusta para el promedio del ano y no para
este momento invemal (Costa y Mocciai, 2004).
Con respecto al rodeo general: dado que los requerimientos nutricionales todavia no son
importantes, es posible realizar un manejo diferencial dependiendo fundamentalmente del EC a
este momento. Se supone que si hubo buenos indices de prefiez el EC del rodeo sera un fiel
reflejo de ello, en consecuencia se puede diagramar una estrategia de alimentaci6n que
contemple estos bajos requerimientos de principios de gestaci6n. Es posible en ciertas
condiciones hasta pensar en una restricci6n del consumo voluntario, regulando de alguna
manera la cantidad y calidad del forraje ofreeido, y de esta fonna pennitir que el crecimiento de
las pasturas en otono quede en pie, para satisfacer las necesidades del principio de parici6n.
Como puede observarse, el comienzo del periodo de restricci6n coincide con el destete,
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momento en el eual las vacas tienen bajos requerimientos al eneontrarse con una gestaei6n no
avanzada y al suprimir la laetaneia (Sciotti, 2002). Por supuesto que es tambien neeesario ir

.nbservando el Ee de los animales sometidos a este manejo, para poder detectar aquellos qne no
se adapten a este sistema e ir retirandolos a un recurso forrajero de mayor valor nutricional con
el objetivo de lograr una rapida recuperaci6n de EC (Seiotti, 2002). Por otra parte, generalmente
se recomienda que las vacas prenadas comiencen el inviemo con un EC de 5 para vacas de
primer entore y 4 para vacas multiparas pensando en perder 1 0 dos puntos de EC durante el
inviemo (1 punto de estado corporal equivale a 25 Kg. de PV segUn Orscarberro, 1994). En todo
caso ese EC a inicios del inviemo indica el "margen de maniobra" que se tendra en cuanto a
posibilidad de uso de esa reserva energetica para mantener al animal preiiado durante el
inviemo. De esta fonna es conveniente monitorear esa perdida de EC invemal para impedir que
la misma sea brusca 0 excesiva y si esto Ilegara a ocurrir decidir inmediatamente la
suplementaci6n invemal 0 sacar ese ganado para otro potrero con mayor disponibilidad forrajera
(Costa y Mocciai, 2004). En la detenninaei6n deL EC en otono se va a cuantificar la magnitud
de los problemas que tiene en el manejo de los rodeos que van a 11evar a producir la situaci6n
con Ia cual se va a encontrar en el momenta de echar los toros (Sampedro y col., 2003).
EI Ee al parto pennitira evaluar que perfomanee tendran las hembras en el servicio posterior y
dara la oportunidad de tomar decisiones de manejo durante el posparto. EI nivel nutricional
preparto afecta la capacidad de la vaca de reiniciar su actividad ovarica de fonna temprana
despues del parto. En vacas adultas el EC al parto no deberia ser inferior a 4 y en vacas de
primera cria no inferior a 5 unidades (Orcasberro, 1991). Sin embargo, teniendo en cuenta que la
epoca de entore en la :regi6n se concentra entre diciembre y febrero, un alto porcentaje de vacas
se encuentra en el ultimo tercio de gestaci6n durante el invie,mo, cuando la disponibilidad de
pasturas naturales es deficiente (Quintans, 2005).
El periodo desde el parto hasta la primera ovulaci6n esta altamente correlacionado con el EC al
parto. Vacas primiparas que parieron con un EC de 4,2 unidades, presentaron un periodo desde
el parto hasta el establecimiento de ciclos estrales nonnales (con celo) de 123 dias en promedio
(Quintans y Vazquez, 2002). En otro trabajo se observ6 que s610 el 33 % de vacas primiparas
entraron en celo durante el entore cuando parieron en EC aun menor (3,5 unidades). El Ee al
parto es un factor mas que estara interaccionando con otros para detenninar la posibilidad que
una vaca quede preiiada. Algunos de esos otros factores son la nutrici6n posparto (para
establecer un balance energetico positivo 0 negativo al entore) yel manejo de alguna tecnica que
controle el efecto inhibitorio del amamantamiento sobre la ovulaci6n (Vazquez y col., 2002
citado por Quintans, 2005). Cuando las vacas Ilegan al parto con un EC de 4 la duraci6n del
anestro varia entre 35 y 50 dias segUn sean sometidas a pianos altos 0 bajos de alimentaci6n
posparto. Con estos intervalos de anestro las vacas tienen una alta probabilidad de quedar
prefiadas en el siguiente entore. Si llegan al parto con un EC de 3 s610 niveles altos de
alimentaci6n pennitirian una salida del anestro a los 80 dias posparto, un nivel bajo de
alimentaci6n en esas condiciones provocarian anestros superiores a los 100 dias. Esto ultimo
detenninaria una alta probabilidad de que en un entore nonnal queden falladas. Si la vaca Ilega
al parto en Ee 2 tendria un anestro superior a los 3 meses aUn bajo las mejores condiciones de
alimentaci6n post-parto 10 cual eliminaria cualquier probabilidad de prefiez en el siguiente
entore (Orscarberro, 1991).
No obstante se ha sugerido que por encima de cierto Ee (cuando la vaca esta con muy alto Ee)
la alimentaci6n posparto sena menos importante. Sin embargo, cuando la vaca pare en un Ee
bajo a moderado, la nutrici6n posparto pasa a jugar un rol mas importante.
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Con pariciones primaverales, eI periodo posparto coincide con una alta producci6n de pasta de
muy buena cali-dad, no debiendose olvidar que en este lapso las vacas atraviesan por el periodo
de maximos requerimientos (primeros dos meses de lactaci6n) por 10 que siempre se debe tratar
de que este aspecto sea cubierto de la mejor manera. Al respecto, la asignaci6n de
mejoramientos de campo a aquellas vacas que hayan parido entre 3 y 4 unidades de EC es una
alternativa adecua~a de fonna de asegurar una mejor nutrici6n a aquellas hembras que mas 10
necesitan. El Lotus Rinc6n, una especie que ha sido adoptada en los predios de productores
criadores por su facil manejo y bajo casto, se vuelve una opci6n valida para este tipo de
situaciones. Su curva de producci6n acompafiari~ la propia del campo natural, aumentando
sensiblemente la calidad del mismo (Quintans, 2005).
En la detenninaci6n previa al servicio, el empresario tiene que decidir a hechos consumados,
que va a hacer con los lotes de vacas de distintos EC encontrados (Sampedro y col, 2003).

4. Control de amamantamiento

4.1 Fundamento
El manejo del amamantamiento tiene como objetivo eliminar los efectos de la lactancia y la union
entre la madre y el temero que tienen que. ver con el vinculo maternal selectivo por parte de la
vaca, ademas de la interacci6n fisica del temero en la region inguinal ya que estos son los
responsables de los cambios neurales que crean la condicion anovulatoria (Williams y Griffith,
1995).

4.2 Destete en Uruguay
Una encuesta realizada por veterinarios y publicada en DIEA en el 2004 muestra infonnacion
~cerca de la fecha de destete de terneros en el ano 2003 en Uruguay. Se muestra que la mayor
parte de los destetes se concentra en el trimestre marzo-mayo, observandose que dentro de este
periodo los rodeos destetados en los meses de marzo y abril tienen mayores tasas de prefiez. Para
los destetes realizados en fechas mas tardias las tasas se estabilizan en valores cercanos al 650/0.
En el ano 2003 la encuesta ganadera revelo que el 53% de las explotaciones encuestadas
realizaba algUn tipo de control de amamantamiento. Las mismas acumularon el 59 % de las
vacas, 10 que indica que esta medida tiene mas difusi6n entre los establecimientos de mayor
escala (DIEA, MGAP, 2003).
Lo tipos de destete de mayor aplicaci6n por parte de los productores ganaderos fueron el destete
precoz y el temporario, este ultimo aplicado en un 84% de los encuestados. EI 10% de las
explotaciones que controlaron el amamantamiento utilizaron las dos modalidades -destete preCQZ
y destete temporario- y solamente el 6% utiliza Unicamente el destete precoz (DIEA, MGAP,
2003).
En cuanto al destete definitivo en el ano 2003, realizado en el 100 % de las explotaciones, el 56%
realizo entre marzo y junio la separaci6n de los temeros nacidos del entore de primavera-verano
2001/02. En ese periodo se verifico el destete del 71 % los temeros nacidos de dicho entore, los
que se concentran principalmente en los meses de abril y mayo.

12



4.3 Tipos de destete

4.3.1 Destete tradicional ·
Una de las ventajas de esta practica es que la mayona de los temeros en el otono, y con
pariciones nonnales de primavera, ya tienen una edad promedio de 5 a 6 meses, 10 que los
habilita totalmente a seguir alimentandose con dietas exclusivamente a pasto, sin afectar en
absoluto su performance individual. En esta epoca las necesidades de las vacas y los terneros son
totalmente diferentes. Mientras la vaca destetada, con adecuada cantidad de forraje de calidad
media puede 10grar buenas ganancias de peso, los temeros en cambia no requieren grandes
cantidades de pastura, pero sf muy buena calidad, para de esa manera no comprometer su futuro
crecimiento y desarrollo. Por todo 10 expuesto, el destete deberia hacerse temprano en el otono
(marzo), cuando las madres tienen tiempo suficiente para recuperar estado antes del invierno, y
los terneros adaptarse rapidamente a la nueva dieta. Esto es extremadamente importante en
ocasi6n de crisis forrajeras.
Para reducir el anestro posparto en rodeos de cna se han desarrollado diferentes metodos de
manejo de amamantamiento como 10 son el destete precoz, destete temporari0 , el
amamantamiento restringido, solos 0 combinados con tratamientos hormonales (Hofer, 1994;
Orcasberro, 1991; Simeone, 2000; William~, 1990; Yavas y Walton, 2000).
4.3.2 EI destete precoz
Reduce el efecto negativo que provocan sobre la ciclicidad el amamantamiento y el EC. Consiste
en la separaci6n definitiva de las madres de sus crias a los 2-3 meses de edad; cuando los temeros
tienen un peso minimo de 65 kg. De esta manera se elimina por un lado el efecto inhibitorio del
amamantamiento sobre el eje reproductivo y por otro se eliminan las necesidades de nutrientes
para la producci6n de leche. La alimentaci6n de los temeros se realiza en base a concentrados
(30-40 dias, con un 16-18% de PB y a pasturas de buena calidad (Orcasberro, 1991; Simeone,
2000; Castro y col., 2002). Implica tambien un plan sanitario con vacunaci6n de clostridiosis,
queratoconjuntivitis bovina, y antihelminticos.
El destete precoz mejora los porcentajes de preiiez en vacas pastoreando en campo natural y su
efecto es mas marcado en vacas de pobre condici6n corporal (menor a 4) y en las primiparas
(Orcasberro, 1991).
Trabajos presentados por Castro en el ano 2006 destacan que en condiciones muy severas con
vacas que Ilegaron al entore con un EC de 2,6 la aplicaci6n de destete precoz penniti6 obtener
70% de prefiez final. Algunos autores asumen que es razonable esperar porcentajes de prefiez de
entre 85% y 90% en vacas destetadas precozmente (Simeone, 2000). Es importante destacar que
ademas de incrementarse los porcentajes de prenez, el destete precoz pennite que la concepcion
ocurra mas temprano en el periodo de servicios (Castro, 2006). Trabajos publicados por Castro en
2006 demuestran que luego del destete precoz en vacas con EC moderad a bajo, se reiniciaba la
ciclicidad promedialmente antes de los 20 dias, por 10 que el primer mes de servicios el 100% de
los animales ya estaba ciclando. El intervalo se redujo en 20 dias, en comparaci6n con vacas
amamantando al igoal que resultados de otros trabajos realizados por otros autores (Lusby y col.,
1981; Wiliams, 1990; Hoffman y col., 1996; Arthington y Kalmbacher, 2003). La aplicaci6n del
destete precoz ademas tiene un efecto positivo sobre la recuperaci6n en el EC de las hembras
incluso en verano cuando las condiciones climaticas son mas severas (Lusby y col., 1981;
Quintans, 2003; Castro, 2006). Confinna este hecho la reducci6n de los requerimientos
nutricionales (que sugiere podria ubicarse entre 25-50%) que presenta la vaca luego del destete
(Hoffman y col., 1996; Simeone, 2000). Es importante destacar que estos animales Ilegaran al
siguiente inviemo con mayores reservas energeticas y probablemente lleguen al pr6ximo parto en
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mejor EC por 10 que tendra un efecto positivo sobre la perfonnance reproductiva en el entore
siguiente (Castro, 2006). Si bien diversos trabajos nacionales e intemacionales han demostrado el
impacto positivo de la tecnica sobre la perfonnance de los rodeos de cria, la adopci6n del destete
precoz por el sector productivo puede ser catalogada de baja a muy baja. Esto se debe a que
existen aspectos no claramente resueltos acerca de esta tecnica, que han impedido un uso masivo
de la misma por parte de los productores. Entre otros, estan las dudas acerca del adecuado
desarrollo posterior de los temeros destetados precozmente, y las dificultades que en las
principales areas criadoras del pais existen para disponer de forraje de calidad en el verano para
alimentar los temeros. Por otro esta el incremento de los costos (Castro, 2006).
En cuanto al desarrollo de los terneros destetados precozmente auque inicialmente existe un
retardo en el crecimiento que se traduce en 10 a 30 Kg menos de peso vivo en comparaci6n con
animales al momento del destete tradicional, cuando se suministra adecuada alimentaci6n, estas
diferencias se compensan. Inclusive antes del afio de vida (Monje y col., 2006; Castro y col.,
2002, citado por Castro 2006). Se ha demostrado tambien que este tipo de destete no tiene efecto
alguno a largo plazo sobre la pubertad de las vaquillonas ni de los toros (Castro y col., 2002).
Los costos de destete oscilan entre U$S 15-17 por temero. La relaci6n costo-beneficio dependera
de la situaci6n de cada rodeo en particular. Para muchos predios de nuestra region, la aplicaci6n
de los destetes precoces es casi obligatoria, pensando que muchas vacas de los rodeos poseen EC
de 3 y menos. Ante tal situaci6n, es posible prever que en esos animales se podra pasar de
obtener una preiiez de aproximadamente 25-30% a un 70-80% segUn la situaci6n de cada predio
(disponibilidad de forraje, etc.). El precio de los temeros, amerita tener en cuenta estas
tecnologias que hoy estan disponibles y suficientemente probadas (Bartaburu, 2006).

4.3.3 El destete temporario
Implica la eliminaci6n del estimulo del amamantamiento por un periodo de tiempo que varia de 2
a 14 dias 0 mas. Se realiza separando la. madre del temero 0 por medio de la aplicaci6n de
tablillas nasales donde el temero pennanece al pie de la madre pero imposibilitado de mamar. Se
recomienda en general que los temeros tengan entre 60 y 90 dias de edad (Quintans y Vazquez,
2002). Aunque se ha postulado que la simple presencia del temero propio es suficiente para
mantener el anestro inducido por el vinculo materno-filial, en este easo la presencia de un temero
al que se Ie impide mamar acorta la duraei6n del anestro. Ya habfa sido observado que vacas que
pennanecfan en contaeto con sus temeros, pero que se les impidi6 amamantar, ovulaban antes
que las que amamantaban pennanentemente, pero este intervalo era mayor que las que se les
destetaba definitivamente (Hoffman y col., 1996). EI efecto de la aplicaci6n de las tablillas
nasales podria estar dado en parte por la disminuci6n de los intentos de amamantamiento cuando
este se prolonga por mas de 10 dias, 10 cual simularia una situaci6n s·emejante a la del destete real
(Stahringer, 2001, citado par Castro, 2006), asi como a traves de la reducci6n de los
requerimientos energeticos para la producci6n de leche de las vacas (Simeone, 2000). En cuanto
a la duraci6n del destete temporari0 , trabajos extranjeros (Brazzale y col., 1978, citado por
Franco y Feed, 1995; Orcasberro, 1991) al igual que antecedentes nacionales (Quintans y
Vazquez, 2002; Castro, 2006) demuestran que destetes temporarios par 3 a 5 dias en vacas con
bajo EC 0 moderado no tiene efecto sobre el reinicio de 1a ciclicidad posparto. Lo que para
nuestras condiciones en donde el EC al entore generalmente estaria por debajo de 4, serian
necesarias duraciones mayores a una semana (Franco y Feed, 1995). Los resultados de su
aplicacion por 2 a 4 dias son variables y contradictorios y dependen en gran medida del EC de la
madre, el intervale posparto asi como la categoria estudiada (Williams, 1990; Orcasberro, 1991).
Estudios tempranos demostraron que la separaci6n el temero por 72 h aumenta las
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concentraciones y la pulsatilidad de LH entre 48 a 56 h mas tarde, perc estas disminuyeIJ..' S:horas
luego 'del regreso del ternero (Edgard y col., 1983). Asimismo, Shivelly y col. en 1989 ':sugi~~ .;\
que el destete debe ser de mas de 96 horas para obtener un efecto duradero sobre los aum~iQs de
LH y asi la ovulaci6n (citado por Castro, 2006). Estudios realizados en nuestro pais y en el:~UrJle ::S"

Brasil revelan que vacas sometidas a destete temporario de larga duraci6n con tablilla nas'al~A ~(
incrementaron los porcentajes de preiiez entre 16 y 40% comparado con las que permanecieron
con cria al pie (Simeone, 2000). Stahringer en el 2001, en un ensayo realizado en Argentina,
concluye que cuando el EC era menor que 3 (en una escala de 1 a 8) no se incrementaban los
porcentajes de preiiez luego de la aplicaci6n de tablillas por 14 0 21 dias, mientras que con un Ee
mayor a 3 los porcentajes si se incrementaban (citado por Castro, 2006).
Se ha constatado que en la respuesta a la aplicacion de esta tecnica interacciona el estado
nutricional de la madre al momento del destete. Es asi que responde el destete en vacas
multiparas cuando el EC no es limitante (Tervit y col., 1982, citado por Castro, 2006). SegUn
Trujillo en 1992, (citado por Franco y Feed, 1995) y Quintans en el 2002, estos valores deberian
estar entre 3,5 y 4 (en una escala de 1-8) al inicio del entore. Ya que en vacas con muy bueno a
excelente' EC, la aplicacion del tratamiento no tiene efecto sobre el porcentaje de preiiez
alcanzado, ya que el un alto porcentaje se encontraria ciclando al comenzar el periodo de servicio
(Franco y Feed, 1995). Tambien es importante destacar que existe mayor probabilidad de
respuesta cuando las vacas estan ganando estado (Quintans y Vazquez, 2002). Por otra parte los
resultados son mas consistentes en vacas multiparas que en primiparas (Franco y Feed, 1995;
Quintans y Vazquez, 2002).
Respecto a los temeros, si bien durante los dias que usan las tablillas disminuyen su ganancia de
peso, luego de finalizado este tratamiento los temeros se recuperan, no mostrando diferencias al
momenta del destete definitivo (Quintans y Vazquez, 2002).

4.3.4 El destete hiperprec6z
Consiste en la separacion definitiva de la madre a los 30 dias de vida. Los temeros son
alimentados a base de raci6n e iniciadores que penniten acelerar el pasaje a rumiante, ademas de
fardo (Monje, 2006). Esta tecnologia tiene su aplicaci6n ante situaciones de crisis forrajera
(Monje, 2006). Un aspecto importante en este tipo de destete es el manejo sanitario de los
terneros debido a que a medida que se acorta la edad a la cual se destetan, los anticuerpos
calostrales y el ambiente adquieren mayor relevancia. En este tipo de temeros la inmunidad
pasiva (calostro) debe ser 10 mas completa posible a traves de la inmunizaci6n de las hembras, ya
que las respuesta a las vacunas suele ser menor que en terneros destetados a los 60 dias debido a
un menor grado de madurez de su sistema inmune. Esto no significa eliminar vacunaciones
preventivas al momento del destete, sino extremar las medidas sanitarias sobre las madres y
revacunar los temeros a intervalos de 14 dias, a partir del destete, previniendo las enfermedades
de mayor relevancia. Es necesario tambien recalcar, que la calidad del alimento suministrado es
vital para la sobrevida de esta clase de temeros (Monje, 2006). EI destete precoz a los 30 dias
posparto redujo el intervalo parto primer estro; tambien aumento el porcentaje de prefiez y tendio
a disminuir el intervalo a la concepcion (Williams, 1990). El destete a los 30 dias potencia en
forma significativa la respuesta de los vientres pennitiendo incorporar a la cria a esquemas de
maxima intensificacion. Obteniendo beneficios como: el aprovechamiento intensivo de las
pasturas. Maximizar la carga animal ya que hubo una drastica disminuci6n de los requerimientos
nutricionales al detener la lactancia (Monje, 2006). Trabajos de Monje en el 2006 muestran
excelentes resultados en la performance reproductiva (83% de preiiez) de vacas, con primer
temero al pie, categoria que nonnalmente presenta bajos indices de prefiez en el segundo entore.
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s. Entore

5.1 Fecha de inicio de eotore en Uruguay
La mayor parte de los rodeos inicia el entore de primavera-verano en los meses de noviembre y
diciembre. Los mejores resultados se observaron en los rodeos que comenzaron el entore en
noviembre, cuya tasa de preiiez fue del 73,5%, casi cuatro puntos porcentuales por encima del
promedio general. Las preiieces diagnosticadas en los restantes rodeos oscilaron entre el 65,6%
para los entores "tardios" (inieiados en enero) y el 69,8% para los que eomenzaron antes de
noviembre (DIEA, MGAP, 2004).

5.2 Duraci6n del periodo de entore
La infonnaei6n referente a duraci6n del entore fue obtenida para 237 rodeos, dentro de los
cuales un 42% entoraron durante 4 meses, un 55% durante 3 y el restante 3 % 10 hizo por un
periodo menor a 3 meses. La prefiez diagnosticada en los rodeos con entores "cortos", cuya
duraci6n no exeede los tres meses, result6 notoriamente superior a la del resto de los rodeos.
Con un 79% para entores menores de tres meses y 73; 67% para entores de tres y cuatro meses
respectivamente (DIEA, MGAP, 2004).
La epoca de entore en regimenes de pastoreo es la decisi6n mas importante que debe tomar un
eriador, ya que detennina el sistema de produccion y la produetividad del rodeo de cria (Rovira,
1996).
EI funcionamiento reproductivo nonnal de una vaca es muy sensible a varios factores, entre
ellos al nutricional. En consecuencia, en animales que sufren deficiencias nutricionales, los
ciclos estrales (21 dias de duraci6n) aparecen en fonna irregular 0 se suprimen (anestro posparto
mayores de 80 dias), redueiendose las posibilidades de concepcion (prenez) y consecuentemente
el porcentaje de paricion y destete del rodeo (Ferrando y Namur, 2002).
La epoea de entore debe coincidir eon un buen momento en el que nonnalmente el estado
corporal de los vientres sea adeeuado con un puntaje no menor de 5 (Rovira, 1996). SegUn
Rovira (1996) se debe hacer coineidir 10 mas ajustadamente posible, las maximas necesidades
alimentieias de los animales con periodos de maxima producci6n de forraje. Las variaciones
estaei6nales en la producei6n de pasturas estan determinadas, fundamentalmente, por el clima,
pero las variaciones de las necesidades alimenticias segUn el estado fisio16gico las detennina el
criador en funci6n de la epoca de entore (Rovira, 1996).
Los siguientes indicadores de efieiencia reproductiva son algunos de los faetores a considerar en
la eleeci6n de la epoca de entore:
-EI porcentaje de pariei6n en el- cualla meta es llegar 10 mas eercano posible al 100%.
-Distribucion de los nacimientos: se mide a traves de los temeros que nacen semanalmente. A
mayor porcentaje de prenez, en general mayor concentraci6n de naeimientos en las tres
primeras semanas en las euales se puede lograr alrededor de un 60% de vacas paridas.
-Duraci6n del periodo de parici6n: es un sin6nimo de duraci6n de entore. Se busca que sea 10
mas corto posible, unas 8 0 9 semanas, 60 dias.
-Porcentaje de procreo: es la cantidad de temeros destetados por eada 100 vacas entoradas.
Nonnalmente la diferencia entre el porcentaje de pariei6n y el de destete no deberia ser mayor
al 7% (Rovira, 1996).
Una elecci6n acertada de la epoea y duraci6n del servicio no es suficiente para asegurar una

buena alimentaci6n de las vacas; es necesario tambien complementarla eon una adecuada carga
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animal. De nada vale una acertada elecci6n de la epoca de entore si la cantidad de forraje
disponible para cada animal, no alcanza a cubrir sus requerimientos (Ferrando y Namur, 2002).
En un rodeo en condiciones adecuadas, prolongar mas alIa de los tres· meses el servicio no es
conveniente, pues los terneros que se logran no compensan los problemas de manejo que surgen.
Por otra parte, las vacas que repiten celo varias veces durante la estaci6n de servicio y quedan
prefiadas recien despues del quinto cicio, son las subfertiles, y en todo rodeo donde se seleccione
por fertilidad, las mismas deben ser eliminadas y reemplazadas por vaquillonas. Lo ideal para
mejorar la fertilidad del rodeo es efectuar, si las condiciones del campo y del rodeo 10 penniten,
un servicio de dos meses y medio. En el primer ana puede Ilegar a reducirse en un pequeno
porcentaje el nUmero de temeros logrados al tener que eliminar las vacas subfertiles, pero los
porcentajes de parici6n se recuperan con creces en los afios siguientes al ser reemplazadas por
vacas fertiles. Las vacas subfertiles solo se descubren con un servicio estacionado no mayor a los
tres meses, y si se considera posible, de dos meses y medio (Bavera y Pefiafort 2000).
Por 10 tanto, algunas de las ventajas de un servicio estacionado corto son:

a) Mejorar la alimentaci6n al efectuar el servicio en la epoca de mayor oferta forrajera,
coincidiendo con los mayores requerimientos de las hembras, logrando una mayor
fertilidad.

b) Manejar la carga a traves del ano.
c) Mejorar la atencion del personal durante la parici6n.
d) Obtener un destete unifonne, concentrado, a 10 sumo en dos tandas.
e) Trabajar a todas las crias en la misma epoca.
f) Seleccionar por fertilidad a las hembras.
g) La selecci6n por fertilidad, la mejor atenci6n y alimentaci6n pennite obtener mayor

nUmero de temeros al ano.
h) Unifonnar las ventas de temeros y vacas de refugo; la invemada de machos, vaquillonas

y vacas y toros de refugo y las vaquillonas de reposici6n.
i) Facilitar la suplementaci6n al pie de la madre y los destetes anticipado~ 0 precoces.

(Bavera y Peftafort, 2000).
Un objetivo final ·de 95% de prefiez durante un periodo de servicio de 60 dias es alto pero
alcanzable. Para alcanzar este resultado un 65% a un 75% de las vacas deberian parir en los
primeros 21 dias de la epoca de parici6n. Para que esto ocurra se necesita que el 95% al 100% de
las vacas muestren signos de celo en los primeros 21' dias de la epoca de servicio y tasas de
concepcion de entre el 70 y el 80 por ciento. Obviamente, esto requerira una alta fertilidad del
toro y de la vaca (Tribulo y Alisio, 2001).
En general es recomendable comenzar el periodo de servicio de las vaquillonas al menos dos
semanas antes y por un periodo mas corto (45-60 dias) respecto al ganado adulto (Quintans,
2002). De esta fonna esta categoria presentara una parici6n mas concentrada y temprana, y
tendra asi mas dias para recuperarse antes del segundo servicio, ya que es sabido que el periodo
de anestro en esta categoria es mas largo queen las vaca multiparas (Tervit y col., 1997).

5.3 Epocas de parici6n:

5.3.1 Paricion de primavera
Es la epoca mas adecuada para 1a supervivencia de los mamiferos herbivoros en sus primeras
etapas de vida. Por esta raz6n, bajo estas circunstancias, su costo es minimo, ya que se limita a
acompafiar 10 ciclos naturales (Rovira, 1996). Teniendo en cuenta el aumento de requerimientos
durante la gestaci6n y luego la lactaci6n, el intervalo entre el parto y el entore debe
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necesariamente coincidir con la mayor cantidad y calidad del forraje que se produce a 10 largo
del ano (Rovira, 1996).

5.3.2 Paricion de invierno
Comprende las pariciones de junio, julio y la primera quincena de agosto que corresponderian
con entores de primera quincena de septiembre hasta primera quincena de noviembre. Estas
fechas buscan un crecimiento de temero largo y sostenido al pie de la madre. De' esta forma se
obtiene un excelente temero at destete que el mereado 10 paga muy bien. Este esquema sena
muy riesgoso pretender trasladarlo a nuestras condiciones de explotaci6n, con un campo natural
asentado sobre suelos mas pobres y con una composici6n botanica constituida predominante par
especies de valor productivo mueho mas bajo y de cicIo estival (Rovira, 1996). EI sistema de
parici6n descrito Ileva implicito la suplementaci6n invemal preparto con heno de pradera
tolerandose una perdida del orden del 10% del peso de otono. La parici6n de inviemo bajo
cualquier eireunstancia tiene mayor costa alimentario que la primaveral, al demandar mayor
cantidad de alimento adicional por no sincronizar producci6n de forraje con neeesidades
alimenticias (Rovira, 1996).

6. Aplicaci6n de inseminaci6n artificial

Sobre un total de 15.505 predios encuestados solo el 9% utilizaron esta tecnologia, la cual se
aplie6 mayoritariamente en vaquillonas ascendiendo en este caso a 893 predios, 10 que represento
el 63% del total de explotaciones que utilizaron esta tecniea. Para Ia categoria vacas falladas este
porcentaje represent6 el 31 % (DIEA, MGAP, 2003). En cuanto a la proporci6n de predios
entrevistados que aplicaron la inseminaci6n artificial, en todos sus hembras sin diferencias entre
categorias este porcentaje descendio al 21 % (DIEA, MGAP, 2003). La frecuencia del uso de
esta practiea aument6 con el tamafio de las explotaciones al punto que el estrato de mas de 500
hembras represento el 41 %, reflejando que dentro de este ultimo estrato que un 64% de los
predios no habia adoptado esta tecnologia aUn (DIEA, MGAP, 2003).
La inseminaeion artificial constituye una teenica de indiscutible valor como herramienta de
mejoramiento genetico, ya que pennite el uso de una genetica superior para mejorar un rodeo de
cria apuntando a las earacteristicas mas deseadas, tales como gananeia diaria, peso al destete al
ano etc. Consecuentemente esta teenologia es aplicada para mejorar los indicadores
productivos; asi como tambien representa una herramienta para el control de enfennedades
reproductivas. En los ultimos aiios han aparecido una serie de productos y protocolos que
penniten lograr una coneentraei6n de celos en un minimo tiempo. Esta praetica pennite una
reduccion de los periodos de servicio y la consiguiente concentracion de los partos en la epoca
elegida por el productor, 10 que resulta en temeros mas pesados y de mayor edad al momenta de
destete. Esto a·su vez afecta al proximo periodo de servicios, 0 sea que mas vacas y vaquillonas
van a parir terneros "cabeza de parici6n" y las vaquillonas van a tener mayor edad al momento
de su primer servicio (Beckwith, 2004; Linares, 1986).

7. Bioestimulacion: efecto toro

Durante las ultimas decadas se han realizado esfuerzos en conocer cuales y de que tipo son las
"setlales" que modifican el comportamiento reproductivo en mamiferos. Se piensa que estas
sustancias aetuan fundamentalmente en combinaci6n con estimulos taetiles, visuales, auditivos
y/o olfatorios (Zalesky y col., 1984), particularmente en las especies como mamiferos y que
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conviven en grupos grandes. Es asi que se define bioestimulaci6n como una serie de efectos
estimulatorios (tactiles, visuales, auditivos y/o 01fatorios), de estimulaci6n genital directa
(olfato, frotaci6n y/o lamido de la regi6n), de "sedales" (feromonas), posible combinaci6n de las
citadas anteriormente 0 de otros efectos extemos. Las feromonas son sustancias quimicas
secretadas extemamente por las heces, orina 0 por glandulas cutaneas que son percibidas por
otro individuo de la misma especie (Doty, 1976; Izard, 1983, citado por Rekwot y col., 2001).
Las feromonas producirian una secreci6n que modificaria la fisiologia reproductiva como
tambien el comportamiento de los mamiferos (Silverman, 1977, citado por Martin, 2002). El rol
de las feromonas en la reproducci6n bovina no es tan claro como en otras especies. Es posible
que esto se deba a la interacci6n de otros factores como los nutricionales y/o ambientales
(Roberson y col., 1991). Como por ejemplo diferencia de libido entre toros, el tipo biol6gico,
estaci6n del ano, duraci6n del periodo de exposici6n. Afectando la respuesta de la interacci6n
Toro-Vientre (Efecto toro). Lo importante es que estos resultados biol6gicos siempre fueron
neutros 0 positivos en las respuestas reproductivas (Rodriguez, 2002). Una posible explicaci6n
honnonal al efecto bioestimulatorio del toro sabre el intervalo parto-inicio de la actividad
ovarica (y celo) es que, de alguna forma, se alteran los cambios en la concentraci6n y
pulsatilidad de la LH. En cuanto a las hembras de primera cria Fernandez y col. (1993)
demostraron que el efecto toro mejora la actividad reproductiva incrementando el porcentaje de
prefiez al primer servicio.

7.1 Momento de introducci6n de toros
Nett y col. (1988) y Williams (1990) propusieron que hay por 10 menos 3 fases para que se
recobre el eje hipotaJamo-hip6fisis antes de que se den la primera ovulaci6n posparto en
bovinos. La primera fase comienza enseguida del parte y se caracteriza por un periodo que va de
2 a 4 semanas en que no hay depositos de LH en la hipofisis anterior. Los ciclos de llenado y
vaciado de LH de la hip6fisis anterior es la mayor limitante para comenzar rapidamente la
reactivaci6n ovarica. Es por esto que en los primeros dias del parto, la estimulaci6n del toro
sobre la actividad reproductiva probablemente sea muy poca 0 nula (Rodriguez, 2002).
Fernandez y col. (1993) no obtuvieron diferencia al poner los toros al parto 0 a los 30 dias del
mismo. Zalesky y col. (1984) introdujeron toros vasectomizados en 2 momentos posparto. Un
grupo de vacas multiparas estuvo en presencia de toro desde el tercer dia hasta el dia 85
posparto. El otro grupo estuvo expuesto desde el dia 53 al 85 posparto. Las hembras expuestas a
toro tempranamente comenzaron a ciclar 21 dias antes del grupo que se expuso a toro
tardiamente. En resumen podria decirse que no sena necesario poner los toros en el momenta
del parto para obtener el efecto estimulatorio sexual de los mismos, perc tarnpoco mas alia del
dia 30 posparto (Rodriguez, 2002). Fike y col. (1996) estudiaron el efecto de la presencia del
toro a traves de un alambrado. Este tratamiento disminuy6 el anestro posparto en primiparas
pero no 10 hizo en multiparas sin afectar la fertilidad al primer servicio en ninguna de las dos
categorias (citado por Rodriguez, 2002).

7.2 Edad de toro
SegUn Cupp y col., (1993) no existen diferencias en utilizaci6n de toros de sobre ano 0 toros
adultos sobre primiparas y multiparas para el intervalo parto-inicio de la actividad ciclica
ovarica.

8. Generalidades endocrinas del cicIo estral bovino

19



\ -.
\ ~.-.

,; -'4;'

'.~ t :'},,~"l

:.~> .. \.

El cicIo estral son los dias comprendidos entre dos celos consecutivos en el que se suceden~~.·.·un

conjunto de eventos que se repiten sucesivamente. En la vaca adulta tiene una duraci6n protpedio
de 21 dias (rango de 18 a 24 dias). Este patron ciclico se~·inicia en la pubertad y se prot~nga '.-'
durante toda la vida, pudiendose observar interrupciones de los ciclos (anestro) por ca~8S l~~
fisiol6gicas 0 patol6gicas (Lindsay y col., 1993). Se define estro como el periodo en que '~('.,~., '!' {<~I
hembra acepta la monta del macho. . ., ....~.. :~ ~

Para su descripci6n se divide al cicIo estral en dos periodos. Una fase folicular que se extiende
desde la lute61isis que se produce el dia 13 - 14 hasta el dia 1 u ovulaci6n y una fase luteal que va
del dia 2 hasta el dia 13 del cicIo. En la fase folicular se produce el desarrollo folicular final, la
ovulaci6n y comienza la organizaci6n del foliculo que ovul6 en un nuevo cuerpo luteo (CL).
Paralelamente a la caida de la progesterona se incrementa la frecuencia de pulsos de LH al
tiempo que se elevan sus niveles basales hasta unas 20 a 80 veces en un periodo de 6 - 12 h, 10
que se conoce como pico de LH a traves del cual se desencadena el proceso ovulatorio,
detenninandose la ruptura del foliculo preovulatorio y la liberacion del ovocito. En el bovino ante
cada pulso de GnRH la hip6fisis responde con un pulso de LH; y el foliculo responde a la LH
secretando estr6genos~ Los estr6genos detenninan que se produzca rapidamente un nuevo pulse
de LH, el que inducira un nuevo incremento de estr6genos de fonna que finalmente se produzca
una descarga masiva de LH (pico de LH). Se considera que los estr6genos ejercen un efecto
estimulatorio no solo estimulando la' secreci6n de GnRH, sino tambien que estimulando .Ia
secreci6n de LH en la hip6fisis. Por 10 tanto el propio foliculo es quien desencadena su propia
destrucci6n. Los mecanismos que desencadenan la 1iberaci6n de FSH no estan tan claros como
los que desencadenan 1a LH, pero parecen estar gobemados por los mismos mecanismos. Es decir
un estimulo de 1a GnRH y su retro-control positivo con los estr6genos (Ungerfeld, 2001). E1 pica
de LH conduce a la ovulaci6n y a la luteinizaci6n de la estructura folicular remanente con la
subsiguiente fonnaci6n de CL. Es en este momenta donde comienza la fase luteal. Mientras el
CL se desarrolla las cantidades de progesterona secretadas por este aumentan. La progesterona
ejerce varios efecto durante el cicIo estral. En primer tennino, es necesaria como "primming" es
decir que necesita un efecto previo para que junto con el aumento posterior de los niveles de
estr6genos se produzca comport~iento de celo. Los niveles luteales de progesterona generan
retro-control negativo sobre los pulsos de GnRH, inhibiendo asi la LH, por otro lade durante los
primeros dias de la fase lutealla progesterona inhibe la secreci6n uterina de PGF2<l. Uno de los
mecanismos por los que el CL detennina su propia destrucci6n es justamente inhibir los pulsos
de LH a traves de su propia secreci6n, la progesterona; pero a pesar de la caida de los niveles de
LH no se detennina la lute61isis La progesterona tambien inhibe la sintesis de receptores
honnonales para si misma, para los estr6genos y para la oxitocina en el utero, pero dada la
disminuci6n en la cantidad de los receptores para progesterona en el utero pennite que tanto los
estr6genos como la oxitocina incrementen su efecto sobre el propio utero (Ungerfeld, 2001). La
PGF2(l es secretada en fonna pulsatil por el utero previamente s~nsibilizado por progesterona, el
CL responde a cada pulso secretando oxitocina, la que a su vez estimula el endometrio uterino a
secretar mas PGF2a., este proceso esta inhibido durante la primera fase luteal pues la
progesterona inhibe la fonnaci6n de receptores para oxitocina en el utero. EI aumento de los
estr6genos provenientes del foliculo en desarrollo induce el incremento en los receptores uterinos
de oxitocina y permite de esta fonna el desencadenamiento del mecanismo de retro-alimentaci6n
positiva oxitocina luteal- PGF2Cl endometrial. Dado que el CL aun no recibi6 estimulo para
secretar oxitocina, el primer estimulo desencadenante de la lute6lisis es la oxitocina hipofisaria,
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que estimula el endometrio a secretar PGF2a generandoseel retro-control positivo que tennina
coli la actividad del CL (Ungerfeld, 2001).

8.1 Manejo honnonal de hembras ciclando
En nuestro pais, la principal y original motivaci6n para el uso de la sincronizaci6n 0 agrupaci6n
de los celos es la de contribuir a corregir situaciones en las que, de otra manera, seria imposible 0

muy dificultoso de realizar la inseminacion artificial (campos con monte, falta de potreros 0 de
equipamiento apropiado 0 de inseminador, etc.) 0 tambien para facilitar su aplicaci6n en
situaciones en que la deteccion de celos es dificultada por el manejo del sistema (vacas lecheras).
Una consecuencia derivada de 10 anterior es que la agrupaci6n de los servicios pennite acortar en
forma significativa el periodo de parici6n 10 que se constituye en un aprovechamiento secundario,
aunque no menos importante desde el punta de vista econ6mico, de la sincronizaci6n de los
celos. Una mayor supervision de la parici6n posibilita disminuir las perdidas neonatales. La
mayor homogeneidad del lote de temeros asi como su mayor peso promedio al destete se traduce
en atrayentes beneficios econ6mi~os. Esta agrupaci6n pennite tambien una mejor prevision y
utilizaci6n de los recursos alimenticios (Alberio, 2003).
El conjunto de las hembras que estan ciclando al comienzo del entore estara fonnado en su mayor
parte por aquellas que fallaron en el entore anterior y por las vaquillonas. Se debe optimizar la
eficiencia de estas hembras logrando que se preiien al comienzo del servicio y de esta manera
concentrar los partos, esto trae aparejado lotes de temeros mas parejos, y que en el siguiente
servicio las hembras tendran mas tiempo para recuperar EC y obtener en ese servicio una buena
eficiencia reproductiva. Para lograr esto se cuenta con metodos honnonales de sincronizaci6n de
celos.
- Existen tres enfoques basicos para sincronizar el estro en los bovinos
- Provocar regresi6n sincr6nica del CL usando PGF2<X.
- Sincronizaci6n de la onda folicular usando luego PGF2a, cuando un foliculo dominante esta

presentee
- Administraci6n de progesterona / progestAgeno para regular el tiempo de ovulaci6n (Roche y

Diskin, 2005).

8.1.1 Uso de PGF2a
El tratamiento de elecci6n para la sincronizaci6n de los celos en los bovinos es el basado en la
aplicaci6n de agentes luteoliticos. Esto implica, por definici6n, la presencia de un CL en el
animal que va a ser tratado. Los agentes luteoliticos por excelencia son las prostaglandinas, tanto
naturales como de sintesis (Alherio, 2003). La PGF2a. tiene acci6n luteolitica del dia 5 0 6 del
cicIo hacia adelante, pero no tiene efecto antes del dia 5, ya que el CL es refractario en esta etapa
(Roche y Diskin, 2005). La inyecci6n de prostaglandinas entre los dias 5 y 17 del cicIo resulta,
dentro de las 24 h, en una inmediata caida de la progesterona; un aumento gradual de la LH basal,
e incremento de la frecuencia de sus pulsos, desarrollo folicular y aumento del estradiol proestral,
la presentacion de celo, pico de LH, FSH Y ovulaci6n en el momento esperado con respecto al
celo (Hansel y col., 1978 citado por Alberio, 2003; Roche y Diskin, 2005). Dado que la PGF2Q
no tiene efecto sobre la progresion de la onda folicular, el patron de comienzo del estro esta
detenninado por la etapa de la onda folicular en el momenta de la inducci6n de la regresi6n del
cuerpo luteo. Los animales sin un foliculo dominante tendran un intervalo mas largo del
comienzo del estro (4-7 dias) que el que tienen aquellos con foliculo dominante activo (2-3 dias)
Por ende, a pesar de la involuci6n sincr6nica del CL hay una gran dispersion de los celos (Roche
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y Diskin, 2005). La fertilidad de los celos obtenidos es comparable a la de celos espontaneos 0

aUn superior (Macmillan, 1983 citado por Alberio, 2003). Sus usos principales son para controlar
la ovulaci6n de vaquillonas y vacas con un CL- 0 en conjunci6n con otros metodos de
sincronizaci6n (Roche y Diskin, 2005). En sus comienzos, y debido al objetivo que tuvo
originalmente su desarrollo, la estrategia de elecci6n consisti6 en la aplicaci6n de una doble dosis
del agente luteolitico con. un intervalo de 11-14 dias. Con esta metodologia es posible en un
tiempo minimo de trabajo, inseminar en fonna sistematica (sin detecci6n de celos) a la totalidad
de los animales a aproximadamente 72 hs despues de la segunda PGF2(l lograndose una prefiez de
entre el50 y 60%. Si a esto se Ie adiciona la inseminaci6n del retorno (tambien agrupada pero en
un periodo de 7 dias) es posible preiiar entre el 70 y el 80% de los animales en menos de 30 dias
de servicio (Alberio, 1982; Torquati, 1983 citado por Alberio 2003). La utilizaci6n de PGF2<l
para la sincronizaci6n de celos no tiene suficiente precisi6n como para obtener un porcentaje de
concepcion aceptable si se quiere combinar con inseminaci6n artificial a tiempo fijo (IATF). Esto
se debe a que este tratamiento no sincroniza el crecimiento folicular y la onda preovulatoria de
LH (Larson y Ball, 1992). Como resultado de la aplicacion de este protocolo, en la categoria
vacas, con doble dosis de PGF2a separadas por 11 dias y dos IATF a las 72 y 96 horas los
porcentajes de concepcion que resultaron de tres trabajos diferentes fueron de 46%, 30% y 33%
para Roche y Prendiville, (1979); Stevenson y col., (1987) y McMillan y Day, (1982),
respectivamente. Los bajos indices de preiiez obtenidos por IATF luego de la sincronizaci6n con
PGF2U podrian ser parcialmente explicados por la variaci6n en el momento de ovulacion con
respecto al momento de la IA. La mayor parte de la variaci6n en el momento de la ovulaci6n es
debida al estado de desarrollo del foliculo preovulatorio al momento de la inyecci6n de la PGF2<l
(Momont y Seguin, 1983). Por 10 tanto se necesita realizar la detecci6n de celos durante un
periodo de 7 dias luego de la administraci6n de PGF2a (Larson y Ball, 1992). En los metodos de
doble dosis de PGF2Q el uso de toros entre las dos dosis tiene varias ventajas. Chenoweth y
Lennon (1982) citados por Rodriguez (2002) mostraron que poniendo vacas androgenizadas entre
la aplicaci6n de dos dosis de la honnona se mejoraba los celos y su fertilidad. Tambien los toros
podrian tener un efecto bioestimulador sobre las hembras (Rodriguez, 2002). En trabajos
similares con el uso de dos dosis de PGF2a se propone la adici6n entre los dias 17-30 de toros al
rodeo para no perder ningUn celo, ya que pueden aparecer hembras en celo luego de 6 dias y/o
mejorar los indices de preiiez en el repaso. Las hembras que se encontraban entre los dias 5 y 9
del cicIo estral que no mostraron celos por efecto de la primera dosis de PGF2<X, 10 mostraran
igualmente en el periodo de inseminaci6n artificial por estar entre los dias 16 y 20 a la segunda
dosis de PGF2<l. En la manana antes de aplicar la segunda dosis de la honnona es conveniente
detenninar celo ya que las hembras que a la primera dosis estarian en el dia 9 del cicIo estral
podrian manifestarlo. EI problema principal de este metodo es que en gran parte de los animales
(56,5%) se encontraran entre los dias 7 al 9, a1 dar la segunda inyecci6n teniendo una menor
respuesta en el porcentaje de celos y posiblemente en fertilidad sin detenninar aUn la causa
(Wiltbank y col., 1995; citado por Rodriguez, 2003). Este protocolo no ha tenido buenos
resultados reproductivos (Burfening y col., 1978; Rodriguez y col., 1995). Esta estrategia tiene
como inconveniente el costo. Las estrategias altemativas disefiadas precisamente para paliar este
inconveniente implican algunos dias de deteccion de celos (entre 5 y 10) pero una reducci6n
significativa tanto de la cantidad de droga como de semen utilizados (Alberio, 2003).
La elecci6n de un intervalo de 14 dias se basa en que el numero mayor de celos' y ovulaciones se
da hasta el 4° dia luego de aplicada la primera dosis luteolitica de PGF2a. Esto conduce a que esas
hembras esten en diestro tardio a la segunda inyeccion. Este intervalo haria que algunas hembras
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que a la primera inyecci6n se encuentran entre el dia 7-9 del cicio estral no responderan a esa
aplicaci6n de PGF2a. Estas hembras manifiestan celo natural desde tres dias antes de la segunda
dosis de PGF2a por eso se recomienda poner toros durante estos tres dias 0 bien comenzar la IA
tres dias antes. Las hembras prefiadas· en este periodo no abortaran con la segunda dosis de
PGF2a (Brito y col., 1979; citado por Rodriguez, 2002). Como animales que no han culminado su
desarrollo presentan ciclos estrales de mas corta duracion, se ha recomendado un intervalo de
menor duraci6n en vaquillonas (Cavestany y col., 2002). Trabajos realizados por Lauderdale y
Sokolowski (1979), sobre 462 vaquillonas de carne con dos dosis de PGF2a con intervalo de 11
dias obtuvieron resultados de un 66% de manifestacion de celos y un 55% de concepcion a
diferencia de trabajos publicados por Carter y Parson (1976) que muestran porcentajes de celo
superiores de un 80% y un 63% de concepcion en un trabajo realizado sobre 47 vaquillonas con
un intervalo de 12 dias entre las dosis de PGF2a. Con un intervalo de 14 dias en 308 vacas en un
trabajo de Stevenson y col. (1999) el porcentaje de celos result6 en un 56% yel de concepcion un
53%.
La mas difundida estrategia en nuestro medio consiste en detectar celo (y eventualmente
inseminar) durante 5 dias. En el dia sexto, se aplica PGF2a a todos aquellos animales que no han
manifestado celo previamente. En los 5 dias siguientes presentara celo la mayoria de los animales
tratados, siempre y cuando el rodeo estuviese ciclando en su totalidad. Un buen indicio de esto 10
da la tasa de celo diario observada en los primeros cinco dias de detec~ion. Puesto que la tasa de
celo diario esperada en un rodeo con todos los animales con actividad sexual ciclica es de
alrededor de 4,5%, si la observada oscila entre el 4 y 5%, es posible inferir que el rodeo se
encuentra en condiciones de ser tratado. Ante cifras inferiores, se debe entender que algunos
animales no estan ciclando y por consecuencia no responderan al agente luteolitico. Esta
estrategia pennite no solo redueir las dosis de PGF2Q (aproximadamente a un 30-40% de la
primera estrategia) sino tambien las de semen, ya que la IA se realiza solamente en los animales
detectados en celo. Esta variante pennite tambien una buena combinaci6n con servicio natural.
Una vez introducidos los toros en un rodeo de vaquillonas~ es posible al dia sexto administrar una
prostaglandina a la totalidad de los animales. Aquellos que han sido servidos los 5 dias previos
no responderan y si estan prefiados, mantienen su prefiez. EI resto, si todas estaban ciclando,
mostraran celo en los 5 dias siguientes posibilitando asi realizar un significativo acortamiento del
servieio (Alherio, 2003). Otra variante de uso frecuente consiste en la palpaci6n ovarica de los
animales que seran tratados para inyectar Unicamente aquellos en que se detecte alguna estructura
de tipo luteal. Esto requiere de cierta experiencia y habilidad pero realizado correctamente, se
convierte en una altemativa de interes. Tambien en este easo es posible reducir tanto las dosis de
prostaglandina como las de semen. Presenta sin embargo las limitantes dadas por los errores de
diagnostico, los cuales se siroan en un 19%. La exactitud de la palpaci6n transreetal se ve
afectada por: la menor experiencia clinica, el tamaiio del cuerpo luteo ya que los cuerpos luteos
j6venes (dias 1-4) y viejos (dias 17-21) son detectados con baja exactitud y por la palpacion de
estructuras semejantes a un cuerpo lilteo (Alberio, 2003; Adrien y col, 2007).

8.1.2 Sincronizacion de La ondafoLicuLar + PGF2a
Es posible sincronizar la onda folicular en muchas vacas administrando una inyeccion de GnRH
(Pursley y col., 1995), esta provocara la ovulaei6n en vacas con un foliculo dominante de mas de
1 em de dicimetro, ocurriendo una onda folicular 1-2 dias despues. Por ende las vacas que ovulen
tendran un foliculo dominante activo 7 dias despues de la inyeeci6n de GnRH. Las vacas que
estan en la emergencia 0 en la dominancia temprana el momenta de la inyeccion de GnRH no
ovularan y por ende no tendran un foliculo dominante a los 7 dias post inyeeci6n de GnRH. Siete
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dias luego de esta se inyecta PGF2Q para causar la regresi6n de los CL nuevos y existentes en
todos los anima1es, logrando una regresi6n sincr6nica. Debido a que la mayona de los animales,
aunque no todos, tendran tambien un folicula dominante presente en este momento por el efecto
variable de 1a GnRH dependiendo de la etapa de la onda folicuiar, puede administrarse una
segunda inyecci6n de GnRH 2 dias despues de administrada la PGF2(l para inducir una ovulacion
sincr6nica. £sto pennite que todos los animaies puedan ser servidos 15 h Iuego de la segunda
inyecci6n de GnRH (Roche y Diskin, 2005). £1 exito del programa depende de la etapa del cicIo
estral en la cual el protocolo es iniciado. Cuando el tratamiento es iniciado hacia el final del cicIo
(dia 15 del cicIo estral) hay una segunda onda folicular en desarrollo. Este foliculo podra 0 no
ovular, dependiendo de su madurez, si la onda es muy pequeiia, no ovulara y por 10 tanto no
habra desarrollo de un nuevo CL. Dos a cuatro dias luego de la inyecci6n de GnRH se producira
la regresion del CL de manera espontanea por la PGF2(l liberada por el utero, entonces al
momenta de la inyeccion de la PGF2<x al dia 7 la vaca puede haber entrado en celo (Moreira y
col., 2000). Estos autores concluyeron que la etapa ideal del cicIo estral para iniciar el protocolo
Ovsynch es la fase luteal temprana (dia 5 al 10). Este protocolo (Ovsynch) ha resultado en una
fertilidad aceptable para vacas de carne (Martinez y col., 2002). Sin embargo, los resultados de su
aplicaci6n en rodeos de cria manejados en condiciones pastoriles no han sido satisfactorios,
debido a los bajos porcentajes de concepcion que se obtienen en vacas en anestro (Baruselli y
col., 2001; Geary y col., 1998). Por 10 tanto, la elecci6n de este protocolo en rodeos de cria va a
depender de la categoria de animales a utilizar y del estado de ciclicidad del rodeo. Macmillan y
col. (2003) indican que los menores porcentajes de concepcion se dan porque foliculos con
diferente nivel de maduraci6n pueden inducirse a ovular, resultando en un CL menos competente
y como consecuencia menores niveles de progesterona.

8.1.3 Uso de progesterona 0 progestagenos para controlar el estro
Es posible extender artificialmente la vida del cuerpo lutoo por medio de progestagenos

(Richardson y col., 2002). Por tal motivo se han hecho numerosos trabajos en los cuales se han
tratado diversos protocolos de inducci6n por medio de la suplementaci6n de progesterona (MGA)
por via oral, implantes intravaginales de progesterona (CIDR) e implantes auriculares de
progesterona sintetica Norgestomet (Crestar, Synchromate B) mas la adicion de estr6genos
(Benzoato de estradiol) presentandose resultados muy variables. Por 10 tanto se han planeado
protocolos de sincronizaci6n en los cuales se realiza la inseminacion artificial a tiempo fijo, para
tal fin, recientes investigaciones sugieren que no basta con cambiar la sensibilidad hacia la
progesterona y estr6genos a nivel del sistema nervioso central, sino que es necesario la
manipulaci6n del crecimiento folicular y lograr la sincronizacion de la oleada. En una revision de
literatura sobre la manipulaci6n del desarrollo folicular se expone diversos tipos de tratamientos
honnonales por medio de la utilizaci6n de progestagenos, estrogenos, y en vaquil10nas que ya se
encuentran ciclando con la administraci6n de prostaglandinas (Maquivar y Galina, 2005). Se
recomiendart los tratamientos de progesterona/progestagenos de 7-9 dias de duraci6n ya que
aumentan las tasas de concepcion asi como tambien la duraci6n de la dominancia del foliculo.
£sto significa que es necesario usar PGF2a al finalizar 0 proximo a la finalizaci6n del tratamiento
con progesterona/progestageno para obtener una regresi6n del CL en aquellos animales en que se
encuentre cerca 0 a1 final del periodo de 7-9 dias. Ademas es importante asegurarse la existencia
de un foliculo dominante saludable con un oocito competente presente al final del tratamiento,
para 10 que se precisa GnRH 0 estradiol en combinaci6n con progesterona para sincronizar la
onda folicular a1 comienzo del mismo. Esto se logra causando la ovulaci6n (GnRH) 0
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tenninaci6n de la onda existente (estradiol). Ambos resultaran en la emergencia de una nueva
onda (1-2 dias en el caso de GnRH, 0 2-6 dias en el caso del "estradiol). Esto asegura las maximas
posibilidades de que un foliculo dominante este presente al final del tratamiento de 7-9 dias con
progesterona 0 progestagenos (Roche y Diskin, 2005). La funci6n fundamental de la aplicaci6n
de estrogenos en el inicio del tratamiento es provocar la atresia de los foliculos existentes e
impedir de esta manera la fonnaci6n·de foliculos persistentes que interfieren negativamente en la
fertilidad (B6 y col., 2002). Como la atresia es seguida por el comienzo de una nueva onda
folicular a los 4 dias (Moreno y col., 2001) se asegura de esta manera la presencia de un foliculo
nuevo y un ovocito viable en el momento de retirar el dispositivo (B6 y col., 1995). La segunda
administraci6n de Benzoato de estradiol (EB) es fundamental para sincronizar la ovulaci6n y
obtener buenos indices de prefiez a la IATF (Colazo y col., 1999; Cutaia y col., 2001).
Datos de B6 y col. (2005) en 13510 inseminaciones realizadas entre el ano 2000 y el 2004
resultaron en un media de 52,7% con un range de 27,8% al 75%. Los factores que mas afectaron
la prefiez fueron el EC del rodeo inseminado y si las vacas estaban ciclicas 0 en anestro.
El tratamiento utilizado consistio en la administraci6n de 2 mg de EB por via intramuscular (im)
junto con la inserci6n del dispositivo en 10 que se denomin6 dia 0 del tratamiento; en el dia 7 u 8,
se extrae el implante y se aplica PGF2a im y 24 h despues se administra 1 mg de EB im. Se
realiza IATF entre las 52 y 56 h de la remoci6n del dispositivo (Cutaia, y coL, 2007).

9. Anestro posparto

9.1 Definicion de anestro posparto
£1 anestro posparto es un periodo de transici6n en el cual el eje hipotalamo - hip6fisis - ovarico 
uterino se recupera de la prefiez previa y es un evento fisiol6gico nonnal luego del parto. Su
duraci6n esta detenninada principalmente por dos factores, que son el amamantamiento y el
estatus nutricional, siendo la categoria mas afectada la vaca de primera cria (Randel, 1990;
Williams, 1990; Yavas y Walton, 2000).

9.2 Caracteristicas endocrinas del anestro posparto
AI final de la gestaci6n el eje hipotalamo - hipofisario esta bajo un fuerte feedback negativo
producido por los esteroides placentarios y ovaricos. Hay acumulaci6n de FSH hipofisaria,
supresi6n de la liberaci6n de FSH, depleci6n de reservas de LH y supresi6n de la actividad
folicular. A los cuatro dias se observan pulsos de FSH que se mantienen constantes con
fluctuaciones similares a las del cicIo. A las dos a tres semanas se restablecen las reservas de LH
pituitarias (Crowe y col., 1998; Nett y col., 1988; Yavas y Walton., 2000). SegUn Murphy y col.,
1990, entre los 7 y 14 dias posparto se inicia una emergencia secuencial de un gropo de foliculos
medianos del cual emerge un foliculo dominante que puede ovular 0 atresiarse. Estudios han
pennitido demostrar que durante el anestro posparto en vacas amamantando, existe un continuo
desarrollo de foliculos asociado a una falla en la ovulaci6n de los mismos (Short y col., 1990;
Wiliams, 1990; Ungerfeld, 2001).

9.2.1 Efecto del Amamantamiento
El anestro posparto es un periodo de transici6n en el cual el eje hipotalamo- hipofiso-ovarico
uterino se recupera de la prefiez previa y es un evento fisiol6gico nonnal luego del parto. Su
duraci6n esta detenninada principalmente por dos factores que son el amamantamiento y el status
nutricional, siendo la categoria mas afectada la vaca de primera cria (Randel, 1990; Williams,
1990; Yavas y Walton, 2000). Aunque enseguida luego del parto se reinicia el desarrollo folicular
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en ondas, estos foliculos no ovulan debido a que no alcanzan la maduracion final. Esto se debe a
la falta de pulsos de LH necesarios para dicha maduraci6n previa a la ovulaci6n. La falta de
pulsos de LH en el posparto temprano·se debe a la deplecion de las reservas de LH en la pituitaria
anterior, aunque tambien faltan pulsos de GnRH debido a1 amamantamiento. Luego que se
restablecen las reservas de LH en la pituitaria entre los 15 y 30 dias posparto, la ausencia de
pulsos de LH se debe al feedback negativo que ejerce el estradiol ovarico sobre el generador de
pulsos de GnRH hipotalfunico. Este feedback negativo del estradiol esta modulado por el
amamantamiento que estimula la liberaci6n de peptidos opioides end6genos hipotal8rnicos
(Ungerfeld, 2001).
Los principales eventos que detenninan la ovulaci6n son la presencia y la. exposici6n de un
foliculo dominante a una correcta frecuencia de pulsos de LH (Savio y col., 1992, citado por
Franco y Feed, 1995). La ovulaci6n se da cuando los pulsos de LH ocurren cada 40-60 minutos.
Por 10 tanto, los factores que suprimen la frecuencia de pulsos de LH en el periodo posparto
aumentan el intervalo parto-ovtilaci6n. (Williams, 1991, citado por Franco y Feed, 1995). La
principal causa del prolongado anestro posparto en vacas amamantand0 no se debe a una falta del
desarrollo de los foliculos sino a una falla en la ovulacion de los mismos, debida a que el
amamantamiento/vinculo matemo-filial inhibe la liberaci6n de GnRH y consecuentemente la de
LH (~hort y col., 1990; Williams, 1990; Ungerfeld, 2001).
EI destete aumenta la respuesta de la pituitaria a la GnRH, por 10 que ocurre un incremento en las
concentraciones de LH y consecuentemente de estradiol, asimismo esto se acompaiia de una
disminuci6n en los niveles de FSH probablemente por feedback negativo debido al desarrollo de
foliculos (Williams, 1990; Breuel y col., 1993; Ungerfeld, 2001).

9.2.2 Estado nutricional
La subnutrici6n es otro de los principales factores que detennina la duraci6n del anestro posparto,
particulannente en animales que pastorean en campo natural (Randel, 1990, Short y col., 1990).
La actividad reproductiva posparto es un reflejo del estado nutricional preparto, ya que esta muy
influenciada por la ingesta energetica preparto, pero igualmente es muy importante la dinfunica
de ese estado durante el posparto (Stagg y col., 1995). Tanto el metabolismo basal, el
movimiento,. crecimiento y las reservas energeticas basicas tienen prioridad sobre los procesos
reproductivos tales como el reinicio de la actividad ciclica y el establecimiento y manutenci6n de
la prefiez. Se ha observado que la reducci6n de la ingesta energetica y de proteina cruda pre y
posparto, llev6 a una reducci6n en el contenido de gonadotropinas a myel hipofisario y a un
retraso en el reinicio de la liberaci6n pulsatil de LH en el posparto (Yavas y Walton, 2000). Por
su parte se observo que el Ee de las vacas al parto esta altamente correlacionada con el desarrollo
folicular temprano en el posparto, con el contenido de gonadotrofinas a nivel hipofisario y con las
concentraciones circulantes de IGF-I (factor de crecimiento insulinosimil tipo I), con la duraci6n
del anestro y los subsiguientes porcentajes de preiiez (Yavas y Walton, 2000). Se demostr6 que
algunos factores clasicamente implicados en procesos metab61icos como la insulina, IGF-I y
leptina, juegan un papel importante en el control del desarrollo folicular en rumiantes (Barb y
Kraeling, 2004). Estas honnonas metab61icas podrian estar actuando para modular el desarrollo
folicular y las principales hormonas involucradas serian: honnona de crecimiento (GH), insulina,
factores de crecimiento insulinosimiles (IOF-I) y Ieptina (Barb y Kraeling, 2004). A nivel
practico, el peso y el EC son importantes indicadores del estatus energetico y de la futura
eficiencia reproductiva de la vaca de cria (Randel, 1990). En nuestro pais se recomienda
generalmente un Ee minimo al parto de 4 (en escala de 1-8) en vacas adultas y 4,5 en primiparas
(Orcasberro, 1991) para asegurar aceptables porcentajes de preiiez al siguiente entore. El manejo
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del rodeo de cda segUn la escala de Ee ha sido ampliamente difundido en los ultimos MOS, pero
por distintos motivos 1a adopcion de esta tecnica no-ha producido los efectos esperados, debido
en parte a la gran dependencia del:campo natural y por ende la susceptibilidad a las fluctuaciones
de disponibilidad de forraje a que estan expuestos las hembras (Pigurina, 2000).

9.2.3 Reinicio de actividad ciclica
Al igual que.la primera ovulaci6n en la pubertad y la salida del anestro estacional en las especies
de reproduccion estacional, la primera ovulaci6n posparto en la vaca generalmente no se
acompafia de comportamiento estral (ovulaci6n silenciosa). Esto es debido a la falta de
concentraciones previas de progest~ona que sensibilicen los centros superiores, para que los
altos niveles de estradiol induzcan el comportamiento estral. Asimismo, una funci6n luteal
subnonnal ha sido frecuentemente observada luego de esta primera ovulaci6n posparto (Mackey
y col., 2000). En estos casos si bien puede ocurrir la concepcion, la gestacion no se mantiene. La
ocurrencia de estos ciclos cortos puede estar relacionada ya sea a la necesidad de exposicion
previa a la progesterona para preparar a los foliculos para que se vuelvan cuerpos luteos
completamente funcionantes, y/o para regular el momenta de liberaci6n de PGF2u endogena
(Stagg y col., 1995). Con el objeto de evitar dicho defecto luteal se han desarrollado tratamientos
con progesteronalprogestagenos que seran abordados mas adelante.

9.3 Manejo honnonal del anestro posparto
Uno de los objetivos de un predio criador es minimizar esta categoria, ya que son vientres
improductivos que no aportan al sistema criador. Es por eso que son varias las estrategias
existentes para combatir esta categoria que ademas de ser econ6micamente improductiva en estos
predios, tambien son 10 son para la economia de un pais que es principalmente exportador de
carne y que aumenta aiio tras ano la tasa de extracci6n.
El exito de la aplicaci6n de los programas de induccion del celo en vacas anestricas, consiste en
recuperar la ciclicidad reproductiva y lograr la preiiez de la mayoria de estas vacas dentro de la
temporada de servicios planificada por el productor.
EI implementar 0 no esta tecnologia es una decision que debe de ser tomada teniendo en cuenta
el resultado del examen ecografico (que porcentaje de animales se encuentran en anestro
verdadero), el estado general del rodeo, y la posibilidad de implementarla combinada con otra
medida de manejo como por ejemplo un destete (temporal, precoz, etc).
La implementaci6n de este tipo de programas no puede considerarse en fonna aislada, sino que
fonna parte de una estrategia global del manejo del rodeo de cria.
Hay que tener en cuenta que con estos protocolos no se obtiene unicamente la inducci6n de los
celos sino que lleva de la mana la sincronizacion de los mismos. Por 10 tanto debe de
considerarse, en base al nUmero de animales tratados y a la respuesta esperada al tratamiento,
una adecuaci6n de la relaci6n vaca-toro (ya que el porcentaje de celos diarios sera el acumulado
de las vacas que respondieron al tratamiento mas el de las vacas dadas como ciclando a la
ecografia y que realmente estaban ciclando). Es decir que por un lado se reducirael numero de
hembras en el rodeo de entore y por otro aumentara el nUmero de animales que entran en celo
por dia, ya que a las vacas que responden al tratamiento se les suman los celos de las que estan
ciclando nonnalmente al inicio del tratamiento.
En este sentido algunos autores recomiendan (en el caso de uso de norgestomet -valerato de
estradiol- y PMSG) 1 toro cada 3 vacas. De cualquier fonna sena conveniente realizar una
prueba de capacidad de servicio en estos animales, tambien es posible, si se trata de rodeos
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chicos, que haya que reducir el numero de reproductores a usar dej~do solo aquellos de mayor
valor genetico 0 aquellos que se encuentren en mejores condiciones...
9.3.1 GnRH
En vacas ciclando previa al pico preovulatorio de LH, la frecuencia de los picos de LH
incrementa gradualmente, a 1 pulso por hora en respuesta a los pulsos de GnRH end6gena
(Imakawa y col., 1986; Roberge y col., 1995; Sanchez y col., 1995; Bergfeld y col., 1996). Es por
eso que numerosas investigaciones intentan inducir la ovulaci6n administrando GnRH exogena
(yavas y Walton, 2000). Para la manipulaci6n del desarrollo folicular se ha utilizado la GnRH
con el fin de manipular el momenta de la ovulaci6n aunado a programas de inseminaci6n
artificial a tiempo fijo (48 horas post inyeccion) (Maquivar y Galina, 2005). Cuando la GnRH es
administrada al inicio del tratamiento con progesterona en vacas aciclicas bajo condiciones de
pastoreo, esta provoca la ovulacl0n de aquellos foliculos dominantes mayores de 9 mm presentes
en el ovario. El cuerpo luteo fonnado incrementa las concentraciones de progesterona de estas
vacas durante los ultimos dias del tratamiento con el dispositivo. La concentracion de
progesterona durante el final de la fase luteal ha sido correlacionada positivamente con la tasa de
concepcion. La GnRH puede causar en dichas vacas la liberaci6n de FSH y LH y el inicio
sincronizado de una nueva onda de crecimiento folicular, de manera que un nuevo foliculo
dominante joven y competente puede estar presente para el momenta del retiro de la fuente de
progesterona (Maquivar y Galina, 2005).

9.3.1.1 Inyeccion simple de GnRH
La inyeccion simple de GnRH Induce la ovulaci6n en vacas de came dada entre el dia 21 y 31
posparto (Randel y col., 19Q6; Stevenson y col., 1997). Dos inyecciones de GnRH separadas de
10 dias inducen la ciclicidad en vacas de carne, pero no afectan el intervalo interparto (Peters y
col., 1982). Una inyeccion simple de GnRH combinada con la remoci6n del temero durante 48 hs
induce la ovulacion (Williams, 1989), sin embargo los CL resultantes de ovulaciones indueidas
por GnRH tienen vida mas corta que los fonnados espontaneamente (Smith y col., 1981; Pratt y
col., 1982; Copelin y col., 1988). Es asi que una inyecci6n simple de GnRH no es muy util en la
practica (yavas y Walton, 2000).

9.3.1.2 Inyeccion intermitente de GnRH
En el intento de simular los pulsos end6genos de GnRH se administra a vacas posparto dosis
pequefias de GnRH cada dos horas para inducir pulsos de LH, Y la maduraci6n final de los
foliculos. En vacas de carne la administraci6n luego del dia 20 posparto induce pulsos de LH
(Edward y col.,1983; Spicer y col., 1986) incrementa el nfunero y tamaiio de folieulos mayores
(Spicer y col., 1986), incrementa las concentraciones de 17B-estradiol en la eirculaci6n (Jagger, y
col., 1987) y en los foliculos mayores (Spicer y col., 1986), induce los picos preovulatorios de
LH (Jagger y col., 1987) Yla ovulacion (Wildeus y col., 1984; Jagger y col., 1987) sin embargo
los CL resultantes de algunas vacas, son de vida mas corta que los espontaneos (Wildeus y col.,
1984; Jagger y col.,1987). Los requerimientos de la administraci6n intennitente de GnRH haee
que esta tecnica sea impracticable (yavas y Walton, 2000).

9.3.2 Gonadotropinas
Una inyeccion simple de 750 a 2500 UI de eCG estimula la secreci6n de 17B-estradiol, el pico de
LH Yla ovulacion en algunas vacas de came con temero al pie (Echtnerkamp, 1987; Wettennann
y col., 1982). Una inyecci6n simple de 200 mg FSH en el dia 21 posparto de vacas de carne con
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temero al pie prolonga la duraci6n y aumenta el tamaiio de los foliculos dominantes, perc no
incrementa el nUmero de foliculos que ovulan-(yavas y col. 1999). Una inyecci6n simple de 1000
a 2500 UI de heG luego del dia 19 del posparto produce un CL en el 40% (Pratt y col., 1982) 0

en el 75% de los casos (Hu y col., 1990; Yavas y col., 2000), pero el 75% de los CL inducidos
son de vida corta (Garverick y col., 1992; Yavas y Walton, 2000) y el 65% de los ciclos cortos
obtenidos son seguidos de un retorno al anestro (Yavas y Walton, 2000). La FSH ex6gena asi
como tambien la eCO y la heG tienen el potencial de estimular el crecimiento y la ovulaci6n
respectivamente de los foliculos del posparto. EI problema de estos tratamientos es que no se
llega a la maduraci6n final del foliculo dominante el que requiere de una adecuada frecuencia de
pulsos de LH, FSH 0 eCG para su crecimiento y la hCG provoca la ovulaci6n de un foliculo
dominante sin una adecuada madurez. Estos efectos no son siempre predecibles y generalmente
el intervalo posparto no se ve afectado (Yavas y Walton, 2000).

9.3.3 Estr6genos
Los estr6genos ejercen una acci6n tanto directa como indirecta sobre los foliculos en desarrollo,
evitando la atresia y estimulando el crecimiento folicular; indirectamente ejercen un feedback
tanto positivo como negativo en la liberaci6n de LH y FSH a traves del hipotalamo, a su vez la
FSH va a estimular el rapido crecimiento folicular, Yla LH va a dar el pica preovulatorio (Hafez
y col., 2000, citado por Abad y col., 2006). Ademas existe una correlaci6n positiva entre los
estr6genos y la frecuencia de pulsos de LH mismos que estan asociados con el aumento de,
capacidad estrogenica y nUmero de receptores para la LH en los foliculos en desarrollo (Kojima,
1992 citado por Abad y col., 2006). Por el feedback positivo que tiene el 17B-estradiol ex6geno
en los picos de LH y FSH, es que es usado para inducir la ovulaci6n en vacas en posparto.
Implantes de estradiol administrado por 5 dias comenzando entre el dia lOy 17 del posparto
induce pico de LH y FSH (Peters, 1984), administrado por 21 dias despues del dia 26 del
posparto incrementa la ovulacion (Garcia-Winder y col., 1988). Una inyecci6n de estradiol
induce la ovulacion en el posparto de vacas de carne (Saiduddin y col., 1968). La combinaci6n de
estradiol con GnRH no mejora los efectos de la GnRH, ni prolonga la vida del CL, pero la
infusion intranterina de estradiol en vacas sin temero al pie prolonga la vida del CL de la primera
ovulaci6n. EI eje Hipotalamo - Hipofisario de vacas con ternero al pie es sensible al feedback
negativo de los estr6genos ovancos (Acosta y col., 1983) que resulta en la supresi6n de los pulsos
de LH (Yavas y Walton, 2000) Diversos estudios indican que los estr6genos no son consistentes
·acortadores del periodo de anestro posparto en vacas de came con temero al pie (yavas y Walton,
2000).

9.3.4 Progestagenos
En el control del anestro en vacas con mas de 90 dias posparto se han aplicado tradicionalmente
diversos metodos basados en el uso de la progesterona y progestagenos, a traves de diversas vias
de administraci6n (oral, implantes subcutaneos, dispositivos intravaginales) combinados con
GnRH, eCG y estrogenos (Narasimha y Suryaprakasam, 1991).La progesterona, natural 0

sintetica, actUa como un CL artificial que suprime la secrecion de LH, el crecimiento folicular y
el estro, durante el periodo de aplicaci6n. Los tratamientos con progestagenos en vacas de came
con temero al pie: 1) Mantien~n al foliculo dominante sin ovular hasta que es retirada la fuente de
progestagenos, esto consigue la madurez de los foliculos; 2) Prolonga la vida del CL resultante de
la ovulaci6n; 3) Reinicia la ciclicidad. Manteniendo la progesterona circulante mediante su
administraci6n ex6gena a concentraciones intennedias se logra mantener a los foliculos
dominantes, probablemente por aliviar el efecto supresor del amamantamiento sobre el generador
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de pulsos de GnRH, y de ·ese modo incrementando la frecuencia de pulsos de LH. Esto Ileva a
que el foliculo dominante escape a la atresia y culmine la rnaduraci6n como en una vaca ciclando.
La maduraci6n final de los foliculos es provocada por la persistencia de progesterona y el pico de
LH por el retiro de esta, probablemente por via del incremento de estradiol y su feedback
positivo; el mantener concentraciones intermedias de progesterona circulante incrementa la
secreci6n de estradiol en vacas ciclando (Bergfeld y col., 1996; Borchert y col., 1999) y en
anestro (Johnson y col., 1991). EI pico de LH es seguido de ovulaci6n y fonnaci6n de CL. Estos
tratamientos prolongan la vida del CL producto de dicha ovulaci6n, probablemente por supresi6n
de los receptores de oxitocina en el endometrio (Yavas y Walton, 2000). Diversos estudios dicen
que el foliculo dominante mantenido por progestagenos ex6genos en ausencia de CL, resulta en
una reducci6n de la recuperaci6n de oocitos 0 embriones y morulas y reduce la fertilidad (Ahmad
y col., 1996; Austin y col., 1999). Por esta raz6n la baja fertilidad post-tratamiento con
progestagenos se atribuye a: 1) los pulsos de LH incrementales interfieren en la maduraci6n del
oocito (Kinder y col., 1996; Borchert y col., 1999). 2) la concentraci6n incrementada de estradiol
intrafolicular daiia la maduraci6n del oocito, el transporte de gametos y funcionamiento del
oviducto y/o endometrio resultando en la muerte del embri6n (Ahmad y col., 1996). Entonces si
se quiere una ovulaci6n de foliculos del posparto mantenidos por progestagenos ex6genos se vera
reducida la fertilidad (Beal y col., 1984; Butcher y col., 1992.).

9.3.4.1 Progestagenos con eCG 0 FSH
Las combinaciones con FSH en vacas de came en el posparto, inducen la ovulaci6n, pero
usualmente resulta en multiples crias (Mulvehill y Sreenan., 1977). Combinando con eCG al
momenta de colocar 0 de retirar un implante en los dias 70 a 90 posparto en vacas falladas, se
incrementa el porcentaje de preiiez (Smith y col., 1979).

9.3.4.2 Progestagenos con destete 0 GnRH
La combinaci6n de la separaci6n del temero por 48 hs, junto a un implante de progestagenos
incrementa el porcentaje de prefiez en comparaci6n con el implante solo (Kiser y col., 1980;
McVey y Williams, 1989). La combinaci6n con GnRH aplicada 24 hs de retirado el implante de
progestageno induce la liberaci6n de LH (Smith y col., 1983) la ovulaci6n (Troxel y Kesler,
1984) y reduce la incidencia de c~clos cortos (Troxel y Kesler, 1984; Copelin y col., 1988).

9.3.4.3 Progestagenos con hCG
Diversos estudios indican que esta combinaci6n prolonga la vida del CL resultante,' pero se
reduce la funcionalidad de este, probablemente no pudiendo mantener la gestaci6n (Yavas y
Walton, 2000).

9.3.4.4 Progestagenqs con estradiol
La administraci6n de estradiol ex6geno luego de terminado el tratamiento con Progestagenos
puede usarse como un metodo de inducci6n del celo en vacas en anestro. El EB incrementa la
manifestaci6n de celo (Fike y col., 1997 citado por Abad y col., 2006). La administraci6n de
benzoato de estradiol 24 hs postretirada del dispositivo intravaginal con progesterona tiende a
producir el pica de LH y por 10 tanto la ovulaci6n (Harlton y col., citado por Abad y col., 2006).
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9.4 Asociaci6n de tratamientos honnonales con tecnicas de amamantarniento

9.4.1 Destete precoz
Se utilizaron 139 vacas Hereford (117 multiparas y 22 primiparas, 90% en anestro) que se
encontraban entre 60 y"90 dias posparto.
£1 rodeo fue dividido en tres grupos homogeneos: Grupo 1 que fue sometido a destete precoz y
una semana mas tarde se comenz6 un servicio de IA a celo visto durante 30 dias. Al Grupo 2: se
Ie aplico destete precoz y un dispositivo de liberaci6n de progesterona y 2 mg de EB en el Dia O.
En el Dia 8, se retir6 la fuente de progesterona y se administr6 150 Jlg de PGF2(1 y a las 24 h 1
mg de EB. Se realiz6 IATF entre las 52 y 56 h de retirado el dispositivo.
EI Grupo DIB (n=46) pennaneci6 con la cria al pie y recibi6 el mismo tratamiento hormonal e
IATF que el grupo anterior. Luego de la IATF ambos grupos fueron incorporados al servicio de
IA a celo visto durante 30 dias junto con el grupo destete precoz. Se realiz6 ultrasonografia a los
30 y 60 dias de iniciado el servicio para detenninar los porcentajes de preiiez obtenidos por
IATF y durante los primeros 30 dias de servicio, respectivamente. Se evalua EC (escala 1-8) y
peso vivo de las vacas a1 inicio de los tratamientos y luego de 30 dias de servicio. Las· vacas
presentaban un EC de de 4,2±0.1 al iniciar los tratamientos y se mantuvieron en el mismo rodeo
durante todo el experimento.
Es interesante destacar como con la asociaci6n del destete precaz al tratamiento de progesterona
+ EB se logra 21,7% mas de preiiez a la IATF y cerca de 30 puntos porcentuales mas de preiiez
a los 30 dias de servicio comparado con la aplicacion solo de destete precoz 0 de tratamiento
honnonal. Asimismo cabe destacar que este alto porcentaje de animales (75-80%) es preiiado al
inicio del servicio 10 que 10 llevara a parir mas temprano en la "cabeza de parici6n".
Se observ6 que el destete precoz ejerci6 un efecto inmediato sobre la recuperaci6n de Ee de las
vacas ya que las hembras de los grupos destete precoz y DIB+destete precoz incrementaron su
peso vivo en 10 kg y su EC en 0,3 puntos durante los primeros 30 dias de servicio. Por otra parte
en las vacas que pennanecieron con cria al pie el EC disminuy6 en 0,2 puntos y el peso vivo en
11 kg.
El peso corporal de los terneros destetados precozmente fue menor que en aquellos que
pennanecieron al pie de sus madres, medido al momento del destete tradicional (122 vs 185 Kg,
respectivamente). Trabajos previos demuestran que la diferencia de peso vivo de los temeros
destetados precozmente es compensada alrededor ·de los 10 meses de vida (Castro, 2002). Por su
parte los temeros luego del destete tradicional posiblemente sufriran un retardo en el
crecimiento. No obstante esta diferencia es un aspecto a considerar en aquellos sistemas
netamente criadores, donde el programa de IATF sin destete precoz podria ser una alternativa
interesante.
Con la aplicacion del tratamiento de progesterona+EB e IATF 0 del destete precoz se obtuvieron
similares porcentajes de preiiez durante los primeros 30 dias de servicio. La adopci6n de una u
otra altemativa deberiaconsiderar diferentes variables propias para cada sistema productivo. La
asociaci6n de ambas tecnologias penniti6 incrementar el porcentaje de prenez a la IATF asi
como durante los primeros 30 dias de servicio. EI destete precoz ejerci6 un efecto positivo sobre
la evoluci6n del EC de las vacas, en cambio las que pennanecieron con los temeros perdieron
EC en el periodo evaluado. Por otra parte el peso corporal fue mayor en los temeros que
pennanecieron con sus madres (Menchaca y col., 2005).
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9.4.2 Destete Temporario
Se utilizaron 39 vacas de carne con cria al pie, 60 a 80 dias posparto y con EC de 2 a 2,5 (escala
1-5). EI grupo destete fue separado de sus crias por 56 h.
Todas las vacas recibieron en el dia 0 una fuente de progestageno y 2 mg de EB intramuscular
(im). El dia 8, la fuente de progesterona fue retirada, las vacas recibieron 150 Jlg de PGF2Q im y
la mitad de las vacas reeibieron 400 VI de eCG mientras que la otra mitad no (eCG 0 No eCG).
A su vez, cada grupo se Ie dividi6 en 2 subgrupos destete y no destete.
Los resultados demuestran que el destete temporario y la aplicaci6n de eCG aumentan el numero
de vaeas con ena que ovulan despues del ttatamiento con dispositivos con progesterona. A su
vez, la eCG resulta en un mayor erecimiento final del foliculo ovulatorio que las vaeas solo
destetadas y puede ser la causa del incremento en los niveles plasmaticos de progesterona y la
tasa de preiiez (Baruselli y col., 2004; Colazo y col., 1999).
EI poco 0 nulo efeeto del destete temporario sobre las tasas de preiiez contrasta con los datos de
otros autores. La tasa de prefiez fue menor en las vaeas no tratadas con eCG que en las tratadas
con eCG, mientras que no se encontraron diferencias entre las destetadas 0 no destetadas
(Marana y col., 2005).

9.4.3 Destete con tablilla
Se utilizaron 194 vacas primiparas de primera ena con EC promedio de 4,5 (eseala 1-8) de estas
4,7 % ciclaban. El ensayo consisti6 en la aplieaei6n entre los 60-90 dias posparto de un
dispositivo intravaginal con progesterona y 2 mg de EB. A los 8 dias se retiraron los DIB y se
administraron 150 Jlg de PGF2a Y400 VI de eCG y a las 24 hs 1 mg de EB. Se realizo IATF a las
52 y 56 hs de retirados los DIB.
Se dividieron los animales en dos grupos homogeneos y a uno de ellos se Ie aplico tablilla nasal
a los terneros por un periodo de 10 di~s, retirandola al momenta de la IATF.
Los porcentajes de preiiez a los 30 dias por ecografia resultaron en un 61,1 % y 55,1% para los
grupos con y sin tablilla respectivamente (Castro, 2006).
La interrupei6n del amamantamiento mediante la aplicaci6n de tablillas nasales en los terneros,
asociado al tratamiento honnonal no logr6 incrementar el porcentaje de preiiez de manera
significativa. Sin embargo en trabajos previos si se via incrementado el poreentaje de preiiez con
IATF (B6 y col., 2005; Castro, 2006).

10 Prevalecia de las principales enfermedades reproductivas en Uruguay

La DILAVE "Miguel C. Rubino" junto al Instituto Nacional de Investigaei6n Agropecuaria
(INIA), implementaron la ejecuci6n de un proyecto en el ano 2001 para detenninar la
prevaleneia de enfennedades que afectan la eficiencia reproductiva del ganado de cna del
Uruguay.
En cuanto a campylobacteriosis genital bovina los resultados de su analisis revelan una
prevalencia estimada para toros en todo el Uruguay de 28,5% y una prevalencia para
establecimientos de un 37% (Repiso y col., 2002). Si se relaciona el tamano del establecimiento
y la presencia de campylobacteriosis se obtiene que dentro de los estableeimientos de mayor
estrato es mayor la proporci6n de positivos (un 20% en estableeimientos de hasta 100 animales
contra un 68% de positivos en predios con mas de 1000 animales). Solamente el 4% de los
establecimientos vacunan, de los cuales s610 el 1,2% 10 hace en todo el ganado (Repiso y col.,
2002).
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La leptospirosis bovina, otra de las enfennedades reproductivas diagnosticadas en Uruguay tiene
una prevalencia de 71,2% en· establecimientos de cria. Se observ6 que en la medida que el
tamafio del :establecimiento aumenta tambien tiende a aumentar la presencia de la enfennedad
individual par animal; siendo en predios de hasta 100 animales de un 55% y en predios de mas
de 1000 de un 95% (Repiso y col., 2002). Can respecto a la vacunaci6n, solamente e14% de los
establecimientos dicen vacunar a sus animales contra Leptospirosis (Repiso y col., 2002).
La infonnaci6n generada en el proyecto de DILAVE e INIA en materia de brucelosis, afinna
que la prevalencia de la misma en ganado de came es inferior a 4,5/10.000.
En cuanto a las enfermedades de origen viral la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y la
diarrea viral bovina (DVB) tienen una prevalencia a mvel de establecimientos de un 99% y un
100%, mientras que a nivel de animales esta es de 36% y 67% respectivamente (Repiso y col.,
2002).
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CONCLUSIONES

La fase .de la cna es uno de los eslabones mas complejos en la cadena de producci6n de carne ya
que incluye la reproducei6n de hembras adultas, la producci6n y destete de los temeros y la cna
de temeras de reposiei6n. Los sistemas de cria bovina de nuestro pais destetan promedialmente
63 temeros cada 100 vacas entoradas. Esta baja eficiencia reproductiva esta determinada en gran
medida por el prolongado periodo entre el parto y el reinicio de la ciclicidad (anestro). EI efecto
del amamantamiento y la subnutrici6n son los principales determinantes de la duraci6n del
anestro posparto en la vaca de ena (Castro, 2002). Mas alIa de todas las difieultades produetivas
que presenta, la cna juega un papel fundamental para mantener la productividad y
competitividad de la ganaderia de carne. Ya que provee la materia prima para el sector
invemador, al cual por cierto, de seguir incrementandose los volumenes de faena, puede Ilegar a
no alcanzar a abastecer con la producci6n de temeros. Esta situaci6n esta derivando en un
aumento lento pero constante del nUmero de vaquillonas que van a faena y por ende n~ se
destinan a la reposici6n en los rodeos de cria. La presi6n ejercida por los cultivos agricolas mas
rentables y competitivos que la cna vacuna, esta resultando en una paulatina segregaci6n de esta
actividad hacia areas marginales, que presentan como caracteristica comUn la existencia de
suelos de baja fertilidad y menor potencial productivo. Este ambiente productivo adverso hace
prominente el ajustar las medidas de manejo y la introduccion de'tecnologias que garanticen la
optimizaci6n de la producci6n y el aumento de la renta de los productores rorales.
Por otra parte la utilizaci6n en forma indiscriminada de tecnologias avanzadas, en un sector
donde la explotaci6n es de progresos lentos y retomos econ6micos de mediano plazo, en el cual
no se han ajustado a nivel general las practicas basicas de manejo, puede afectar profundamente
el flujo de caja y comprometer la rentabilidad economica de la empresa, pero sobre todo puede
crear rechazo hacia la adopci6n de nuevas tecnologias.
Al analizar las caracteristicas de la rna a nivel nacional se deberia de tener en cuenta que, no es
posible simplificar las mejoras deseadas en tenninos de eficiencia reproductiva, a una mera
cuestion de introducci6n de nuevas tecnologias. Aspectos culturales, econ6micos y politicos
interfieren de sobre manera en la adopci6n de estas tecnologias que los investigadores aseguran
no tener costos y que promueven los incrementos deseados por los productores (Moraes y col.,
2006).
Por otra parte es necesario recalcar que previa a la implementaci6n de cualquier cambio 0

adopcion de una tecnologia de avanzada, existen numerosas medidas de manejo simples y
tecnologias de bajo costo, que deben de fonnar parte de la agenda de actividades anuales de un
establecimiento criador.
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