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1. Antecedentes y Fundamentos

¿Porqué mejorar la eficiencia reproductiva en
el Uruguay y sus empresas ganaderas?

En el ROU la cria de bovinos de carne involucra 6.6
millones de cabezas y 8.3 millones de hectareas. Del total
de empresas especializadas en ganaderia de carne y lana,
el 76 por ciento presenta énfasis criador. El valor de su
principal producto (terneros) es del orden de U$ 800 millo
nes por año.

En el pais, durante las últimas décadas, se han
destetado en promedio 64 terneros cada 100 vacas
enteradas (Pereira y Soca, 1999; OPYPA, 2006). Los co
eficientes técnicos obtenidos por la cría vacuna constitu
yen una de las principales limitantes para la expansión
exportadora del complejo cárnico del Uruguay, Si se pro
dujera un cambio técnico de bajo costo en la cria vacuna a
nivel nacional permitiria mejorar la competitividad del com
plejo en su conjunto, los ingresos y la rentabilidad de los
establecimientos. Esto constituiría una contribución rele
vante a la producción de carne, puesto que haria posible
abastecer a la actividad invemadora en la que han ocurrido
cambios técnicos. A la inversa, si la eficiencia reproductiva
de los vientres no aumenta, persistirá un cuello de botella
en la producción de carne uruguaya. El reciente incremen
to de las vacas de cria a 3,5 millones debido a la sustitu
ción del ovino, permitió elevar el número de terneros, no
obstante el porcentaje de destete se ha mantenido (OPYPA,
2006).

La crla vacuna es un proceso de muy larga duración,
ineficiente en el uso del alimento lo que condiciona su ubi
cación en ecosistemas con inferior potencial del recurso
suelo y pastizales sujetos a una importante variabilidad
climática dentro y entre años que determina las fluctuacio
nes en producción, composición quimica del forraje y re
percute en el consumo de energia del rodeo de crra y ca
pacidad de carga del pastizal nativo (Soca, 2001). El con
sumo de energra explica mayoritariamente el estado
nutricional de las vacas al parto e inicio del entore lo cual
determina un largo periodo de anestro posparto, baja pro
babilidad de preñez y destete que caracteriza la ganaderla
nacional (Orscaberro, 1991).

La investigación realizada por la Facultad de Agrono
mía en el período 1989-1996, demostró que el incremento
en el porcentaje del destete e ingreso neto de la crla vacu
na, se obtendria con bajos costos en base al manejo del
campo natural, el estado corporal, cambios en la oferta de
forraje y el destele temporario (Soca 2001). No obstante,
en un proceso continuo de cambio técnico, social y
ambientalmente factible, es necesario incrementar el co
nocimiento para mejorar los kilos destetados por vaca
entorada, la eficiencia global de utilización del campo na
tural e ingreso neto predial, a traves de la generación de
conocimiento que permita mejorar la probabilidad de pre
ñez, concentrar los servicios, Matenuar" la variabilidad
climática y/o efecto año y mantener la sostenibilidad del
recurso campo natural.

Los indicadores de adopción tecnológica por la ga
nadería de cría reportan una aplicación parcial de medidas
de manejo como las recomendadas por la investigación
nacional (Pereira, 2001). La insuficiente aplicación de tec
nologia al proceso de cria vacuna ha determinado: a) Re
ducido ingreso para empresas dedicadas a la cría, la cual
se lleva a cabo mayoritariamente en unidades de
produccion familiar. b) La dependencia del efecto año en el
resultado económico del predio, lo cual determinó ajustes
en el número de personas que viven de la actividad,
despoblamiento del campo sobre todo de las jóvenes ge
neraciones y por lo general una tendencia al abandono de
la actividad c) Ambos indicadores (a y b) se asocian con
un envejecimiento de los titulares de las unidades de pro
ducción, lo cual explicarla la salida de productores criado
res familiares del sector a expensas de la producción em
presarial y la agricultura -forestación d) Esto significa pér
dida de sostenibilidad desde el punto de vista social y una
caida de la biodiversidad en el sistema pastoril de produccion
de carne en el Uruguay.

Por el contrario cuando se incorpora tecnología de
bajo costo y organización del sistema en la interfase plan
ta~animal, se han producido importantes cambios en re
sullado físico económico y de sostenibilidad del sistema.
Cuando estos cambíos, se apoyan en las fortalezas
institucionales de productores, la incorporación de tecno
logia parece estar directamente asociada a la probabilidad
de que los sistemas de crla sobrevivan y crezcan en la
actividad.

El presente trabajo, se planteo con el objetivo de fun-
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damentar y presentar los principales resultados del pro·
grama de investigación, desarollado para mejorar el des
empeño reproductivo y productivo de vacas primiparas en
pastoreo de pastizal nativo. basado en intervenciones tác·
licas de corta duración empleando la suplementación ener·
gética y destete temporario. Como objetivo específico se
busca vincular aspectos lácticos y estratégicos de la in
vestigación de manera de contribuir a mejorar, en la base
primaria, las condiciones de competitividad del complejo
ganadero nacional y el ingreso físico-ecanómico de siste·
mas de producción criadores.

2 .Vías para su obtención.

Aproximación al modelo conceptual de Inves
tigación-validación y difusión empleado por la Fa
cultad de Agronomía.

El largo e ineficiente ciclo biológico del proceso de
cría, interactua con la variabilidad en la producción de
nutrientes que impone la dependencía del clima. Esto de~

termina, que para nuestros sistemas de producción gana~

deros, dependientes del mercado externo y sin subsidios,
la mejora en los indicadores de la cría no debería orientar~

se en base a la aplicación de tecnología de insumas con
superior riego físico y financiero. La generación de tecno~

logia de procesos permitirá mejorar la eficiencia de utiliza~

ción de los recursos disponibles y el ingreso económico
de la actividad con menor riesgo económico- financiero.
Por otra parte dicho enfoque sería posible de ser aplicado
por la generalidad de las explotaciones donde operan res
tricciones de índole económícas~financieras y recursos
humanos.

En los paises exportadores de carne, sin subsidios
a la producción, donde los precios del producto cambian
segun el destino, o en función de barreras no arancelarias
(enfermedades. vaca loca, aftosa etc.), la generación. vali-

dación y difusión de tecnología para mejorar la producción
secundaria del ecosistema pastoril, debe orientarse a mi
nimizar el riesgo económico en base a una producción de
bajo costo. Esto no implica una baja productividad física.
Para lograr gran cantidad de producto a bajo costo es pre
ciso aumentar el conocimiento científico sobre los proce
sos involucrados. Lograr la mayor cantidad de producto
animal por unidad animal y de superiície con el menor cos~
to y riesgo económico posible, sin deteriorar los recursos
naturales. que son la base del sistema de producción ga
nadero, ha sido el objetivo central de la linea de investiga
ción planteada para mejorar la productividad de la cria va
cuna en pastizal nativo por Soca y Orcasberro (1992). Soca
(2001) y Soca et al. (2005a).

El consumo y utilización de la energía explican el
desempel'\o de la cria en sistemas pastoriles de produc
ción. En la Figura 1 se presenta un diagrama que ejemplifica
el modelo conceptual sobre el ingreso y utilización de la
energía por la vaca de cria en pastoreo (Short et al, 1990)

La investigación nacional ha documentado relacio
nes entre: estado corporal y destete temporario con pro
babilidad de prel'\ez y relaciones entre atributos de la pas
tura y evolución de la condición corporal (Orscasberro et
al, 1992; Trujillo et al, 1996; Rovira y Frachia. 2005; Soca
et al, 2007). Sin embargo, se desconoce de manera cuan
titativa la magnitud de la energía consumida proveniente
del pastizal nativo y los mecanismos de compensación
del consumo y utilización de la energia, que frente a la
marcada variabilidad en el clima y la produccion de
pasturas, emplean las vacas de cria.

En su ciclo productivo, la vaca dedica el 70 por cien~
to de la energía consumida a mantenimiento de sus fun
ciones vitales, el cual se asoció con el tamaño adulto,
composición del cuerpo, nivel de producción de leche y
actividad interna de las visceras (Dickerson, 1978; Jenkins
y Ferrell. 1994). Una vez cubiertos los requerimientos de
mantenimiento, que en pastoreo aumentan debido al cos-
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Figura /. El estado corporal y sus interacciones con el consumo y uso de la E definen el comportamiento del
sistema criador pastoril. (Short et al, 1990)
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3. La tecnología generada y su
contribución a mejorar resultado y atenuar

el efecto de la variabilidad climática

Figura 2. Variación entre ailas en la capacidad de cargo
del pastizal nativo y porcentaje de destele del rodeo de cria

(Pereira y Soca, 1999: Elaborado en base o D. For",oso,
1998 y D/COSE. 1000).
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la investigación nacional en crla vacuna ha puesto
énfasis en el desarrollo de experimentos que teniendo en
cuenta su enfoque pueden ser ubicados dentro de los item
b y e descritos en el párrafo 2 (Rovira y Frachia, 2006).

En sistemas de produccion ganaderos criadores que
no loman decisiones en base al animal (deslete definitivo
de los temeros en Marzo, control de la época y duración
de entore, c1asifteación de las vacas por estado corporal) o
la pastura (oferta de pastura en base a la altura de forraje y
estado corporal del rodeo), la variabilidad en la producción
y concentración de nutrientes del campo natural, se ex·
presa como el -efecto 81'\0· y determina cambios en la
probabilidad de prel'\ez y producción de temeros, capaci·
dad de carga y oscilaciones en el ingreso econ6mico del
sistema (Pereira y Soca, 1999).

En la Figura 2 se presentan registros de producci6n
de forraje de campo natural sobre suelos de Cristalino
(Formoso, 1996), expresado en función de la capacidad
de carga (animaleslha) superpuesto con la tasa de deste
te del siguiente a~. la asociación estadistica fue alta y
significativa (r2 = 0,6; P= 0,01).

En la mayoría de los a~s, la carga animal con la
que trabajan los sistemas (0,8 vacas ha-1) resultó superior
a la capacidad de carga que soportó el sistema (Figura 2).
En dichos sistemas las fluctuaciones en el consumo de
energía que provocan la variabilidad dimática y su relación
con la carga animal, constituye el principal motivo por el
cual existe una baja efICiencia reproductiva. Solo tres de
los 13 Mos, en razón del clíma favorable. tuvieron una ca·
pacidad de carga coincidente con la carga animal emplea
da en los sistemas ganaderos criadores. Cuando sucedió,
se registró una tasa de destete del orden del 70%. Queda
demostrado, que la principal debilidad de la eficiencia
reproductiva es la insuficiente alimentación de las vacas
debido al manejo tradicional del campo natural. Por otra
parte, un sistema que no plantea mecanismos de control

lo de cosechare! forraje, la energia ingresada se particiona
con prioridades que reflejan la homeohersis y homeostasis
(Short et al, 1980).

En base a este modelo conceptual es posible plan·
Iear varios caminos posibles en el manejo de la cantidad
de energía ingerida posible de ser destinada a eventos
reproductivos,

a) Modificación de los genotipos empelados para la
producción de came o elección de los que dedican menor
cantidad de energía a mantenimiento de funciones vitales
(Jenkins y Ferrell, 1994). En el Uruguay, esta via de traba·
jo no ha sido posible, dado que no se cuenta con la infor·
maci6n sobre el balance de energía de los grupos genéticos
involucrados en la cría vacuna del pals. los programas de
mejoramiento genético de las razas prioritarias no han
priorizado la colección de registros sobre el consumo de
forraje, eficiencia de utilización del forraje y resultados pro
ductivos de la cria.

b) Incrementar el consumo de energia a través de
mejoras en la oferta de forraje en momentos relevantes del
ciclo productivo. En la Facultad de Agronomía se han lle
vado a cabo una serie de experimentos donde se modifico
la oferta de forraje durante gestación media y final
(Orscaberro et al, 1990; Barbiel el al., 1992; Erosa et al,
1992: Trujillo et al., 1996; Soca et al, 20(7). la sintesis de
la información experimental pennitió encontrar relaciones
entre la condición corporal al parto (CCP), inicio de ínvier·
no y otol'\o con la oferta de forraje y desempel'\o
reproductivo y definir un modelo de cambio en los aportes
de energía durante el cido productivo de la vaca que sea
compatible con buen desempel'\o reproductivo. (Soca y
Orcasberro, 1992)

e) Redistribución de la energia una vez que la misma
ha ingresado al animal a través de practicas de manejo
que reducen (destete temporario) o suprimen (destete pre
coz) la producción de leche. De acuerdo al diagrama pre·
sentado en la Figura 1 un ahorro de energla provocado por
la reducción en la producción de leche y en forma asocia·
da la reducción en los requerimientos de mantenimiento
puede ser destinado a mejorar el estado nutricional y por
ende a eventos reproductivos.

d) Buscar ~sel'\ales~ t~cticas mediante el suministro
de cantidades y fuentes de energía especificas, que afec
tan los metabolitos y hormonas involucradas en la relacion
nutrición-reproducción y así generar sel'lales internas que
a oorto plazo afectan los eventos reproductivos. Dichas
prácticas pueden tener efecto positivo en conjunto con di
versas opciones del control del amamantamiento.

En síntesis: tecnologías de bajo costo y -preclsión~

con alto valor agregado de conocimiento de los procesos
biológicos involucrados en la nutrición energética y control
del amamantamiento, que pennitan -independizar" el re
sultado reproouctivo de la variabilidad ambiental. De esa
manera contribuir a reducir el riesgo ecoflÓmico-financiero
que provoca la variabilidad climática y aumentar la
sostenibilidad del sistema.
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Figura J. Propuesta de cambio del balance energélico del rodeo de cría en campo na/ural (Soca y Orcasberro. 1992)

de la relación planta-animal, se encuentra sometido a un
marcado ~efecto año" lo cual genera importante variabili
dad en el ingreso físico y económico del establecimiento.

Frente a este escenario, la investigación sobre la re
lación planta animal con vacas de aja en pastoreo de campo
natural permitió plantear un modelo conceptual para sos
tener elevados indicadores reproductivos en el proceso de
crla sobre campo nativo (Figura 3).

En base a medidas de manejo del animal (manejo de
vacas y vaquillonas en lotes diferentes, diagnóstico de pre
ñez para apartar las falladas y destete definitivo de los
lemeros en Marzo, destete temporario a inicio de entore) y
de la relación planta animal (asignar forraje en base a es
tado corporal y altura de pasto) se puede mejorar el con
sumo y la redistribución de Energía en el ciclo productivo
de la vaca de cria. La aplicación de estos conceptos o
parte de ellos ha permitido mejorar el desempeño
reproductivo, ingreso neto y contribuye a mejorar la capa
cidad de carga del ecosistema pastizal nativo (Soca et al,
2007). El otoño, constituye la unica estación del año en
que una vaca sin ternero, es decir no amantando, y con
requerimientos de E asociados a la gestación temprana,
es capaz debido a los atributos de la pastura, de alcanzar
un consumo de E superior al necesario para mantenimien~

too Esto permitirá, que las vacas preñadas, sin el ternero
al pie, ganen peso y estado bajo pastoreo de forraje con
altura superior a 7 cm (Figura 3). El único experimento.
desarrollado a nivel nacional que planteó la hipótesis so
bre la posibilidad de trasladar reservas corporales desde el
otoño a la primavera no logró demostrarla (Orcasberro et
al., 1990). No obstante, vacas que alcanzaron mayor esta
do corporal en otoño respondieron al control del amaman
tamiento aplicado a inicio de entore, esto evidencia que la
respuesta animal a corto plazo interacciona con la historia
nutricional a la que fue sometida varios meses atrás

(Orcasberro et al, 1990). Es decir, existiría una "memoria"
nutricional de lo que sucede en la etapa temprana de la
gestación, otoño en nuestro sistema, que se expresa en
la respuesta al control del amamantamiento durante el
aneslro posparto, en el siguiente entore, finales de prima
vera-verano en nuestros sistemas.

Otra hipótesis planteada y probada es que el efecto
del destete temporario (DT) sobre la performance
reproductiva depende del estado corporal de las vacas en
el momento que este se aplica. La ubicación del DT en
este planteo experimental intento probar la hipótesis que
además de los cambios en el eje Hipotálamo~Hip6fisis y
Ovario, el DT provocaria cambios metabólicos asociados a
la reducción en la producción de leche. Esta reducción
produce cambios en los requerimientos de mantenimiento
y contribuye al redireccionamiento de nutrientes con des
tino a la reproducción (Shortel al., 1990), por lo que el DT
también actuaria modificando el balance energético (Soca
et al., 1992).

Controlar el consumo de E a través del manejo del
estado corporal y altura del forraje permitió mejorar la efi
ciencia reproductiva, el ingreso económico y plantear como
hipótesis, que de aplicarse en forma sostenida en el tiem
po, se "optimizaria" la capacidad de carga del sistema
criador sobre campo natural. De esa manera estamos frente
a una Propuesta que también preserva la condición del
recurso natural, generando un sistema productivo econó
mico y sostenible ecológicamente.

4 Nuevas hipótesis para viejos problemas
¿Lo es la vaca primípara en nuestro

sistema criador?

La suplementaci6n energética en el postparto
de vacas primíparas
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Modelo conceptual que soporta la investigación

Los experimentos en los cuales se basa la Figura 3
se constituyeron en un conjunto de medidas planteadas
con el objeto de controlar la cantidad de energia que ingre·
sa al sistema vaca de cria, en base al monitoreo del esta
do planta -animal a través de la relación: altura del campo
natural - estado corporal del rodeo. Las experiencias de
validación y difusión de la tecnologia han permitido identi·
ficarque la respuesta de vacas primlparas a las pautas de
manejo resultó muchas veces errática e impredecible. Una
de las principales razones sería que por lo general en los
predios ganaderos las categorías vacas adultas y
primíparas no se manejan en forma separada. Porotra parte,
demuestra la sensibilidad de la vaca primípara a variacio
nes en el consumo de energia. y pone en evidencia la in·
fluencia del control metabólico y complejas relaciones en·
tre el consumo de energia, la producción de leche y reser
vas corporales (Soca, 2001; Hess et al., 2005).

Más de una década después del comienzo de los
experimentos que dieron lugar al estudio de la relación
planta-animal con vacas de cría en pastoreo de campo
nativo (Figura 3), el modelo de cambio técnico económico
de producción a bajo costo sigue siendo válido. Sabemos
como mejorar la eficiencia reproductiva e ingreso neto de
sistemas de eria vacuna, lo cual pone en manos del sector
ganadero una importante herramienta para transformar la
ganaderia del Uruguay. No obstante, conocemos muy poco
la base biológica de tales mejoras y la escala de tiempo a
la cual se integran las "señales" internas del animal con
las del ambiente. Esto resulta particularmente importante
para las vacas primiparas que presentan pobre desempe
ño reproductivo y gran variación en la respuesta a diferen
tes intervenciones, con respecto a las vacas adultas.

El modelo biológico debe continuar utilizando la
interacción nutrición energética-eontrol del amamantamien
to como principal herramienta para "enfrentar" los efectos
detrimentales que la variabilidad climática causa sobre el
consumo de energia y evaluar la respuesta productiva y
reproductiva de vacas primíparas a diversas escalas de
tiempo (Robinson et al, 1999). Cambios de corta duración
en la nutrición energética, conducen a modificaciones tan
to en la concentración sanguínea de glucosa, insulina,
leptina y de algunos aminoácidos, así como del fluido ce
rebro espinal (Martln el al., 2004). Estudios actuales su
gieren la existencia de un Menlace" entre los centros de
control de la reproducción y del apetito, (Martín et al., 2004).

En base a los resultados obtenidos en la fase de
investigación analítica, validación y difusión de tecnología
(Soca, 2001) y con el apoyo de la modelación del impacto
fisico-económico del cambio técnico (Pereira y Soca,
2000b), se procedió al diseño de experimentos que identí
ficaran "señales" de bajo costo (no superior a 4·6 U$S /
vaca) de carácter táctico, que pudieran ser aplicadas a
vacas primiparas para mejorar la probabilidad de preñez
general y sobre todo concebir temprano en el posparto.
Desde el año 2000, nuestro grupo de investigación ubica
do en la Facultad de Agronomia y Veterinaria. UOELAR,

Uruguay, ha desarrollado una línea de investigación con el
objetivo de intervenir sobre la nutrición energética de vacas
primíparas con estado corporal "subóptimo" y baja proba
bilidad de preñez. Los experimentos permitieron evaluar
un enfoque táctico en la asignación de recursos cuando
las vacas tienen 50-70 días postparto en base a la
suplementación energética de corta duración y diversas
formas del control del amamantamiento. La información
ha sido publicada parcialmente en simposios regionales y
tesis de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (Soca et
al., 2002a; Soca et al., 2005 a y b; Rodriguez Irazoqui et
al.. 2005; Carrere et al., 2005; Soca et al., 2006; Soca et
al., 2007 a y b).

En la mayoria de los experimentos se emplearon
vacas de primera cría de raza Hereford que al momento de
aplicación de los tratamientos en general se encontraban
en estado corporal "subóptimo" (3-3.75). Los tratamientos
consistieron en aplicación de destete temporario
simultaneamente con la suplementación de afrechillo de
arroz (AA) (Soca et al., 2002a; Soca et al, 2005 a y b) o
pasturas sembradas (Carrere et al., 2005) y desfasados
en el tiempo (00 Carmo. 2006; Soca et al, 2007). En expe
rimentos recientes se ha testado una variante del OT, dado
que los 14 dias de destete temporario se dividieron en con
y sin separación del ternero de la vaca (Do Carmo, 2006;
Cfaramunt slp 2007; Soca et al., 2007). A los 60 dias
posparto lodas las vacas primiparas se encontraban en
anestro y desde el punto de vista teórico con nula probabi
lidad de preñez. En los escasos antecedentes. que lo han
cuantificado en la literatura internacional, dícho momento,
se asoció al nadir del balance energético lo cual en los
experimentos de Uruguay se ha intentado potenciar con el
posible descenso en la producción de leche provocado por
el OT. El cambio en la partición de nutrientes que ocurre
en dícho momento se potenciaría por la aplicación del con
trol del amamantamiento y el incremento en el suministro
de energía proveniente del suplemento o pastura mejorada
(Hawkins et al; 2000; Hess et al., 2005).

Resultados de la investigación sobre aplicación
del destete temporario con tablillas nasales y la
suplementación con energia de corta duración.

En el Cuadro 1 se presenta una síntesis de los prin
cipales resultados obtenidos en los experimentos realiza
dos con vacas primiparas de raza Hereford y/o cruzas que
al momento de aplicación de los tratamientos se encon
traban en estado corporal ·subóptimo" (3,2·3,75 Escala
de 1-8, Vizcarra et al., 1986).

La intervención se realizó desde los 40 a 78 días
posparto, a través de la combinación, del destete temporario
mediante tablillas nasales (DT) y/o suplementación de
afrechillo de arroz (AAz) (Soca et al., 2002, 2005a y b) o
pasturas mejoradas (Carrereet al., 2005).

Soca et al. (2002) aplicaron símultaneamente OT y
suplementación energética de corta duración y midieron
evolución de la CC, tasa de preñez y el intervalo ¡nterparto
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Cuadro l. Descripción y resultados de experimentos que estudian el comportamiento reproductivo en vacas de cría primiparas
con destete temporario (DT) y sin (SO) destete ¡empararía y slIp/ementaciim energetica de corto duración durante el pospono.

Descripción Resultado
Preñez

de Experimentos
(%)

Soca el al. (2002):
n =40 Raza: Hereford
Pastoreo de campo natural carga 0,8 UGlha y mejorami ento de
campo natural, carga 1,2 UG/ha
ce =3.7±O.5 a inicio de entore ytratamientos de destete y 82
suplementacion (60 ± 7días posparto) sin diferencias entre
DI destete temporario con tablillas de 11 días tratamientos (P> 0,10)
so: sin destete temporario
CM: 2.5 kg base fresca lanimal/dia de afree ho de arroz durante 20
dias
SAA: sin sUDlemenlación
Carrere el al. (2005);
n = 62; Raza: Hereford
cc: 3,3 ± 0,3 a los 56 ± 12 dias posparto PA=83a
PB: plano nutricional bajo. Campo natural vs. PA: plano nutricional P8=59b
atto. Pradera artificial de tercer año (P<0.05)
OT: destete temporario con tablillas de 11 dias
SO: sin destete lemnorario

Rodriguez et al. (2005); Soca et al. (2005);
n = 80; Raza: Hereford
Pastoreo de campo natural carga 0,8 y e ampo natural mejorado,
carga: 1,7 PA=70 a
CC: 3,4 ±0,3 a los 78 ±16 dias posparto PB=50b
AA: 2 kg/animalldla de afrechillo de arrozl22 dias SS: sin (P<0.1)
suplementación,
OT =destete temporario de 14 dias,
SO = sin destete

Letras minúsculas diferentes dentro de una misma variable indican diferencias significativas (P<O,OS).
n = Número de vientres.
ee = condición corporal evaluada visualmente en una escala de ocho tramos. 1 = muy flaca; 8 = muy gorda.
UG = Unidades Ganaderas, corresponde a una vaca de cria de 380 Kg de peso vivo que no esta lactando.

en vacas primiparas. No se obtuvieron diferencias en por
centaje de preñez (Cuadro 1), no obstante, se observó un
acortamiento de 14 dias (p = 0,05) del periodo parto-con·
cepción en las vacas suplementadas con AA y sometidas
a destete temporario con respecto al grupo testigo (CM =
401 vr SAA = 414 dias P<O.02). La suplementación majo·
róla CC (SAA = 3,4 vrCAA = 3,7; P<O.OS), y la interacción
DT" AA afectó el porcentaje de vacas que presentó activj·
dad ovárica al finalizar la aplicación de los tratamientos
(P<O.OS).

Soca et al. (200Sb) evaluaron el cambio en el tamaí'io
folicular, porcentaje de preñez y CC. Obtuvieron un mejo
ramiento en la probabilidad de pref'iez de 20 puntos por
centuales al suplementar con AA (AA = 70 vr SAA = 50;
P<O.OS). El tamaño folicular promedio también aumentó,
en un 12%, pero debido al destete temporario (P<O.OS)
(Rodriguez et al., 2005). La diferencia entre tratamientos

resultó significativa el dia 92t16 PP (fin de destete
temporario), cuando las vacas sometidas a OT presenta
ron un tamar"io de folrculo (TF) superior al grupo sin OT
(OT= 9.6 vr SOT= 8.3 mm, P< 0.003).

El OT provocó reducción del peso al destete en el
grupo no suplementado (OT = 121 SO =147 Kg; P < O,OS),
en cambio en el grupo suplementado la diferencia no fue
significativa (OT = 131 vs SO = 136 kg; P = 0,2). El grupo
de animales con OT presentó reducción en el intervalo
¡nterparto (IIP) (OT = 417 vs SO = 440 dias; P<O,OS). Por
cada unidad de incremento en el estado corporal al inicio
del entore elllP se redujo en 79 dias (p = 0,0007).

La evolución de CC resultó afectada por la interacción
S "OT (P<0.D7), y los dias desde el inicio del experimento
(P<O.OOl). En la Figura 4 se presenta el efecto de S y OT
sobre la evolución de ce desde inicio del experimento (pro
medio de mínimos cuadrados)
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Figura 4. Efeclo de la suplementación con Afrechillo de Arroz (AA) y deslele lemporario (DT) sobre la evolución del estado
corporal (Promedios de mínimos cuadrados).(Soca el al.2005b) . CAACDT: con suplemento (AA) y DT, CAASDT: con

suplemento y sin DT. SAACDT sin suplemento y con DT. SAADT sin suplemenlo y sin DT.

Cuadro 2. Efeclo del destete temporario y la sllplementación
con a.frechillo de arroz sobre el poreenlaje de preñez final

(Promedios ajuslados por Proc FREQ, SAS) (Soca el al, 2(06).

CAA: suplemenlado con afrechillo de arroz integral 2 kg/
animal/día. SAA: sin suplemenlación. DTS: deslele lemporario
con separación del ternero de la madre durante los primeros 5
días y 7 diar posteriores con tablillas nasalesjunIo a su madre,
DT destete temporario con tablillas nasales durante 12 días
sin separación del ternero, .", Número de animales. A y 8:
Porcentaje seguidas de igual letra mayúscula no difieren
dentro de cada fila (P < 0.05), a y b: Porcen/aje seguidas con
iguallelro minúscula no difieren denlro de cada columna (P
< 0.05).Los lolales seguidos de igual letra no difieren entre si
(P < 0.1).

evaluó: cambio del tamal"io folicular; número de vacas con
foliculos iguales o mayores a 10 mm; número de vientres
con cuerpo lúteo; porcentaje de prel'iez de primer tercio y
total del entore, cambio de la CC y peso del ternero al
destete.

Los principales resultados de este estudio son infor
mados por Soca et al. (2006) y Do Carmo y Claramunt
(2006).Los tratamientos no afectaron la CC, pero la prel'iez
en el primer tercio del entore se vio afectada por la
suplementación (68 vs 46% para CM y SM respecüva
mente), y la prel'iez total, resultó afectada por la interacción
destete* suplementación, solo cuando existió separación
fisica del ternero (Cuadro 2).

Desde inicio del experimento hasta el día 70 todos
los tratamientos presentaron una similar tendencia a man
tener el EC. La aplicación del DT (78±16 dias posparto),
coincidió con el incremento en la pendiente de relación
EC- dfas postparto (Figura 4).

Carrera et al (2005) obtuvieron una tasa de prel"iez 24
unidades porcentuales mayor en las vacas primíparas de
CC 3.3 (Cuadro1), cuando estas fueron asignadas por 25
dias a un plano de alimentación alto (pradera de tercer
al"io, dominada por Lolium multiflorum encañado). El DT no
afectó la tasa de prel"iez en ninguno de los planos de ali
mentación. En los primeros 27 dias de entore quedó
gestante el 44% de las vacas que estuvieron en pradera
mejorada, y solo 22%, en las que se mantuvieron sobre
campo natural (p = 0,07).

Aplicación del destete bifásico previo a la
suplementación energética

Estos resultados y los antecedentes aportados por
Quintans et al. (2004) fundamentaron la hipótesis que el
DT con separación del ternero de su madre (destete
bifásico; EEMAC) y la suplementación energética aplica
da una vez finalizado el destete, resultarfa en una mejora
respuesta reproductiva (Soca et al., 2006). El destete
bifásico EEMAC consiste en separar al ternero de la vaca
en los primeros cinco a siete días. y previo al reencuentro
con la madre aplicar tablillas nasales para seguir interrum
piendo el amamantamiento por 11 a 14 días. Terminado el
destete comienza la suplementación con M por 20 dlas y
el entore.

Para probar el efecto del destete bifásico EEMAC y
la suplementación con M una vez culminado el destete
temporario, Soca et al. (2006) usaron vacas primíparas que
presentaban una CC 3,4 ± 0,2 al parto y 3,3 ± 0,3 al mo
mento de inicio de los tratamientos. Los animales se asig
naron en un arreglo factorial 2x2 implementándose trata
mientos de destete con y sin separación físíca del par vaca
ternero y finalizado este, con o sin suplementación. Se

CAA

SAA

Tolal

DTS

100(I5IIS')Aa

73(8111)Ab

88 (2~26) A

DT

69 (9/13) Ba

69 (9/13) Aa

69 (18126) B

Totil

88 (24n~a

71(lm4)a

79 (41/Sl)
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Figura 4. Evolución del estado corporal de vacas
primíparas sometidas a destele temporario y suplememación

energetica (Promedios de mínimos cuadrados)
(Soca el al, 2006)

Figura 6 Efecto del destete temporaria con (DS) y sin
separación (DT) del para vaca-ternero sobre los foliculos

mayores con diámetro superior o igual a IOmm
(Soca el al, 2006).

En el grupo con AA y DTS el porcentaje de prenez
resultó 30 por ciento superior al de DT (Cuadro 2). Los
tratamientos no afectaron la variación del EC (p = 0.15)
(Figura 5).

DT' destete temporario sin separación dellernero. DTS:
~I~!~ f~~"':Qri" ""N iflp"r"r;iPN diJl tfl~~"", VM"s ""r¡ F
> /0 mm = vacas confoliculos de 10 mm o mayores en cada

fecho divido el rotal de vacas del grupo de destete.
Proporciones seguidas de diferente letra mayUscula difieren

estadisticamente (p < 0.05).

A partir del momento donde se aplicó DI. el tamaño
folicular se incrementó. La diferencia entre tipo de destete
temporario, no resultó significativa, aunque en promedio el
grupo OS logró valores superiores al grupo DT (OS = 8.6
liS. DT= 7.3 mm: P = 0.10) en el dla 78 posparto.

El porcentaje de vacas con folículos mayores a 10
mm (F10) resultó afectado por el tipo de OT (P<O.OS). En
la Figura 6 se presenta el efecto del tipo de OT sobre el
porcentaje de vacas que presentaron F10 a los 5, 13 Y22
dias posteriores a la aplicación del OT que correspondió a
71, 78 Y 87 días posparto.

a la tablilla por 7 dias luego de la separación.
Dicho experimento ha sido repetido en los siguien·

tes entores donde la suplementacion con AA durante 20
días resultó en mejoras de la prei'iez temprana y global sin
cambios importantes en la condición corporal del rodeo y
el peso al destete del ternero (Soca etal, 2006: Soca et al,
2007: Claramunt, 2007 en prensa).

5. Síntesis de la información experimental
La separación física de la cría durante 5 días segui·

dos por 7 días al pie de la madre con tablillas nasales
tendria un efecto positivo sobre la dinámica folicular, y Mpre
parariaft a la vaca para que el suplemento con AA, mejore
la probabilidad de preñez (Soca et al, 2006). El porcentaje
de vacas que registró ovulación no resultó diferente entre
tratamientos. No obstante, la cantidad de vacas ciclando
a los 30 y 50 dias posteriores a la aplicación de los trata
mientos resultó 24 y 16% superior en OT5 (P =0.164)que
en los otros grupos.

El peso al destete de los temeros podria explicar en
parte la producción de leche de la vaca. los terneros del
grupo OS resultaron más livianos que los terneros del gru
po OTo Esto confirmaria los antecedentes (Griffilh y Williams
1996 y Lamb el. al., 1999) que reportan mayor reducción
en la producción de leche cuando se elimina el contacto
vaca· ternero. Esta reducción de la producción de leche
se concretaria en una semana, por lo que seria posible
que las vacas sometidas a separación del ternero hubie
ran concretado esa reducción al final de la separación, a la
que se sumó la imposibilidad del ternero de mamar debido

Intervenciones tácticas en base a la
suplementación energética de corta duración

Frente a importantes variaciones temporales y espa·
ciales en la cantidad y calidad de los nutrientes aportados
por el campo natural, se desconocía el impacto de interve
nir en forma táctica, durante un corto periodo durante el
parto-inicio entore, incrementando la cantidad y tipo de
energía suministrada a la vaca vía el empleo de afrechillo
de arroz y pasturas mejoradas.

A nivel internacional, durante los últimos años, el
enfoque en la generación de tecnologia se orientó a inter
venciones en forma intensa en algunas etapas del cido
productivo de la vaca de cria y su efecto en la respuesta
del animal a diversos niveles jerárquicos como el porcen
taje de prenez y los receptores involucrados en la síntesis
de hormonas metabólicas (Robinson et al, 1999, Martin et
al, 2004; Hess et al. 2005).

En base a estos antecedentes y la sintesis de los
esfuerzos realizados en el pais (Rovira y Frachia, 2005),
se justificó continuar generando altemativas de "precisión",
con bajo costo, con elevado valor agregado de conocimiento
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de procesos, compatibles con el ambiente y de fácil apli
cación que mejoren resultados físico y económico del pro
ceso de cría en su conjunto y vacas primíparas.

Los experimentos presentados en el item 4 genera
ron mejoras en los indicadores reproductivos de vacas
primíparas con una CC crítica al parto o inicio de los trata
mientos. El periodo de intervención durante el postparto
tuvo una duración entre 25 y 37 dias, con un costo econó
mico que no superó los 4-5 dólares por vaca, lo cual resul
taria en gran impacto económico al analizar el efecto en el
porcentaje de preñez. El mejoramiento del desempeño
reproductivo se produce debido fundamentalmente al in·
greso de energia vía la suplementación o asignación de
forraje mejorado y/o a la interacción destete-suplemento,
lo cual resultó similar al efecto "f1ushingM reportado amplia
mente en la reproducción ovina (Martín et al, 2004).

Los registros de tamaño folicular, estado corporal y
días postparto a inicio de todos los experimentos, permi
ten inferir que el balance energético en que se encontra
ban las unidades experimentales, no permitía el re·inicio
de la ciclicidad pos-parto. Por otra parte, los modelos que
relacionan estado corporal al parto y probabilidad de pre
ñez, documentados en la literatura nacional (Orcasberro,
1991), permiten predecir una baja probabilidad de preñez
de las vacas primiparas en CC 3-3.5 al parto e inicio de
entore.

la sintesis de los resultados debe agrupar aquellos
que induyeron como tratamiento el DT y un grupo control
(Soca et al, 2002a, Soca et al, 2005 a y b; Carrere et al.,
2005) y los desarrollados en la EEFAS de la Facultad de
Agronomía, donde se aplicó OT con tablillas nasales y con
separación fisica del para vaca-ternero por 5 dias (OS) y la
suplementación energética desfasada en el tiempo.

En los experimentos reportados por Soca et al, 2002,
2005 YCarrere et al ,2005 se encontró que ta mejora en la
nutrición energética a través del suplemento con AA y/o el
pastoreo de praderas durante 20-25 días, incrementó el
porcentaje de preñez total en aproximadamente 20%. Sin
embargo, lo más importante de nuestros hallazgos, es que
en todos los trabajos, exceptuando el de Soca et al, 2002,

80

;e 70
'-
=60e
f 50 45..

40

30 ......-==

se observó un incremento en el porcentaje de preñez tem
prana como consecuencia de la suplementación tambíén
del orden del 20%. la suplementación acortó el intervalo
parto-preñez, indicando que también hubo un efecto de la
energía sobre la preñez temprana (Soca et al, 2002).

El suministro de AA y de pastura mejorada mejoró el
estado corporal durante el entore. En el experimento de
Soca et al, 2005 se encontró efecto de la interacción entre
el DT y la suplementación con AA sobre el estado corporal
(EC) (Figura 4).La mejora en el EC se explicaria por el
aumento en el consumo de E y a la reducción de los re
querimientos de E para mantenimiento y producción, debi·
do a la disminución de la producción de leche que produce
el OT (Soca et al, 1992).

Por otra parte, cuando la suplementación se hizo a
base de pradera (Carrere et al, 2005) al final del trabajo, 27
días después de haber sido transferidas nuevamente al
campo natural, las vacas habían aumentado en promedio
0.4 de condición corporal. Mientras que, las vacas que
durante todo el trabajo pastorearon campo natural no va
riaron su condición corporal. la glucemia fue mayor en las
vacas que pastoreaban el plano alto (Carrere et al, 2005).
El destete temporario tuvo un efecto positivo sobre esta
variable, pero solo en las vacas que pastorearon la prade
ra. Estas mejoras en la condición corporal estarían
involucradas en las mejoras obtenidas en el porcentaje de
preñez. En base a estos antecedentes es posible definir
este efecto ftnulricionalft como un ftflushing ft o mejor dicho
"mejora en el plano de la alimentación por períodos cor
tos", entendiendo estos últimos como periodos menores a
un mes.

Cuando se empleó AA, la respuesta a la
suplementación se modificó con la CC al parto (Figura 5).
la mayor respuesta se encontró en vacas primíparas con
CC 3.5. Al suplementar vacas con mejor estado corporal
se modificó eIUP, mientras que en vacas con estado más
crítico si bien se mejora el porcentaje de preñez elllP no
resultó modificado.

La situación es diferente en los experimentos repor-

70

3 3,5

Condición corporal al parto

4

FigUrll 5 Relación entre la condición al parto y porcentaje de preñez de vaca primiparas suplementadas con A.frechillo de Arroz
(CAA). (Elaborado en base a la informacion reportado por Soca el al, 2002; Rodriguez et al, 2005; Soca et al, 2005).
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tados por Do Carmo el al. 2006; Soca el al 2006, cuando
se aplicó el deslete con separación física del ternero pre
vio a la suplementaci6n. En estos casos, la interacción
observada entre tratamientos, determinó diferencias en el
porcentaje de preñez logrados en los dos últimos meses
del enlare. En los loles no suplementados 23% de las
vacas se preñaron durante ese periodo, mientras que en
los lotes suplementados, el tipo de destete influyó el por
centaje de vacas prei'ladas en ese mismo periodo. Es as!
que, 32% de las vacas sometidas a la separación de sus
crias por 5 días previos al entare quedaron preñadas en
ese periodo mientras que solo el 3% de las hembras so
metidas a deslete con tablilla lo hicieron. Este hallazgo
explica porque que en este experimento la suplementación
no tuvo efectos estadísticamente significativo sobre el por
centaje de preñez temprana.

El OT sin separación del ternero no tuvo efecto sobre
el porcentaje de preñez total, sin embargo, cuando se apli
có la separación física del ternero (OTS) se obtuvo 30%
más de preñez, y se encontró una interacción entre el OT
y la S que determinó que en el grupo sometido a OS y S
se lograran 30% más de preñez (Tabla 1). La información
es un poco menos consistente en el porcentaje de preñez
temprana. El estado corporal no resultó afectado por los
tratamientos en ninguna de la fecha donde se realizaron
las mediciones (Figura 4).

Los resultados en su conjunto del efecto de los trata
mientos sobre la evolución de CC y su relación con los
porcentajes de preñez en estos trabajos, nos inducen a
pensar que la relación entre el estado corporal y los por
centajes de preñez no son de causa - efecto, sino que
ambos son un reflejo de un balance energético que implica
por un lado la posibilidad de almacenar energia a través de
la lipogénesis y por el otro que este balance energético
positivo actuaría a través de algunas señales metabólicas
u hormonales sobre las neuronas productoras de GnRH y
sobre el ovario (Hess et al, 2005). Pareceria existir por
parte de las vacas primíparas, una integración del efecto a
largo plazo que provocó sobre el balance energético la oferta
de forraje durante el otoño -invierno, de la condición al par
to e inicio del entore, las señales inducidas por los trata
mientos y la información ~del ambiente~. Sin embargo, no
cabe la menor duda de la existencia de una asociación
entre el estado corporal y la probabilidad de preñez y/o la
capacidad de responder a los tratamientos (Figura 5).

En nuestros trabajos no observamos un efecto de la
suplementación con AA sobre el tamaño folicular o el nú
mero de vacas que presentaron foUculos de mayor tama
rio. Sin embargo, en el experimento reportado por Soca et
al, 2002, al finalizar la suplementación 35% más de vacas
suplementadas presentaban cuerpo lúteo que las no su
plementadas, 10 que explicaría el acortamiento en el inter
valo parto - preñez observada. También el DT influyó el
porcentaje de vacas presentando Cuerpo Lúteo y se ob
servó una interacción entre la S y el DT. Este efecto del OT
sobre la actividad ovárica fue más evidente en el experi
mento reportado por Soca el al, 2005, donde se observó
un mayor diámetro folicular al finalizar el DT en el grupo

sometido a este tratamiento comparado con las vacas que
continuaron amamantando.

En el experimento de Soca et al, 2006, el porcentaje
de vacas que presentó folrculos superiores a 10 mm (F10)
fue mayor en las sometidas a destete con separación del
ternero que a las que se aplicó OT sin separación. Esta
diferencia se manifestó tan tempranamente como a los 5
dias de aplicados los tratamientos. Nuestros datos son
consistentes y soportan la hipótesis que uno de los meca
nismos por el que el OT con o sin separación del ternero
mejora los porcentajes de preñez es actuando sobre la
dinámica folicular. En sintesis el destete temporario con
separación del ternero generó mayor número de folículos
grandes (= 10 mm) en los 22 dias posteriores al comienzo
del destete, y numéricamente superó a OT en la cantidad
de cuerpos lúteos registrados así como en el número de
vacas que reiniciaron la actividad lútea. No obstante esto.
se preñaron más vacas debido al consumo de suplemento
en los dias posteriores al destete. Esto plantea que la com
binación de la separación del ternero por un corto período
sumado a la interrupción de mamar por 11 a 14 días sería
efectiva en generar ovulación y por lo tanto reinicio de los
ciclos estrales normales. Sin embargo, si bien la ovula
ción y la manifestacíón del estro son imprescindibles para
lograr la preñez, en términos cuantitativos no sería sufi
ciente para lograr mayor número de vacas preñadas y la
suplementación energética de corta duración estaria
intermediando entre la ovulación y la preñez.

En los experimentos de EEFAS las vacas suplemen
tadas consumieron 46 Kg de afrechillo de arroz integral
cada una, lo cual habria aportado 143 Mcal de EM en el
periodo de suplementadón. El mayor consumo de energía
del grupo suplementado no se tradujo en mayor EC al fin
de tratamientos (Figura 5). El destete temporario parece
ría agregar una función fisiológica adicional al promover el
crecimiento folicular y posterior ovulación en vacas en lac
tancia con EC subóptimo, función que si no tiene la ener
gia suficiente para funcionar es suprimida según el orden
de prioridades (Short el. al., 1990).No obstante, la deman
da adicional de energia para reiniciar y mantener los ciclos
estrales y alcanzar la preñez, pareceria no requerir de un
perlodo prolongado de mayor consumo de energia, ya que
23 dias de suplementación resultaron suficientes para pre
ñar el 73 y 100 % de las vacas en el 9rupo suplementado
con AA y sometido a destete con separación física del
ternero por 5 días en el primer tercio y durante todo el
entore respectivamente. Boland (2003) estima que la ovu
lación y posterior preñez requiere tan solo de 3 MJ de EM
por dia. Esto permite inferir que el destete temporario haría
mas eficiente el uso de la energía proveniente del suple
mento o bien sería mas eficaz que el consumo de energia
~per se~ en reiniciar la actividad lútea. Sin embargo, por
otra parte si luego del destete no existe mayor disponibili
dad de energía las vacas volverían a la situadón de anestro
o no seria posible preñar vacas poco tiempo después del
destete lo cual posiblemente sucedíó en los reportes de
Casetla et al, 2005 y Soca et al, 2005.

En la Figura 6 se presenta un modelo conceptual
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que intenta sintetizar la magnitud de la respuesta en por
centaje de preñez de vacas primiparas posible de encon
trar con diversas intervenciones realizadas. Es posible
estimar los cambios en la respuesta frente a modificacio
nes en la condición corporal al parto y años (buenos y
malos).

Las vacas primiparas con una CC al parto inferior por
debajo de 3.S sin intervención táctica no logran porcenta
jes de preñez compatibles con resultados económicos
aceptables. Este acontecimiento pone a riego la
sustentabilidad económica de las empresas pecuarias
dedicadas a la cría y reproduce el ciclo de malos resulta
dos en el tiempo.

Aun con condición corporal critica el empleo de AA y
pradera mejoró sustancialmente la preñez temprana, no
obstante las intervenciones conjuntas en base a AA y DTS
del par vaca temero mostraron los mejores registros de
preñez temprana y global. Si se producen mejoras en la
condición corporal al parto y el clima, la probabilidad de
respuesta mejora, no obstante el experimento repetido en
el tiempo en EEFAS de la Facultad deAgronomia, permi
tió demostrar la posible de alcanzar 100 % de preriez en
vacas primiparas con estado corporal critico al parto. Frente
al cambio climático de cada ario los ajustes en la distribu
ción de energra de llacas primiparas parecen orientarse a
cambios en la producción de leche y peso al destete de
los terneros (Do Carmo y Claramunt, 2006; Soca et al,
2006; Soca et al, 2007; Claramunt, slp, 2007).

Los modelos econométricos elaborados en la Facul
tad de Agronomía, encontraron una estrecha relación en-

tre el resultado físico o económico del proceso de cria y
recria cuando se incorporan cambios de bajos costos en
una ruta de cambio técnico que permita mejorar el porcen
taje de preñez (Pereira y Soca, 1999).

6. Reflexiones finales

La información generada pone en mano del sector
productivo nacional herramientas estratégicas (altura de
pasto, oferta de forraje, evolución del estado corporal) y
tácticas (suplementación de corto plazo) Que permiten,
mejorar la asignación de los recursos actuales y mejorar
la eficiencia reproductiva, el ingreso neto de la crla y la
sostenlbildad del principal recurso involucrado en la gana
deria de cría: el campo natural.

Las herramientas tácticas de íntervención como la
suplementación con afrechillo de arroz o pasturas y el des
tete temporario con separación vaca-ternero permitieron
mejorar el porcentaje de preñez temprana y global de va
cas primiparas con estado corporal ~sub6ptimo". Su res
puesta depende de la condición corporal al parto y la ~in

formación" que pongan en juego vacas primiparas en
anestro. Las intervenciones basadas en el destete
temporario con separación del par vaca ternero y la
suplementación con el AA parecerian arrojar mejores re
sultados reproductivos.

Si se plantea intervenir tácticamente con el suminis
tro de AA o pradera durante 20 días y aplicar el destete
temporario el estado corporal objetivo de vacas primíparas
podría ser inferior al recomendado como ~optimo~ 4.5 y
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Figura 6 Sintesis de la respuesla encontrada en el porcentaje de preñez global de vacas primiparas frente a las intervenciones

experimen/ales.

SA: Sin inlervención vacas primípara CC? =3.3
CDr- Aplicación de destete temporario median/e lablillas nasales por JI días a vacas CC?=3.3
CDTCC+ Aplicación de deslete lemporario mediame tablillas nasales por {f días a vacas CCP =3.5
CDTAA Destete temporario y suplemento con AA o pradera durame 20 días.
CDTAA y mejor CC al parto 3.5-3.75 o cambio positivo de CC /emprano en el postpar/o (Simula Años buenos)
COS: Aplicación de des/e/e lemporario combinado a vacas primíparas de 3.3-3.6 CCP (Cangue) separación y tablillas
CDTSAA: /dem CDrs y el suministro de 2 kilos de Afrechillo de arroz en/ero por vaca/día duran/e 20 dias
CDTSAACC+: /dem anterior o cambio positivo de CC temprano en el postparlo (simula Años buenos)
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constituye un seguro frente a años malos, dotaciones in
adecuadas.

la suplementaci6n y el control del amamantamiento
en momentos estratégicos se convierten en un elemento
láctico de importancia capital para nuestros sistemas de
cria. Hemos elegido dos formas de suplementar, es decir,
de mejorar el ingreso de nutrientes por cortos periodos: 1.
utilizando un sub-producto del principal cultivo de exporta·
ción que tiene el pais: el afrechillo de arroz y 2: pasturas
sembradas o mejoradas que ya son de uso en nuestra
ganadería. Los resultados con ambos son muy alentado·
res, desde que la suplementación incrementó un 20% los
porcentajes de preñez en el primer tercio del entare y que
esta diferencia se trasladó a los porcentajes totales de
preñez obtenidos al final de todo el periodo de entore. No
necesariamente el afrechillo de arroz y la pradera actúan
de igual forma. Es posible que estén involucradas rutas
metabólicas diferentes, desde que el afrechiUo de arroz es
un nutriente rico en aceites lo que podria tener un efecto
nutraceutico sobre la reproducción, aumentando la con·
centración de colesterol. precursor de los esteroides, y
por otras vias que aún desconocemos
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