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l.-INTRODUCCION

los animates j6venes representan uno de los
mayores problemas en (as explotaciones comer
ciales, puesto que es en este momento cuando
se deben sentar las bases para un carrecta creci
miento yes, a su vez, cuando mas deLicados son
todos los animates en general. Independiente
mente del sistema de producci6n 0 de La funci6n
lootecnica (producci6n de leche 0 carne) en los
rumiantes los cambios que sufren los animales
j6venes son muy importantes, debido al tipo de
placentaci6n que tienen los vacunos los nacen
totalmente sin defensas mismas que adquieren
durante los primeros dias de vida a traves del
calostro, por otra parte se sientan las bases de
la genetica adquirida (epigenetica) para la vida
productiva y se debe tener mucho cuidado con
el desarrollo de las distantes partes del aparato
digestivo y sus correcto funcionamiento.

EPIGENETICA

Lo mas interesante de los ultimos hallazgos en
investigaci6n es La relaci6n entre La genetica y
la nutrici6n en el estudio de La epigenetica, que
es el conjunto de reacciones quimicas y demas
procesos que modifican la actividad del AON
perc sin alterar su secuencia. Tambien se puede
definir como el estudio de modificaciones en La
expresi6n de genes que no obedecen a una al~

teraci6n de la secuencia deL AON y que son he~

redables. 0 de una manera mas sencilla, como
la interacci6n de La genetica y la alimentaci6n.
Una de los procesos 0 marcas epigeneticas de
regulaci6n es la metilaci6n del AON. Avances
recientes en Las tecnicas de secuenciaci6n per·
miten ya obtener informaci6n sobre metitacio·
nes del AON a Lo largo de todo el genoma que
pueden tener aLgun impacto sobre La expresi6n
de caracteres de interes productivo (ejemplo:
producci6n de leche, crecimiento, resistencia a
enfermedades, etc.).

La epigenetica puede explicar en parte La inte~

raccion de Los sistemas de produccion con La ge~

netica ya que la variabilidad en la epigenetica
es provocada por eL ambiente como la dieta 0

el est res (Petronis, 2010). Asi que es de esperar
que animales produciendo bajo diferentes cir-

cunstancias ambientales presenten diferentes
patrones de metilacion en sus respectivos ge
nomas y que no pueden ser detectado a traves
de un analisis de AON. Animales alimentados
en sistemas intensivos pueden presentar pa
trones de metilaci6n diferentes a aquellos con
alimentacion basada en pastoreo 0 en sistemas
semintensivos, ademas se ha demostrado que
existen facto res geneticos que regulan que al·
gunos fenotipos sean mas susceptibles a adqui
rir grupos metHo que otros (Coolen et al. 2011)
(Rosenfield; 2010).
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En la tabla 1 podemos ver una revision de varios
ensayos en los que se intensifican los sistemas
productivos con diferentes tratamientos para
aumentar la ganancia media diaria, disminuir la
edad al primer parto 0 que las novillas lteguen
con mayor peso corporal y relacionarlo con la
produccion de leche en la primera lactacion se
puedeverque la media detodos Losensayoses un
incremento de 900 litros independientemente
del tratamiento que se sigue para mejorar la
ganancia media diaria.
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Incluso con el primer alimenta, el caLostro, eL
nivel de ingesti6n influye de manera importante
en las siguientes etapas productivas en la tabla
2 vemos la inftuencia sabre La producci6n de le
che durante La segunda Lactaci6n, Segun estos
auto res (Faber et aI., 2005) ta ingesti6n de cua
tra Litros de calostro hace que mas de 10 puntas
porcentuales de noviUas lLeguen a ta segunda
lactaci6n y ademas que produlcan casi 1000 Li
tros mas.

El efeeto del media ambiente en la expresi6n
fenotipica ha sido reconocido durante mucho
tiempo como un efeeto permanente. En las ta
blas 1 y 2 se exponen datos sabre La nutrici6n
predestete ysu capacidad de afectar permanen~
temente los rendimientos productivos, tiene
consecuencias significativas tanto para Los in·
vestigadores como para los productores leche.
los datos presentados refuerzan la importancia
de la adecuada nutrici6n en las primeras etapas
de la crianza de las vacas lecheras.

En la producci6n de carne, existen ejemplos
como en ovinos en las razas Texel; Dorset y
Suffolk se conoce una mutaci6n CaUipyge
(ClPG1), que provoca hipertrofia en los muscu
los traseros, en bovinos en las razas Charolais,
Piamontesa, Belgian Blue y Asturiano de los
Valles, es conocida la doble musculatura de Los
museu los traseros. Se presenta en homocigosis
y se debe a la perdida de funci6n de! gen de La
miostatina, este mecanismo resulta en el silen
ciamiento alelico que resultan en una herencia
no-mendeliana, Los genes asi improntados tie
nen relaci6n con el crecimiento y el desarrollo
donde eL ambiente tiene un importante papeL en
la regutaci6n gen6mica (PostigLioni, 2010).

APARATO DIGESTIVD

El desarrollo del rumen implica el estableci·
miento de una poblaci6n microbiana estable
(desarrollo microbioI6gico), el aumento de ta
mano y deL tono muscuLar (desarrollo anat6mi
co), y el desarrolLo de La capacidad de absorci6n
y utilizaci6n de los productos de la fermenta
ci6n (desarrollo papilar y metab6lico). Estos
cambios son modulados en gran medida por el
inicio del consumo de alimento s6lido y por las
caracteristicas de La dieta.

Histil6gicamente eL rumen se desarrolla a par
tir de la porci6n no secretora del est6mago
(Church, D.C., 1979). Anivel de fisiolo9ia diges
tiva los rumiantes se comportan, los primeros
meses de vida, como un animal monogastrico,
debido a que el reticuLo-rumen (en adeLante
rumen) no es funcional y la dieta Lactea pasa

directamente al abomaso. De manera general
el desarrollo del est6mago de los terneros que
ingieren alimentos liquidos y s6Lidos, sean con
centrados 0 forrajes. Asi, se puede identificar
una fase prerrumiante, una fase de transici6n y
una final de rumiante (Fournier, 1998).

• Fase de prerrumiante: El abomaso constituye
el principal 6rgano del est6mago relacionado
con el proceso digestivo, pues en esta fase la
aLimentaci6n es en base a leche materna 0 aL
uso de sustitutos lacteos, dependiendo exclusi
vamente de esta dieta para eL aporte de nutrien
tes. Va del nacimiento hasta las 2 6 3 semanas
de vida, cuando el ternero inicia el consumo de
alimentos s6Lidos, por tanto, esta fase depende
del momenta en que se ofrezcan alimentos s6
lidos.
• Fase de transici6n (inicio de consumo de s6
lidos): Esta fase realmente no esta definida en
el tiempo y empieza cuando se decide por el
sistema de alimentaci6n empezar el consumo
de concentrados, una vez que el ternero inicia
eL consumo de concentrados, dependiendo de
algunos factores como eL estado de salud, las
tasas de ganancias, disponibilidad de agua y
el programa de alimentaci6n lactea empleada,
da paso al inicio de la fermentaci6n ruminaL la
producci6n de Acidos Grasos Volatiles (AGV),
junto aL efecto fisico de La dieta, son los res
ponsables del desarrollo del rumen, que junto
al abomaso constituyen los 6rganos impLicados
en La digesti6n, pues aun en esta fase se con
tinua ofreciendo alimentos Iiquidos, que junto
a los alimentos concentrados constituyen los
principales alimentos de esta etapa. Esta fase
continuara hasta tanto sean ofrecidos alimen
tos lacteos al ternero.
• Fase de rumiante: Esta fase se inicia con el des
tete de los ani males y dura hasta eL final de su
vida. Par tanto, los productos secos son la unica
fuente de alimentos, junto al agua que constitu
ye un elemento imprescindible para que eL pro
ceso digestivo ruminal se Ueve a cabo. En esta
fase el rumen pasa a ser eL principal6rgano del
tracto digestivo, produciendo elevadas canti
dades de AGV y proteina microbiana par media
de La degradaci6n de los alimentos ofrecidos,
dependiendo de este proceso la producci6n de
La mayor cantidad de energia y protefna que re
quiere eL temero, ya que algunos nutrientes no
son degradados en el rumen y pasan a Las partes
bajas deL intestino, donde se degradan par las
enzimas digestivas que aLIi se vierten.

los cambios que hemos vista producen un gran
numero de procesos evolutivos anat6micos (Ta
bla 3) y fisiol6gicos de todos los divertfculos
gastricos, as! la capacidad del rumen trente al
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DESARROLLO DE LAS PAPILAS RUMINALES

ESTIMULACI6N FislCA EN EL DESARROLLO
RUMINAL

La absorci6n de Los productos finales de la fer~

mentaci6n depende del correcto desarrollo de
las papilas del epitelio ruminoreticular y de
una abundante circulaci6n capilar. EI contacto
continuo de los acidos grasos volatiles (AGV),
especialmente del buUrico y en menor medida
el propi6nico, con el epitelio estratificado del
rumen, estimula eL desarrollo de Las papilas y
junto con la presencia del di6xido de carbono,
estimulan el f1ujo sanguineo hacia eL epitello
ruminoreticular (Booth, and McDonald, 1988).

Tabla 4. Actividad enzimatica de Los terneros
antes de los 30 dias (pre-rumiantes) y a los 30
- 60 dias (rumian!es). (Langenbach, J. I., 1998)

Los AGV se absorben en forma no disociada. El
acetico pasa rapidamente al organismo sin su~

frir ningun cambio y es utilizado directamente
como aporte de energia, el propi6nico es con~

vertido en lactico y succinico, este ultimo puede
entrar directamente en el cicto de Krebs para la
obtenci6n de energia 0 utilizarse como precur~

sor de la glucosa. El butirico es metabolizado
en la pared ruminal hasta -hidroxibutirico sien
do esta via cetogenica (Booth, and McDonald,
1988). AI parecer el hecho de que sea el acido
butirico el que mayor influencia tiene en el de~

sarrollo de las papitas es debido precisamente a
que se metaboliza en las celulas epiteliales.
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Tabla 3. Desarrollo postnatal deL rumen y abo
maso en litros totaLes y en porcentaje respec~

to de los cuatro diverticulos gastricos (Bacha,
2005)

Como ya vimos el aparato digestivo de los ru
miantes al nacer funciona muy parecido al de
los monogastricos, debido a que el rumen tiene
un desarrollo muy rudimentario, sin embargo,
su especial pauta de motilidad ya esta perfec
tamente establecida desde eL nacimiento. EI
tiempo que tarden los animales en desarrollar
anat6micamente y funcionalmente el rumen
determina eL ritmo al que los procesos digesti~

vos del animal hospedador pasan de depender
de las enzimas producidas por el mismo, a la
relaci6n simbi6tica que se establece con los mi
croorganismos ruminales (0rskov, 1988).
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En la Tabla 4 se observa comparativamente eL
funcionamiento enzimatico de los ani males an
tes de los 30 dias de vida y de los 30 a los 60.
Durante Los primeros dias de vida, es decir alre
dedor del primer mes, Las enzimas primordiales
son la lactasa y la quimosina y aunque existen
otras presentes en el tracto digestivo su volu~

men y actividad es muy baja en un principio,
incrementandose con la edad. Se estudia s6lo
hasta Los 60 dias debido a que a esta edad el
animal esta enzimaticamente preparado para
ser destetado y la imptantacl6n microbiana es
posible que este bien estabLecida. Estos fen6
menos estan modulados en gran medida por la
dieta.

abomasa aumenta mas de 20 veces desde eL na
cimiento hasta la 63 semana de vida. Sin embar
go, el desarrollo anat6mico que se sucede con
la edad tiene poco efecto sobre eL crecimiento
de Las papilas ruminaLes y por 10 tanto sobre la
funci6n principal del reticulo-rumen (rumen)
que es La absorci6n de nutrientes, pri:'lcipal~

mente de acidos grasos volatiles que represen
tan el mayor aporte energetico para los rumian~
!es (Hamada, 1976).

Se ha disc utido mucho y aun persiste el debate
sobre la necesidad de una estimulaci6n fisica,
ademas de la qufmica 0 fisiol6gica ya comenta
da, para el desarrollo de las papilas ruminales.
Por un lado hay trabajos en los que alimentando
a (os terneros con Leche unicamente, se observ6
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un mayor desarrollo del musculo de Las paredes
ruminates en los lotes en que los animales te
nfan acceso a material de cama (serrin) frente
a los que estaban alojados sobre rejilLas (Harri
son, 1960). Sin embargo en trabajos basados en
examenes histo(6gicos sabre el epitelio de las
paredes ruminates, con terneros a los cuales
se les administro material inerte (esponjas de
plastico) se observ6 una falta de desarrollo de
Las cetuLas epiteliales y por La tanto de las papi
las ruminates, con La eual La funci6n de absor
ci6n de nutrientes queda totalmente Limitada.
(Beharka. et al. 1998).

Existe" varias razones por las que algunos au
tores recomiendan la introducci6n de forrajes
antes del destete:

a) Hay un incremento notable del tamano
del rumen, como resultado de una dilataci6n de
los tejidos y un aumento deL grosor del musculo
de las paredes ruminales (Hamada, 1976).

b) Uno de los comportamientos sociales
mas comunes en los terneros es mamarse unos
a otros, produciendose heridas en zonas como
las orejas, muslos, escroto, ombligo, prepucio, y
cerca de Los pequeiios pezones, este comporta
miento es perjudicial para el ternero que sufre
las lesiones y tambilm para el "chupador" por
que es normal que se generen bezoarios (bolas
de pete en el rumen) que pueden lIegar a produ
cir obstrucciones del esfinter reticulo omasa!.
Para evitar estos problemas se ha mantenido
La idea de dar material fibroso, normalmente
paja de cereales de invierno, para producir en el
animal una sensaci6n de saciedad y tranquili
zarlos, Haley et ai, 1998, obtuvieron resuLtados
similares suministrando pero suministrando
heno de alfalfa de buena caUdad.

c) El concentrado finamente moUdo puede
dar Lugar a un aumento de la queratinizacion
de las papilas. Esto puede ser debido a que al
disminuir el tamaiio de la partfcula se reduce la
capacidad de abrasi6n (Greenwood. et at 1997)
y si esto va acompaiiado de una bajada de pH
puede desencadenar una paraqueratosis; aun
que estos ultimo es mas normal en animales
adultos expuestos a dietas muy concentradas.
En la Tabla 5 vemos el consumo de Los terneros
comparando cuatro presentaciones diferentes
del alimento 56lido, se puede ver que en las pri
meras semanas de vida el consumo es mayor
cuando el concentrado es granulado y a partir
de 6a semana los terneros consumen mas hari
na.

Tabla 5. Consumo de alimento balanceado se·
manal en gramos, en terneros lo recibieron en
diferente presentaci6n fisica. (Castro, 2012).-...... - HIIq'Ia,.,
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Por otra parte, desde hace tiempo muchos auto
res recomiendan ofrecer solamente pienso con
centrado a los terneros durante las primeras se
manas de vida. Como ejemplos: Warner, y Flatt,
1965, mencionan en su revisi6n que la inclusi6n
de forrajes no es necesaria en los terneros antes
del destete. La "Guia de alimentaci6n y manejo
de terneros" editada por la Universidad de Vir
ginia en 1997 recomienda no dar forraje a los
terneros hasta el destete.

Existen muchos trabajos que demuestran que la
forma fisica de la dieta no tiene influencia sobre
el desarrollo de las funciones ruminales sino
que, son los productos finales del metabolismo
de los carbohidratos los responsables del mismo
(Barmore, 1994). Al introducir material fibroso
tignificado (heno, paja) en un rumen en desa
rrollo, el tiempo de permanencia es muy largo,
retrasando la ingesti6n de otro tipo de material
solido y pasando a las porciones posteriores
del aparato gastrointestinaL parte indigestible
de La dieta. Abe, et al1999 trabajando con ter
neros Lactantes observaron que el aumento de
ingesti6n de materia seca y especialmente de
material indigestible incrementa el contenido
en humedad de las heces haciendo mas sus
ceptibles a los animales a sufrir diarreas, como
recomendaciones practicas podemos decir que
la inclusi6n de forraje es aconsejable siempre y
cuando este sea de la mejor calidad que exista
en la expLotaci6n.

COlONIZACION DEL RUMEN

Una de las ideas que se tiene a nivel practico
y que es cierta es que el consumo de forrajes
ayuda a La colonizacion bacteriana deL rumen,
sin embargo la primera cotonizaci6n ruminal es
por reflujo del abomaso y se observa desde los
primeros dias de vida por la E.coti y Cl. welchii.
La capacidad de paso de estas bacterias a traves
de la barrera acida deL abomasa es debida a la
presencia del cuajo que aumenta el pH. La co·
lonizaci6n continua, por Los lactobacilos y bac
terias amilotiticas y por ultimo las celulotiticas
todas estas que proceden del medio ambiente



y entran al rumen a traves del alimento (Caeiro
Pates, 1998). El pH del contenido ruminal baja
durante las primeras 4 - 8 semanas de inges
ti6n con el creciente consumo de aLimento s6li~

do. Esto favorece la absorci6n de los AGV, espe
cialmente del acido butirico, ya que al tener el
lfquido ruminal un pH a1rededor de 5,4 aumen~

ta su velocidad de absorci6n en 304 veces res
pecto al acetico (Noble, 1989). Posteriormente
poco a poco va subiendo et pH hasta alcanzar
los niveles de 6 - 6,2 que son en los que se llega
a la mayor actividad celulolitica. Esta secuen
cia de fen6menos ruminales es siempre igual,
y 10 que realmente se puede controlar a traves
de la dieta es 1a velocidad en la que se sucede
ran. la inclusi6n de material 56lido en !a dieta,
especialmente de piensos concentrados, a Los
terneros de 7 - 10 dfas de vida aumenta la veLo
cidad en que eL reticuLo rumen se convierte en
un 6rgano funcional.

luchini, et at (1993) alimentando terneros s6Lo
con Leche, (15% del peso vivo) 0 suplementan
do con un pienso basado en granos de cereaLes,
se obtuvo una mayor velocidad de crecimiento,
un mayor contenido de AGV en pLasma y alcan
zan en menor tiempo et peso y el volumen de
ingesta recomendados para el destete con eL
grupo suplementado. Estos auto res concluyen
que la ingesti6n postdestete depende mas de
la adaptaci6n fisiot6gica a las dietas secas que
aL manejo de La alimentaci6n predestete, dicha
adaptaci6n se obtiene ofreciendo a los anima~

les pienso concentrado a partir de La primera 0

segunda semana de vida, la presencia del subs~
trato estimula, tanto La actividad microbiana
como la enzimatica del hospedador.

Aunque e1 inicio de La ingesti6n de materia seca
es adecuado que se realice 10 antes posible, es
conveniente recordar que,la ingesti6n de mate
ria seca disminuye la excreci6n de agua por via
urinaria y aumenta La fecal. Esto sucede debido
a varios facto res:

a) El paso de ingesta a traves del intestino
aumenta Las secreciones intestinales.

b) El consumo de materia seca aumenta el
consumo de agua.

c) la presencia de sustancias osm6tica
mente activas en sangre (AGV, glucosa, mine
rales) estimuLan la secreci6n de la hormona
antidiuretica. Todo esto provoca que el conte
nido de humedad de Las heces sea mayor (Abe,
et a11999) por lo tanto la velocidad de transito
intestinal es mayor y La predisposici6n a sufrir
diarreas de tipo mecanicas incrementa drasti-

camente.

En la mayoria de los articulos consultados en
los que se utilizaron forrajes siempre fueron de
buena calidad siendo eL heno de alfalfa e1 que
con mayor frecuencia se us6. Teniendo claro
que el forraje tiene que ser de excelente catidad
Beharka, et al. (1998) encontraron que picando
el forraje (25% heno de alfalfa 75% una mezcla
de maiz, avena y soja extrusionada) hacfan mu
cho mas estabte La producci6n de AGV a nivel
ruminal y aumentaba el consumo de materia
seca.

MANEJD DEL CALDSTRD

• El ternero debera realizar su primera ingesti6n
de calostro 10 antes posible. Existen autores que
situan el tiempo maximo dentro de los primeros
30 minutos de vida (Martino, et aI1987). la ca
pacidad del abomaso en estos momentos es de
unos 2 litros por 10 tanto no debera excederse
dicha cantidad por toma.
• Un ternero normal debe ingerir, en las prime~

ras 6 horas de vida, una cantidad equivalente
al 6% de su peso vivo, 0 entre el 10 - 15% de
su peso en las primeras 12 horas (Martino, et al
1987). Si es necesario debe practicarse una ali
mentaci6n forzada, mediante sonda, para con
ferir suficiente inmunidad.
• El hecho de que las proteinas del calostro no
sean digeridas y se absorban exactamente iguaL
a como son ingeridas por el ternero obedece a
varias razones. Por un lado las celulas fundicas
del abomasa no secretan acido c1orhfdrico du
rante las primeras 24 horas de vida, por 10 tanto
el pepsin6geno no es convertido en pepsina y
no son atacadas las protefnas, ademas la renina
s610 ataca y coagula a la caseina. Por otra parte
el calostro posee un factor inhibidor de La trip
sina que evita la digesti6n de las Ig y estas pa
san al intestino con el suero rapidamente (lon
genbach, et al 1998) Ademas el catostro tiene
una velocidad de transito mucho mayor que la
leche entera (Yvon et a(1993).
• En granjas con problemas, es conveniente rea
lizar, de acuerdo con el veterinario, un apretado
programa de vacunaci6n para todo el rebaiio y
especiatmente a las vacas pr6ximas al parto,
contra los agentes presentes en la explotaci6n
para aumentar la capacidad inmunol6gica de!
calostro.
• EI calostro de La propia madre no siempre es el
mas indicado, ya que en los casos de vacas com~
pradas 0 novilLas no poseen anticuerpos espe
cfficos contra Los germenes presentes en dicha
expLotaci6n y por las razones que antes comen
tamos. El primer calostro dado por Las vacas
de 3° y 4° parto en La misma explotaci6n pue-
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de seT congeLado para emergencias, siempre y
cuando no se utilice antibi6ticos antes del se
cado. EI calostro es relativamente labil y puede
mantenerse pacos dias a temperatura de refri
geraci6n. Sin embargo, es muy estable cuando
se mantiene congelado a -200 C. Para evitar La
desnaturalizaci6n de las proteinas. el Tecalen
tamiento se hara a una temperatura maxima de
40° Cen un baria Maria. Sin embargo, investiga
ciones de La Universidad de Minnesota (Chester,
2009), han encontrado que calentar el caLostro
a Gooe durante 30 a 60 minutos aumenta signi
ficativamente la absorci6n de las inmunoglobu
linas, sin aumentar la viscosidad oi disminuir su
valor nutricional.
• La opci6n de dar calostro de otra vaca que no
sea la madre quedara muy limitada sin en la ex
plotaci6n 0 en la zona existen brotes de la enfer
medad de "Johne" 0 Paratubercutosis. Debido a
que es necesario seguir y en su caso sacrificar a
tas hijas de vacas positivas.
• La inmunizaci6n pasiva puede valorarse entre
las 24h y los 7 dias de vida. El metodo mas prac
tico a nivel de explotaci6n es valorar las protei
nas sericas en cantidad de inmunuglobulinas.
• No se debe administrar calostro a terneros
mayores de 4 dias porque puede provocarles
diarrea, debido a su alto contenido en sales de
magnesio, ademas el paso de secreci6n de ca
lostro a leche es relativamente rapido en La Ta
bla 6 vemos el cambio de composici6n qufmica
de calostro a leche.

Tabla 6. Composicion del calostro (primer orde
no), leche de transici6n (2' y 3' ordeno) y leche
entera.
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la utilizaci6n de materias primas alternativas,
especialmente los subproductos de la soja que
comienzan a ser economicamente interesan
tes. Esto solucion6 el problema de los aportes
de proteina y fue a principios de los 90 cuando
se desarrollan en Europa sofisticados procesos
de incorporaci6n de grasas y se aprovecha para
utilizar con mayor eficiencia materias primas
como el aceite de coco, 0 el de pescado (Hein
richs, 1992).

Actualmente la industria de los LR continua
viendose afectada por los rapidos cambios que
ocurren tanto a nivel de producci6n de las gran
jas como en la manufacturacion de ta industria
que los procesa. Al mismo tiempo, la leche y sus
componentes encuentran nuevos segmentos
en el mercado de consumo humano a traves de
nuevas tecnologias y de una creciente deman
da. Debido a esto los precios de la leche des
cremada en polvo sufren una gran fluctuacion,
haciendolos en determinados momentos poco
atractivos para su uso.

El esfuerzo investigador sigue centrado en aba
ratar los preclos de los LR y en especial de la
crianza del ternero; incluyendo el conocimien
to de las necesidades nutricionales del ternero,
el estudio del procesamiento y uso de fuentes
de proteinas no lacteas, y los programas de ali
mentaci6n y manejo de los animales (Tomkins,
et al 1994). Bascom et al (2007) demostraron
que las recomendaciones del NRC 2001 subesti
maban las necesidades de los terneros jovenes
entre un 15 y un 25%.

Uno de los facto res mas significativos que afec
tan at coste de los LR son el nivel y la fuente
de proteinas; por lo tanto mucha de la investi
gaci6n se ha centrado en estas dos areas. Des
afortunadamente hay una estrecha relaci6n
entre estos dos puntos y no se ha solucionado
suficientemente bien (Tomkins, et al1994).

Los LR comerciales destinados para criar ter
neros destetados a las 6 - 8 semanas de edad,
generalmente contienen niveles desde 18 hasta
24% y pueden variar desde el100% de proteina
lactea hasta un 20%. El resultado que un cria~

dor puede esperar de estas dietas puede diferir
significativamente. En un estudio realizado con
240 terneros en el que se estudiaban cuatro ni
veles de proteina lactea como porcentaje total
de la protefna (100, 50, 40 Y30), el rendimien
to medido como ganancia diaria de peso (GDP)
durante los primeros dias, dell al14 disminuy6
de: 218 a 88 g/dfa para los grupos de 100 a 30%
de proteina lactea. Igualmente la morbHidad
y ta mortalidad aument6 del cero al 16% res-



Tabla 7. Clasificaci6n practica de las diferentes
materias primas usadas en La fabricaci6n de lR.
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PROTEfNAS NO LACTEAS

ta Leche desnatada en polvo es indebidamente
calentada durante el proceso de secado,
causa diarreas y retardos en eL crecimiento de
los terneros, principaLmente a causa de dos
factores: uno es que no se formaba el cuajo
debido a que el calor hace que interaccionen
la kapa-caseina con la -Lactoatbumina, y el
otro factor quiza el mas importante es que el
material que pasa aL intestine delgado tiene una
digestibilidad muy baja y cualquier producto no
digerido que pase al intestino grueso provoca
irritaci6n y esta diarrea, en comparaci6n con
las protefnas del suero de leche que tienen una
digestibilidad muy aLta.
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Tabla 9. Consumo, crecimiento e fndice de
conversi6n de terneros alimentados con
diferentes lactorreempLazantes desde el
nacimiento hasta la 6a semana de vida. Extraido
de lammers, et a11998.

Oe manera normaL el cuajo se forma 3 - 4
minutos despues de La ingesti6n. Las protefnas
del suero (20% del totaL) y La Lactosa salen
rapidamente por Las contracciones del
abomasa, mientras que la caseina y la grasa
se digieren lentamente. Tambien se demostr6
que no es indispensable la formaci6n del cuajo
en los lR siempre y cuando se formulen con
materias primas de atta digestibilidad en eL
intestine delgado (Roy, 1980). En La tabla 9 se
comparan lactorreemplazantes en los que se va
sustituyendo la leche descremada en polvo por
concentrados proteicos de sueros hasta Ilegar al
100% de sustituci6n, obteniendose resultados
muy parecidos en Los cuatro grupos.
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PROTEINAS LACTEAS

A mediados de los 80 cuando los excedentes de
leche descremada en polvo (lOP) disminuye
ron, los precios de los LR aumentaron y se hizo
necesario buscar alternativas. Oe todas eUas la
utilizaci6n de sueros y especialmente los sue
ros concentrados en proteina (SCP) son los que
mayor utilizaci6n tienen en el mercado. los SCP
se producen por ultrafiltraci6n deL suero liquido
para qui tar La lactosa y otros componentes so
Lubles, en su mayoria mineraLes. Oebido a que
estos procesos se pueden detener en distintas
fases existe una variedad muy amplia en el mer
cado.

las investigaciones reaLizadas por Tomkins y
Sowinsky; 1992 muestran que se puede susti
tuir totalmente ta proteina de leche descremada
(casefna) en polvo por la del suero concentrado
en proteina (lactoaLbuminas y globulinas), en
una serie de ensayos con 605 terneros, en los
que se compararon rendimientos con lR formu
Lados con LOP contra otros con SCP (Tabla 8).

Tabla 8. Ganancia media diaria (kg) en compa
rando lR formuLados con 100% proteina de lOP
y 100% proteina de SCPo (Tomkins y Sowinsky,
1992)

pectivamente (Tomkins, T. et al; 1994). los lR
dependen mucho de la calidad de las materias
primas que utHicemos para su elaboraci6n en la
Tabla 7 mostramos las de uso comun y una cla
sificaci6n con respecto a La calidad que aportan
al producto final

Conviene seiialar que la proteina de suero
(albuminas y globulinas en su mayoria) por
definici6n no forma cuajo como sucede con
la caseina cuando se expone a la renina
y a (a pepsina a un pH adecuado. Esto
suscit6 cierta controversia en La industria al
comparar caLidades. Sin embargo antiguas
investigaciones Europeas demostraron que sf

Distintos tipos de proteinas tanto de origen
animal, como vegetal se han investigado como
sustitutivos de las proteinas lacteas. Entre elias
las mas usadas son: proteinas vegetales, La de
soja (aisLados de proteina de soja, concentrados,
harinas de alta protefna y soja micronizada).
trigo (concentrado de sotubles de protefna de
trigo), patata, guisante y protefnas animales
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como La de sangre, plasma, carne, pescado.
los productos que actualmente tienen mayor
importancia econ6mica son los que provienen de
La soja, trigo y plasma animal. La digestibHidad
proteica de la mayorfa de las Fuentes no lacteas
es menor que La de la leche desnatada en paiva.
Una excepci6n es el concentrado de proteina
modificada de trigo.

Proteinas de soja. La utilizaci6n de proteinas
de soja en los LR esta claramente justificada
por temas econ6micos, aunque La soja como
tal contiene un numero elevado de facto res
antinutritivos (FA) como Los: antitrfpsicos,
los factores antigenicos de las proteinas, La
conglicina y betacongticina y los compuestos
fen6ticos. Respecto a estos ultimos Gardner, et
al (1990) han visto que estan implicados en las
respuestas negativas de los LR que contienen
soja como Fuente proteica, ademas la soja
contiene niveles altos de carbohidratos como la
sacarosa, rafinosa y fa sucrosa que presentan
serias dificultades para su digesti6n en los
terneros. Existen varios tipos de procesamientos
industriales para reducir 0 en su caso suprimir
completamente los efectos negativos de
los factores antinutritivos. El concentrado
de harina soja se obtiene etiminando los
carbohidratos solubles de ta soja desengrasada
con una soluci6n de alcohol, y los aislados de
protefna se obtienen por precipitaci6n acida
y resolubilizaci6n alcalina ajustando et pH
al punto isoeLectrico eliminando los factores
antinutritivos.

Utilizando estas materias primas se han hecho
intentos para subir el nivel de reemplazo de
proteina lactea mas del 50% pero los resultados
no fueron favorables (Sowinski, et aL; 1993), si
bien se desconoce si fue debido a los factores
antinutritivos 0 a la baja calidad de las protefnas
respecto de ta digestibilidad de los aminoacidos
o a una mezcla de ambas.

PROTEiNAS DE TRIGO

Este producto se obtiene aplicando al trigo
una hidr6lisis acida para la obtenci6n de
almid6n. Estudios de crecimiento hechos con
terneros mostraron buenos resultados cuando
se sustituye La Leche desnatada por protefna de
trigo a niveles de hasta el 15%. En un estudio
efectuado por Tolman y Demeersma (1991) en
terneros con una dieta que contenfa 20% de
proteina de trigo tuvieron una ganancia media
diaria y una conversi6n alimenticia de solo 4%
menos que el control con leche desnatada. A su
alta digestibilidad, la protefna de trigo suma
una alta solubilidad, at contra rio que la harina

y el concentrado de soja ambos insolubtes y que
s6to se mantienen en suspensi6n.

PROTEiNAS DE PLASMA ANIMAL

En La actualidad el plasma animaL, procedente
tanto de origen porcino como bovino, esta
disponibte para la industria. Cuando eL
pLasma se pulveriza en seco bajo condiciones
cuidadosamente controLadas (en torre de
atomizaci6n), produce una protefna soluble
de alta calidad, con un perfil de aminockidos
comparabLe con la leche descremada. Sin
embargo existen mas investigaciones sobre su
utiLizaci6n en piensos de arranque en lechones
y su posibiLidad de utiLizaci6n respecto a la
legislaci6n Europea no esta clara.

OTRAS PROTEiNAS NO LAcTEAS

Se han hecho estudios con otras protefnas
vegetaLes incluidas La deL guisante y la de
patata, mostrando resuLtados muy variabLes.
Generatmente, donde La protefna no lactea
es relativamente baja «20%). eL estudio no
afecta significativamente, si se les suplementa
con concentrados de buena caUdad y se Les
desteta entre las 6 y 8 semanas de vida. Cuando
eL fndice de sustituci6n es mayor aL 20% 0 eL
lR se suministra por un periodo prolongado,
como en la producci6n de la ternera blanca, la
respuesta negativa se vuelve significativamente
mayor. Este tipo de resultados demuestran
que sin eL conocimiento de las necesidades
en aminoacidos de los terneros resulta diffcil
interpretar las investigaciones sobre la protefna.

NIVEl ENERGETICO

El contenido energetico de las leches
maternizadas esta determinado por eL
porcentaje de lactosa y de las diferentes Fuentes
de grasa. los niveLes de esta ultima, en los
productos comerciales varia desde eltO aL 22%,
sin embargo los efectos del nivel energetico de
la raci6n no estan bien determinados, debido
a las interacciones con el medio ambiente, la
energfa derivada del funcionamiento ruminal
(sf el ternero recibe alimento s6lido) y ta
diferencia en la utilizaci6n metab6lica, tanto de
tas grasas como de Los carbohidratos. El tipo de
grasa utilizada tambien es muy importante, los
acidos grasos de cadena corta y los insaturados
se digieren mejor, dandoles te6ricamente un
vaLor energetico mas elevado. En la tabla 11 se
puede ver que la grasa butfrica tiene del 20 al
31% de ac. Grasos de cadena corta y el 36% de
insaturados.



Esta claro que eL ternero requiere un niveL mas
aLto de energfa cuando La temperatura del medio
ambiente desciende por debajo deL "punto
critico" (definido como La temperatura por
debajo de La cual hay un marcado incremento
en la producci6n de calor para mantener la
temperatura corporal), la zona termoneutra
de Los terneros neonatos se situa entre 7 y 25°
centigrados. Las investigaciones demuestran
que terneros que esten a una temperatura
ambiental de -4° C (sin viento) consumen
aproximadamente un 30% mas de energia para
su mantenimiento que otros que se encuentren
a 10° C (Scibilia et aL., 1987). Sin embargo, se
sabe menos al respecto del efecto del exceso de
calor sobre las necesidades energeticas de Los
terneros, debido a que el efecto mas claro del
calor es la disminuci6n de consumo que puede
lLegar a una depresi6n total durante eL dia. Una
alternativa que parece clara en los dos extremos
es la concentraci6n de La dieta, el aumento de La
energia.

El aumento de energia en los LR se puede
realizar de varias maneras:

• Incrementar la concentraci6n de
lactorreemplazante en La diluci6n usar mas
polvo.
• Oar tomas mas frecuentemente.
• Anadiendo una fuente extra de grasa digestibte
en la dieta.

Generalmente, el aumentar los niveLes de grasa
en las leches incrementaran los indices de
crecimiento en los terneros que no dispongan
de suplementaci6n salida, sin embargo cuando
tienen acceso a pienso de arranque de buena
calidad, eL aumento de Los nlveles de grasa tiende
a disminuir la toma de concentrados retrasando
La capacidad de rumia y comprometiendo los
indices de crecimiento (Tomkins et aI., 1994). Et
mejor sistema para La aLimentaci6n invernal es
aumentar La ingesti6n de un lactoreemplazante
nutricionaLmente equilibrado incrementando,
bien La frecuencia de las tomas 0 el porcentaje
del s6lido y asegurando que el pienso de
arranque este siempre disponible.

ElECTROlITOS

Se ha sugerido siempre como rutina normal
que La Leche sea retirada durante los procesos
diarreicos en la creencia que las funciones
digestivas estan afectadas y La alimentaci6n
lactea soLo agravaria esa condici6n. Se ha
demostrado que La utilizaci6n de electroLitos
junto con La retirada del aporte de tacteos a
los terneros con diarrea no da los resultados

6ptimos (Drackley y Garthwaite, 1994),
tambien, esta bastante claro que mantener
entera la aLimentaci6n lactea provoca un
agravamiento de Los casos de diarreas y los
mejores resultados se obtienen cuando a los
terneros se les ofrece, La mitad de la dosis de
LactorreempLazantes y los eLectrolitos durante
todo el dia. La rehidrataci6n oraL con productos
que contengan fibras solubles e insolubles y
agentes gelificantes tienen ventajas en Los
tratamientos.

PIENSOS DE ARRANQUE

EL primer pienso que consume et ternero tiene
una importancia vital, ya que con el se sustituye
progresivamente ellactorreempLazante, 10 cuaL
representa un notable ahorro en el costo de La
alimentaci6n. El tipo de pienso a seleccionar
dependera del tipo de expLotaci6n, destino
zootecnico, momento del destete, etc.

Cuando La lactancia es artificial el objetivo
suele ser sustituir el lactorreemplazante
(destetar) a partir de los treinta y cinco dias en
sistemas de destetes muy precoces y los sesenta
en Los tradicionales. El pienso de arranque se
suministra, dependiendo del manejo que se
les quiera dar a los ani males, desde los 10 dfas
hasta las dos semanas despues del destete 0

incluso con eL mismo pienso se puede Llegar
hasta tos cinco meses de vida. En este tipo de
manejo es conveniente definir eL momento en
eL cuaL se les empezara a ofrecer forraje a Los
animales, Barmore, (1994) recomienda un
peso minimo de 120 kg de peso vivo, en este
momento podemos reducir La cantidad de
energfa que Le ofrecemos a los ani maLes, esta
reducci6n dependera de la caUdad y cantidad
de forraje, tam bien es recomendabte que no
se de por separado el forraje y el pienso, sino
mezcLado, puesto que seria muy difici! lIevar un
controL de los consumos. La cantidad de forraje
que necesita eL animaL en estos momentos
dependeni, tambien de la cantidad de fibra que
contenga el pienso que esten consumiendo,
aunque es aconsejable ofrecerles forraje de
buena caLidad por to menos dos semanas antes
del destete.

DESTETE

Un buen criterio a seguir para destetar a los
terneros es el porcentaje de consumo de materia
seca respecto de su peso vivo. Greenwood, et
at. (1997) recomiendan destetar a Los terneros
cuando el consumo sea deL 1,5 al 2% del peso
vivo al nacimiento, con este tipo de manejo
los autores obtuvieron una reducci6n de 7 dfas
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En contraste el NRC (1998) de porcino define
cinco tipos diferentes de grasas divididas en
tres grupos: grasas animales, aceite de pescado
y aceites vegetates. En la tabla 12 podemos
ver los valores te6ricos (obtenidos mediante
ecuaciones) de 14 materias primas grasa de
origen animal, aceites vegetales y grasas
elaboradas de manera industrial, que presenta
en sus tablas de valoraci6n de Ingredientes para
Piensos la FEDNA (2010)

Por otra parte, a nivel de investigaci6n sobre
necesidades nutritivas, la mayorfa de los ensayos
estan reaHzados siguiendo el sistema de dosis
respuesta, 0 sea, dando un valor determinado
y observando los resultados productivos. Este
tipo de ensayos presentan varios problemas de
interpretaci6n, uno de ellos es que se definen
los resultados para condiciones y niveles de
nutrientes muy concretos y en general no
brindan una explicaci6n causa-efecto, por 10
que se hace dificil extrapolar los resultados al
racionamiento practico.

INGREDIENTES

Tabla 12. Valoraci6n energetica de las fuentes
de grasas de origen animal, aceites y grasas
elaboradas tecnicas 0 industriales (FEDNA
2010)

Tabla 11. Valoraci6n energetica de la grasa
vegetal y animal en las distintas tablas de
valoraci6n de alimentos

los cereales constituyen la principal fuente de
energfa y son el componente mas importante, en
cuanto a porcentaje de inclusi6n en los piensos
de iniciaci6n de terneros. En este tipo de pien~

sos es recomendable la utilizaci6n de cereales
procesados termicamente, especialmente el
maiz, debido a que, la aplicaci6n de calor pro
voca La gelatinizaci6n del almid6n, aumentando
su digestibilidad, su desdoblamiento hasta AGV
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• Un contenido en nutrientes adecuado para
mantener el desarrollo del ternero
• Apetecibilidad, buena palatabilidad.
• Alta digestibilidad

TabLa 10.lnfluencia del consume de agua sabre
los resultados productivos (Dutch Veterinairy
University of Utrecht, 1985).

Un factor importante para que los terneros
inicien el consumo de materia seca yen especial
del pienso, es la presencia de agua fTesca.
Respecto a esto en un estudio cUisico (Tabla 10)
hecho en la Universidad de Utrecht en Holanda,
(1985) se encontraron diferencias significativas
en el consumo y crecimiento entre grupos en los
cuaLes La (mica diferencia fue la presencia de
agua.

respecto al destete clasico de las 8 semanas de
vida sin ningun efeete negativo en la ganancia
de peso. Esto significa que un animal de 45 kg
de peso vivo iniciaL puede ser destetado cuanda
tenga un consumo continuado, de pienso 0

forraje de buena caLidad, durante tres dias de
900 g/dia.

Debido a to deLicado de los animales en esta
etapa el pienso debe reunir una serie de
condiciones te6ricas:

A pesar de que las ideas te6ricas estan claras,
la dificultad radica en el racionamiento diario.
Para ello contamos con las recomendaciones
de los grandes centros de investigaci6n,
sin embargo en general la valoraci6n de los
alimentos se ha Uevado a cabo en ani males
adultos. Como ejemplo podemos ver los datos de
los valores energeticos de La grasa para vacuno
en las distintas tablas de valor nutritivo (Tabla
11) son bastante contradictorios. En algunos
tablas se les supone el mismo valor energetico
a tas grasas de origen animal y vegetal, pero en
otros se les otorga un mayor valor energetico a
unas u otras.
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El pienso de arranque se puede presentar tan
to en harina como en granulo, obteniendose en
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• las harinas deben tener una granulometria
grosera en donde predominen los granos tro
ceados y Las particulas de tamaiio compren
didos entre 1,5 - 2,5 mm, sobre las de menor
tamaiio. los piensos excesivamente molidos
resuLtan menos apetecibtes y pueden ocasionar
problemas digestivos (acidosis).
• los granulos pueden fabricarse entre 3,5 a 4,5
mm de diametro sin problemas de apeticibili
dad, aunque se debe buscar una buena reLaci6n
entre dureza y durabilidad. Durezas superiores
a 15 puntos con medidores de tornillo (Bonals)
suelen crear, frecuentemente bajo consumo.

ambos casos resultados similares siempre que
se tenga en cuenta que:

Un buen rendimiento de las producciones ga
naderas se basan en un buen principio, raz6n
por La cuaL es muy importante un buen mane·
jo de la aLimentaci6n de los ani maLes j6venes,
son momentos de cambios especialmente en
tos rumiantes, debido a su tipo de placentaci6n
nacen sin defensas a esto se une que su apara
to digestivo tiene que sufrir una serie de cam
bios para Uegar a tener la digesti6n que define
a los rumiantes. Como hemos visto esta serie de
cambios son de tipo bioquimicos, anat6micos y
fisiol6gicos, es necesario extremar la higiene.
El primer paso es el encalostrado Los animales
deben de consumir La mayor cantidad posible
durante el primer dia y el 2° y 3° por 10 menos
4 Utros por animal y dla, es importante que se
estabtezca una tasa de alta de crecimiento para
lograr que se exprese el potencial genetico pro
ductivo escogiendo el lR mas adecuado y ofre
cer el pienso de arranque 10 antes posible y lle
gar al destete sin problemas.

Como conclusiones practicas podemos decir
que en este tipo de piensos es fundamental eL
contenido y la caUdad de aLmid6n que se utilice,
aprovechando su facit desdoblamiento en eL ru
men hasta acidos grasos voLatiles y poder des
tetar Lo antes posible a los animales con todas
las funciones ruminates desarrolladas. El nivel
de proteina en los trabajos consultados se sitUa
como alrededor del 18% aunque a nivel practi
co piensos con un 16% son habituales y parece
ser que en los rumiantes la Fuente no es tan im
portante, aunque responden muy bien a niveles
altos de proteina no-degradabLe superiores aL
35% de La proteina total.
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Dentro de los productos fibrosos recomenda·
bles para utilizar en piensos de iniciaci6n de
terneros estan los salvados de trigo. Estos tie
nen una dobLe ventaja, una fibra de buena cali
dad y un contenido en almid6n medianamente
alto y nsicamente separado.

la cascarilla de soja es otro subproducto fibro
so que puede ser utiLizado con ventajas debido
a su tipo de fibra que tiene un alto aprovecha
miento, con una degradabiLidad te6rica ruminal
Lenta, favoreciendo, tambien eL desarrollo de
Las papilas ruminales.

Tabla 13.lnfluencia del consumo de agua sobre
los resultados productivos (Dutch Veterinairy
University of Utrecht, 1985).

Como aportes proteicos el mas utilizado es La
harina de soja y la soja integral tostada 0 extru
sionada. En estas edades los terneros responden
muy bien a los niveles altos de proteina no-de
gradabLe (35-40% sobre el total de la proteina
brutal. las otras Fuentes de proteina vegetal
disponibles en el mercado pueden ser utilizadas
aunque en general en bajos porcentajes debido
a su alto contenido en fibra muy lignificada 0 a
La cantidad de facto res antinutritivos.

Otro de los facto res importantes para que los
terneros inicien el consumo de materia seca y
en especial del pienso, es la presencia de agua
fresca. Respecto a esto en un estudio cla-sico
(Tabla 13) hecho en la Universidad de Utrecht
en Holanda, (1985) se encontraron diferencias
significativas en el consumo y crecimiento en
tre grupos en los cuales la (mica diferencia fue
La presencia de agua.

GRUPOCON

_j-_-,AGUA
~so Ai.. NACIMIEHT(r~f 398
PESOAlAS 10 SEMNASl!lal 87.4

CRECIM1ENTOIOlA (tg) 0.68

CONSUMO TOTAl EN KG
,CR
• PlENSO

PRESENTACI6N DEL PIENSD

en eL reticuLo-rumen ygeneraLmente mejorando
el consumo. los otros cereaLes (cebada y trigo)
se pueden utiLizar directamente debido a que su
almid6n se aprovecha mejor, sin embargo tie·
nen compuestos como los fi·glucanos 0 Xilanos
que podrfan disminuir su digestibilidad totaL,
ademas que el valor energetico de los cereales
de invierno es inferior al del maiz.
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I.INTRODUCCI6N

No es mucha la informaci6n generada en nues
tro pais al respecto. En 1982 tras la visita de
David Galloway, se comienza a difundir a traves
de los Centros Veterinarios la metodologia de La
revisaci6n de carneros. ALgunos coLegas como
A. Castrillejo, A. Duran DeL Campo, M. Chiosso
ni, A. Ferraris, J. Moraes y J. Bonino entre otros
empiezan a difundirla y a escribir sobre el tema
(9, 13, 14).
luego el 5.U.l a traves de sus tecnicos de cam
po fueron haciendo extensi6n sobre metodoLo
gfas de evaluaci6n y La importancia de revisar
las carneradas pre servicio 0 venta.
5egun los datos de DIC05E 2013 tenemos
169.218 carneros declarados sobre 4.270.172
ovejas de cria en servicio, quiere decir que en
promedio Uruguay maneja una dotaci6n de 4
carneros cada 100 ovejas (21).
los carneros son los principales encargados de
introducir las mejoras geneticas en nuestras
majadas trabajando entre un 2 a 4 %, esto indi
ca que cada uno dejara unos 100 a 125 corderos
en su vida util. 5i 10 comparamos con Los hijos
que dejara una oveja en su vida, entre 4 a 6, ha
blamos de 20 a 25 veces mas (16).
Si sera entonces importante revisar la carne
rada previa al servicio 0 venta y tam bien post
servicio.

II. OBJETIVOS

EI objetivo de esta publicaci6n es generar infor
maci6n e inquietudes, mostrar la metodologia
de trabajo, analizar e interpretar los datos ob
tenidos, evaluar cuales son los puntos criticos y
realizar propuestas que nos ayuden a detectar y

solucionar patoLogias encontradas en nuestras
carneradas.

11I_ METODOLOGiA DE TRABAJO

la informaci6n que a continuaci6n se describe,
fue recabada entre (os anos 1999 y 2015 en 63
predios de los departamentos de Cerro largo
(51), Lavalleja (4), Treinta ¥Tres (3), Artigas (2),
Rocha (2) y Tacuaremb6 (1).
Se evaluaron 5.006 reproductores previo aL ser·
vicio 0 venta,La gran mayoria durante los meses
de enero a marzo y una cantidad menor en los
meses de agosto a diciembre, clasificandolos
segun el resultado en APTOS, CUESTIONADOS
YNO APTOS (2, 6, 14, 15, 22, 28, 33, 38, 42).

1. Anamnesis:
1.a) Antecedentes sanitarios del predio.
1.b) Antecedentes reproductivos.
1.c) Tipo de explotaci6n.
1.d) Origen de La carnerada.
i.e) Sanidad de la carnerada.
1.f) Alimentaci6n y manejo.

2. Reseiia:
Identificaci6n (caravana, tatuaje, Rip etc), ori
gen, raza, edad.

3. Examen Objetivo General (EOG):
Este comienza con el 0 (os carneros sueltos en
el brete, no mas de cinco por vez, para detectar
ya de entrada las patolog'as "grandes" de facH
visuatizaci6n. Se aprecia la conformaci6n, ta
mano, aparato Locomotor (desplazamien to).
luego se va tomando cada carnero en forma
individual. Parado y sujeto por un operario, se
revisa columna, t6rax, nuca y testuz. lambien
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