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9 - Un esquema de evaluael6n nutrlelonal en vaeas
Iec:hl!rasdeallaptXluccl6n:

.De 10 anteriormente expuesto, queda claro que hay pe
rfodoseriticosduranteeI cicioproductivo (prepartoy primeras
semarasde Icdarria)d:lndeun i1adecuadomanepm.4ri::ionaJ
va a influenciar negativamente la producci6n e incre
mentar la prevalencia de enfermedades metab61icas y
reproductivas. pero, por arrastre, es quizas de la mis·
ma importancia la cantidad y calidad de la dieta en los
momentos en los cuales las reservas se estan «reha
ciendo», es decir el ultimo tercio de la laetancia y el
periodo de vaca seca.

Ademas de asegurar una adecuada oferta de ali
mentos en cantidad y calidad a traves de las tecnicas
clasicas de la nutrici6n animal. un sistema de evalua
cion del comportamiento nutricional de un rodeo debe
contemplar tambien estimaciones del consumo efecti
vo de los animales, a traves de parametros de respues
ta animal. Es por eso que. el ajuste fino de las dietas

ciones minimas al seeado. parlo y primeros 3-4 con
troles lecheros.

b) - Analisis de la persistencia y la forma de las
curvas de lactancia.

c) • Analisis en leche, en vacas de alta de pro·
ducci6n a los 20·40 dias postparto, de las concentra
ciones de urea y Beta-OH-Butirato con tiras reactivas
posibles de usar al pie de la vaca.

d) - Medici6n a los 20·30 dias preparto del pH
urinario

e) • Estimacion permanante de oferta y rema
nente de alimentos ofrecidos y contenido de NS

g) - Correlacionar los indices reproductivos que
de detallaran en las charlas posteriores, con la alimen
laci6n y la evoluci6n del SC anteriores al resumen de
datos reproductivos.

La experiencia pnictica hasta ahora acumulada
con este sistema indica que es posible diagnosticar y

FIGURA 16
INTERVALO PARTO-CONCEPCION, ESTADO CORPORAL Y CONCENTRACION DE Beta-OH-Butirato

y Urea EN LECHE
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.'. de vaeas lecheras de alta produccl6n. ademas de una
adecuada planificaci6n nutricional (estimaci6n 10 mas
precisa posible de la oferta de concentrados y forrajes.

. incluyendo el calculo de la eficiencia de cosecha en
pastoreo; analisis de la calidad de los alimentos; com
binaci6n de los mismos en sistemas de administraci6n
apropiados para asegurar la estabilidad del
microarnbiente ruminal), habrla que recurrir a otros ele
mentos de juicio para anticiparse, en 10 posible. a si
tuaciones de riesgo. En el fondo, un buen sistema de
evaluaci6n nutricional tendrla que contemplar, de ai
guna forma, parametros que surgen del ultimo y mas
importante eslab6n de la cadena alimentaria: el ani
mal mismo. Como ser discutido en profundidad du
rante la presentaci6n, esta esquema propuesto se basa
en Ia medici6n estrategica de los siguientes parametros:

a) - Evoluci6n del Score Corporal, con determina-

predecir la mayoria de las situaciones donde los erro
res nutricionales se transforman en causal de eliolo
gla no infecciosa de infertilidad en rodeos lecheros.
Como se muestra en FIGURA 16. donde se presentan
resultados de correlaci6n entre el intervalo parto-con
cepci6n con la evoluci6n del SC en los primeros 45
dias postparto (donde se «define el partido» ) y
parametros en leche, existe mas relaci6n con la eli
ciencia reproductiva entre la evoluci6n del Score Cor
poral y la concentraci6n de cuerpos cet6nicos en le
che (Beta-OH-Butirato en este caso) , que con los valo
res de Urea en leche. incluyendo aquellos al momenta
del servicio. Quizas, hasta ahora hemos sobrevalora
do el impacto de la urea sobre la funci6n reproductiva.
Posiblemente su importancia mayor eslriba en que
agrava el BEN en la vaca en transici6n, sin duda res
ponsable primario. desde el punto de vista nutricional,
de baja eficiencia reproductiva. Hay que recordar que
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Ia necesidad de los tejidos de destoxificar elNH4 es
un proceso energeticamente costoso. La excrecion de
1 grde N en la orina cuesta 5.45 kcal de EM para trans
formarlo de amonio a urea (Blaxter, 1962). Uno puede
facilmente calcular que una vaca en transicion que in
giare de 0.5 a 1.0 kg de proteina en exceso, va a gas
tar entre 2 y 4 McaVdla de ENI ( 10 que representa del
7 al 9 % de los requerimientos de ENI para manteni
miento y produccion de 30 Its. leche/vacaldfa. Con un
BEN que , para esos niveles de produccion esta entre

las -5 Y-11 Meal ENI, esta perdida adicionalno es des
preciable. Esto no quiere decir que excesos de Protei·'
na par sl no tengan efecto directo sabre la viabilidad
de la concepcion, pero los resultados aqui presenta
dos indican que no son el factor principal.
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