
Efecto de dos niveles de oferta de concentrado y el estado corporal al
parto sobre la producci6n y la reproducci6n de ganado lechero
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RES
Las int racciones entre nivel de produccion de leche, alimenta
cion, e tado corporal en lactancia temprana, dificultan la inter
pretacion de resultados de estudios relacionados a produccion
y reproduccion. Se r aliz6 un experimento con el objetivo de
e tudiar la relaciones entre las variables estado al parto (ECP),
asignacion de concentrado po parto (CONCE), caida de stado
(CEC) tado en lactancia (ECL), produccion (PL) y compo-
icion de la leche y reinicio de la actividad ovarica po parto

(DOV). En un establecimiento con niveles de produccion entre
4500 y 6500 1por lactancia, e estudiaron 40 vaca multiparas
de parto de otono, constituyendo e al azar dos grupo de
20 vaca c/u, a la que se Ie ofrecieron 7 y 4 kg de conc ntrado
/ vaca ord n / dia de de el parto hasta 75 dias de lactancia. Lo
forraj ofrecido fueron 1 guminosa y verdeo de buena cali
dad y di ponibilidad. La Lea ocio po itivamente a CP
pero no a CO CEo EI % de grasa fue afectado por CONCE,
re ultando menor en las vacas que recibieron una ot rt n1ayor
de conc ntrado' ' stas presentaron un ECL mayor 10 que se

pli~aria por una mayor r lacion propionico:acetico ruminal.La
CEC fue la unica variable que se relaciono con DOY.

Palabras clave: Estado Corporal, Concentrado, Pastura ,
Produccion Lechera.

SUMMARY
Interaction between milk yield lev 1, feeding and body condi
tion core in early lactation make difficult to under tand the
re ult relat d to milk production and reproduction. With th
objective of tudying the relation between the variable of body
condition at calving (BCC), body condition 10 t (BCL) body
condition during lactation (BCDL), concentrate offer d po 
tpartum (COP), milk yield (MY) milk fat percentag (MFP)
and protein and the re et of ovarian activity po tpartum
(ROAP), an experim nt wa done. Forty multiparou HoI tein
cows with milk productions levels of previous lactation b t
ween 4500 and 6500 It, were randomly as igned to two group
of twenty cows each, to which 4 and 7 kg of concentrat /cow/
day respectively from parturition to the 75 th day of lactation
w re administered. Forage offered were of good quality and
di po a1. MY was a sociated to BCC but not to COP. MFP
was aft cted by COP, being les er for cow that r ceiv d a
bigger conc ntrate 0 fer, although the e howed a higher B DL,
what hould be explained because of a higher propionic-acetic
rat. BCL was he unique variable r lated to ROAP.

Key}vord : Bod Condition, Concentrate, Pasture, Milk
Production.

TRODUCCION

La etapa de lactancia temprana es un
momento donde la interacciones exis
t nte entre el nivel de produccion de
I che, la alin1entacion pre y po parto, el
e tado corporal al parto y u evoluci6n
po trior, dificultan la int rpretacion de
r ultado de e tudios r lacionados a
produccion y reproduccion y, tambien,
complejizan la realizacion d propu s
tas productiva .

Un nivel alto d reserva corporale per
mit di poner de energia para intentar

quilibrar el balance energetico negativo
1 que e increm nta a medida que la

vaca ti n n mayor potencial de produc
cion.

La movilizacion importante d re ervas
corporales produce infiltracion gra a de
l1igado (8) y menor eficiencia reproduc
tiva (19). E ta perdida de e tado e ta re
lacionada, entre otros factore ,a un ma
yor tado corporal al parto (16) Y al
menor con umo que esta a u vez a 0

ciado a la mayor gordura d 1animal (1).
Condiciones de alimentaci6n donde se
asigna alimento con alto niv 1 de fibra
d t rgent acida, limitante d I consumo
de de el punto d vi ta fisico, llevani a
aum ntar Ina aun la re triccion de canti
dad de alimento con umida, 10 que po
dra acrecentar la movilizacion d reser
vas corporal a razon de 0.5 unidade
de e tado pOl' cada grado de aum nto del
e tado al parto (16).

Esta cuencia de mayor e tado al par
to-menor consumo-mayor movilizaci6n
mayor higado gra 0 umado al tipo d
alimento di ponible para lactancia tem
prana, plantea el desafio de cual el
nivel de e tado deseable al parto teni n
do en cuenta que el mayor con umo de
energia de inicio de lactacion e una e 
trategia importante para contrarr tar
el balance energetico negativo y esto
mas factible de obtener e con re rva
corporales al parto no excesiva (7).

El mayor consun10 de energia en inicio
de lactacion, en vaca ometida a una
dieta con leves re triccione re pecto a
los requerimientos favorece una mayor
producci6n de leche y de proteina lactea
(18) permitiendo adema una mejor per-
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formance reproductiva (22,3). La recu
p racion de la actividad ovarica se de
tecta en el aumento d 10 nivele de pro
ge t rona en angre 0 leche. Mayores
nivel de esta hormona se han ncon
trado asociados a una menor negativi
dad d I balance en rgetico d inicio de
lactacion ( 25) Y a mantener condicion
corporal n lugar de perder re ervas cor
porale n lactancia inicial (2).

El r torno nipido a la actividad ovarica
po parte e un obj tivo cIa Ie para me
jorar la eficiencia reproduetiva de los
rodeo lechero que en nue fO pais pre-

nta indicador lejanos a 10 d eable:
j mplo de e to e el interv'"tlo interpar

to de 18 mese (5). Una e plicacion a
t atra 0 qu e d ba al ane tro po -

parto nutricional por 10 que es nec ario
alidar e trategia para un u 0 mas efi

ciente de 10 recur 0 nutricionales
( i mpre osto 0 en nue tro pai ). Li
gado a e to es sabido que ciclos luteale ,
ant rior al ervicio, permiten una ma
yor ~ rtilidad del celo serv [do (24), 10
que d mu tra I efecto po itivo del ra
pido r torno a 10 cicIo ova rico ,feno
n1 no dep ndiente d la r cuperacion del
e tado nutricional de inicio d lactacion
m ncionado.

T ni ndo en cuenta la interrlccione n
tre las variable mencionada ,se realizo
un p rimento con I obj tivo d e tu
diar la relacione entre la variabl s e 
tado al parte a ignacion de concentrado
p parto produccion de lee h gra a y
proteina , y reinicio d la a 1ividad ova
rica po parto con la meta d.., contribuir
a preci ar niv 1 de e tado corporal al
parto de eabl en funcion del tipo d
aEm nto di ponibl n lactancia, asi como
g nerar hipote i para trabaj futuro.

TE E yMETODtOS

El tudio e realizo en un establecimi n
to dId pto.d Pay andu on un niv 1
de produccion d su vaca ntre 4500 y
6500 It por lactancia de 305 dia . Utili
zando un di fieo completamt."nte ale to
rizado obre un total de 40 hembra
multipara d parte ntr el 20 de fe
br ro y 1 de abril d 1999 se con titu
y r n do grupo de 20 vaca clu a la
que s 1 ofrecieron 7 y 4 kg de concen
trado / vaca ord ne/ dia a partir d 1par
to' todo 10 animale pa tor aron jun-

tos manejando elos en un mi mo lot .
Las vaca con o~ rta de uplemento de
7 kg ran parada ant del ord fie de
la tarde y Ie ofrecia 5 kg de concen
trado e perando a que 10 consumieran
durante el ord fie I cual se alargaba i
era necesario uno minuto ; no hubi ron
animal que rechazaran este alimento.
A ambos grupos d vaca les asignaba
2 kg de con entrado n la mafiana y , a
10 con meno uplem nto, en la tarde se
Ie ofr cia 10 re tante 2 kg para com
pletar la asignacion de 4 kg diarios.

El concentrado utilizado fue e encialmen
te en rgetico variando entre sorgo grano
y racion balanceada -ba e grano- con
13 % de proteina (Coop. Agr. Ltda. de
Pay andu). Lo forraje ofrecido en la
manana (entre 7 y 10:30 hAM) fueron
mayorm nt alfalfa y v rdeo de invier
no; n el ca 0 d la primera pastura e
utilizaron franja diaria 0 para do dias
de 2 a 5 ha y en el egundo ca 0 franj as
de 1 a 2 ha; en I tarde y la noche se
a ignaron prader , orgo forrajero y
v rd 0 de invierno en franja diaria i
milare a las anterior . L a ignacion de
re erva d orraje (heno d legumino a
o moha y ilo de maiz) fu baja (2 a 3 kg
d mat ria a/vaca ord fi Idia).

n la pa tura ofrecida e regi tro el
tipo, cantidad y cal idad n forma ema
nal. En alguna ocasione e to fue reali
zado por aprecia ion vi ual y/o r gla
(pa turas con alta diponibilidad y fran
ja n1ayor ) en otro por corte por
tecnica d dobl mue tr (11) ( funda
mentalmente alfalfa de egundo afio) 0

co echando mue tras imilares a 10 ob-
ervado en el pa oreo d 10 animale

(hand plucking) en el ca 0 de prad ra y
verd 0 . Sobre e tos materiales obteni
do e realizaron valuaciones de mat 
ria eca y compo icion quimica n el
Laboratorio d Nutricion de la E MAC
(Facultad d Agr nomia). n dicho labo
ratorio e estudiaron, tambi' n mu 
tra repre entativa d I heno y 1en ila
j ofrecido.

La evaluacione de cantidad y la calidad
de la pa turas utilizada en este e tudio
se umarizan e ta en I cuadro 1.

Lo hora1'io de ord fie fu ron entr la 4
y 7 horas y la 15:30 y 18:30 hora . y el
perfodo d lactaci' n tudiado vario en
tre 10 50 Y 70 dia iniciales.

El estado corporal al parto e evaluo
entre 15 dias preparto y 3 dia po parto
segun la escala 1-5 (6). Luego del par
to en forma quincenal e determino en
cada vaca el e tado corporal, la produc
cion de leche diaria yean mue tra d I
promedio de la I che producida el por-
centaj e d proteina y gra a; to do
analisis e realizaron en el Laboratorio
de la empre a Pili .A con equipo Mil
co can.

Semanaln1ente e evaluo proge terona en
leche mezcla de los cuatro cuarto . la
t' cnica uti lizada para 10 analisi fu
Radioinmunoensayo, 10 que e D ctuo
en el Laboratorio d Radioinmunoanali
si de F. de Vet rinaria.

La va1'iabl de intere e tudiada fue
ron: produccion de leche (PL), porcen
taje de grasa (PGRA) y de proteina
(PPRO), produccion de gra a (KGRA)
y proteina (KPRO) y dia a la prim ra
ovulacion (DOV) a umiendo la xi ten
cia de e ta ante un nivel proge trona n
leche mayor a 1 ng/ml. E ta variable e
r lacionaron a la asignacion de concen
trado ( CONCE 4 = 4 kg; CONCE7 =
7 kg) y al e tado al parto (E P). P fa

to e I P tambien e cat gorizo en
tre nivel : bajo (B) < qu 3 medio (M)
= a 3 y a 3.25 y alto (A) > qu 3.25
( ta categoria con tituinin la variabl
ESTADO). I fundamento de e to ni
veles de ECP, fue que xi tieran clara
diD rencias de depo ito de re ervas n
cada uno: el nivel bajo vi ualm nte con
hu 0 sal ient s repre enta un animal con
pocas r ervas, 1alto vacas gordas (hu 
so redondeado y bien cubierto ) y el
medio un animal de buen e tado in
ceso ni [alta d l' serva con huesos 1 
vemente cubierto .

La caida de estado corporal ( E )
determino como la diferencia entre E P
Y 10 tados r gi trado quinc nalmen
te en lactancia los que gen ralmente fue
ron inferiores entre 20 y 50 dia po par
to; el promedio de 10 e tado r gi tra
do en lactancia ( CL) y la variable
(CEC) se tomaron en eu nta para 1ana
lisi de la otras variable arriba mencio
nadas.

Para estudiar la relacion de la variabl
productiva PL, PGRA PPRO KGRA
KPRO, e r alizo un mod 10 qu inclu
yo niveles de ESTADO, CO CE, in-
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Cuadro 1. A pectos relacionados a la pastura utilizadas. Rumen de informacion ret rida a la disponibilidad y alidad de
pa turas asignadas segun fecha del e tudio; la primera fila de cada fecha corr sponde a la pastura de la mafiana ; la 0 la
re tantes a la tarde y noche. Las mue tra efialadas con * fueron obtenidas por corte al ras (11). En la re tant el
metodo de co echa fue handplucking.

FECHAS E pecies Altura Oferta- Tamaiio franj a 0/0 Materia 0/0 Proteina 0/0 FD (3)

/afio(l) rechazo(2) (ha) Seca Oferta Cruda

10/3/00 Alfalfa 2a * 15 -10 2 28 20 36.5

Sorgo 25- 10 7 24 12.6 30.9

20/3/00 Alfalfa 2a * 15-10 3 28 20 25

Alfalfa 4a 30-20 5 37 8 42.9

7/4/00 Alfalfa 2a 20-10 1 22 26.2 22

Pradera 2 a 12-7 2 23 27 29

Alfalfa 3 a * 12-7 5 22 18 36

20/4/00 Pradera 2 a 20-10 4.5 19.5 21 29

Pradera 2 a 20-10 4.5 19.5 21 29

Avena 25-7 1 13 30 23

8/5/00 Pradera 2 a 20-10 2 22 27 29

Alfalfa 2a * 20-10 5 22 20 26

Avena 35-7 1 14 30 26

20/5/00 Alfalfa 2 a 20-10 2.7 22 26 22

Prad ra 2 a 20-10 2 22 27 29

Trigo 40-10 1.7 13 29 28

OTA : 1- 2a: 2do. Ano' 4a: 40. Ano. La pradera se compon de alfalafa, tr'bol rojo y achicoria. 2- Altura del forraje ofrecido y
rechazado en centitnetros. 3- FDA:fibra deterg nte acido.

t rac ion CONCE-ESTADO como va
riable re puesta. Dicha variables inde
pendi ntes umadas a produccion de le
ch (PL) y caida de estado corporal
(CEC) relacionaron tarnbien a dias a
la prituera ovulacion (DOV).

T ni ndo en u nta que factor como
largo de periodo seco (LPS), edad
(EDAD) y produccion de 1 che de la lac
tancia anterior (PLA, tornado como e ti
mador d potencial productivo d las
va a ), pu den afectar la produccion de
leche y no se encontraban en 10 objeti
vo d I trabajo, e las relaciono a PL para
ab r i e pod ian de cartar eso po i

bl t tos; cabe acotar que la epoca de
parto anterior fu mejante para toda
la aca e tudiadas.

El anali is tadistico de la informaci6n
r alizo por studios de correlacion y

tomando la variable continua como
medida rep tida en el ti mpo con los
proc dimiento MIXED -para la varia-

ble de produccion- y GLM - para DOV
del programa estadistico SAS. Las corn
paracione de media e r alizaron por
te t T.

RESULTADOS

Prinlerarnent e orrelacionaron la va
riables PL, PLA, CP, ONCE, LPS,
EDAD Y STADO teniendo en cuenta,
fundalTI ntalmente las posible interac
cion ntr e] ECP y el potencial pro
ductivo ( timado por u PLA), el largo
d I periodo seco 0 la dad, para de car
tar po ible int rfer ncia d ' tas n la
relacion ECP y PL n el s ntido que por
azar 1 vaca mas productoras, la de
nlayor p riodo co 0 las d Dlayor edad
fu ran la de Inayor ~ CP (cuadro 2).

No e encontro r lacion entr tas va-
riabl y 1 stado corporal al parto. La
correlaciones entre la variable PLA,

DAD y LPS Y la produccion de leche
n e te e tudio fue baja (prim r ca 0) 0

no exi tio. Se de taca la alta correlacion
entre PL y ECP Y ESTADO a pecto a
ser r tornado luego.

La relacion de las variables productiva
PL, PGRA, PPRO KGRA KPRO con
nivele de STADO CO E interac
cion CONCE-ESTADO como ariable
respuesta, se resumen en el cuadro 3. e
agrego el promedio de estado en lactan
cia ( CL) como variable d pendi nt por
contribuir al anah is d 10 r ultado.

En 10 e tudios de corr lacion par r la
cionar dia a la 1a. ovulacion (DOY) con
la variable re pue ta e tado corporal
al parto (ECP), a ignacion de conc ntra
do (CONCE) y producci6n de Ie he (PL)
re ultaron en 1a no exist ncia de a ocia
cion imple entre e t variable. T ni n
do en eu nta que el r inicio de la activi
dad del ovario e aD ctada por un con
junto de factore como la alimentacion
(23), e] estado (15), el nivel de produc
cion (10), se r alizaron e tudio cont m-
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uadro 2. Coeficiente de correlaci6n de Pear on entre la vari ble producci6n de leche (PL), producci6n de leche
anterior (PLJ\), stado corporal al parte (E P) a ignaci6n de concentr do (CONCE) largo de periodo
seco (LP) :d d (EDAD) y nivele d e tado corporal al parte (ESTADO: Alto Medio y Bajo).

VARI B PL PLA ECP CO CE LPS EDAD ESTADO

PL 0.31 * 0.60 *** -0.10 - 0.08 -0.14 0.63 ***
PLA 1 -0.05 0.04 -0.22 -0.07 0.11

ECP 1 -0.17 0.03 0.07 0.92 ***

CO E 1 -0.23 0.02 0.26

LPS 1 0.04 - 0.13

ED D 1 0.07

ESTADO 1

ignifi aci6n stadistica: * P<O.lO **P<O.05 *** P<O.O 1..

Cuadro 3 . Comparaci6n de media y £ cto d la variable nivele de estado corporal a1 p rto ( TADO), oferta de
concentrado ( ONCE) int racci6n ntre e ta (CONCE*ESTADO) obre la producci6n de leche (PL) los
porcentaje de gra a (PORA) y de proteina (P RO) la producci6n de grasa (KORA) y de proteina (KPRO)
y el promedio de 10 e tados quincenale en lactancia ( CL) agrupando las aca egun (I) nivele de
ESTADO (bajo(B), m dio(M) y alto(A) (I) niv Ie de a ignaci6n de concentrado (CO CE 4=4 kg; CO E
7=7 Kg) y (II ) por e tado dentro d 10 niv 1es de ONCE.

Cuadro 3A. Ef cto d las variable TADO CO E int racci6n CONCE*EST DO obre PL, PGRA,
PPRO, -KGRAy KPRO y E L.

n

40

40

40

PL (L)

P< 0.0006

P< 0.1730

P< 0.099

P< 0.3538

P< 0.0850

P< 0.3455

PPRO (%)

P< 0.9011

P< 0.6502

P< 0.0264

KGRA (kg)

P< 0.0302

P< 0.0 03

P< 0.0328

KPRO(kg)

P< 0.0049

P< 0.4659

P< 0.6013

ECL(un)

P< 0.0001

P< 0.0564

P< 0.0 72

OTA: un= unidad s de estado corporal (escala 1-5).

plando la pO ibilidad de int raccion
entre variable . Dado el esC'a 0 numero
d anima]e (2 menos que para 10 r feri
do a r ultado productivos) e realiza
ron 0lan1ente modelo de doble int rac
cion dond no re ultaron significativo
1 nl0d 10 DOV=PL* CON E Y
DOV=PL* CP; si 10 fue el modele
DOV=ECP* CO CE a i COlTIO ste mo
delo p ro utilizando ESTADO (tre ni-
IdE P) como variable ind pendien

te ( P<0.04· R2= 29 %). En ba a e te
r ultado y umando dato de produc
cion de leche y caida de e ta .0 a 10 efec
tos de intentar explicar dic 0 efecto, e
pre enta el cuadro 4.

Par er de inter' n la di cu ion ubsi
gui nt pr nta n la fjgura 1 Ia evo
lucion dIe tado corporal n la tancia
de ambo grupo d vaca gun ]a a ig
naci6n d concentrado.

DISCU 10
La produccion d leche e encontro sig
nificativam nte a ociada al estado cor
poral al parte p r no a1 niv I d uple
m ntacion po parte (cuadros 2 y 3).
E to coincid con trabajo con ganado
de varia raza y cruzas (9 20) donde se
obtuvo efecto po itivo de las reservas
corporale al parto obre la productivi
dad; en el ca 0 del prim r experimento

(9), I e£ cto del ECP e incrementaba
ante eI aumento en eI nivel de a ignaci6n
de pa tura. n cambio en otro e tu
dio utiJizando ganado Frie ian 0 HoI 
tein y al imentando con dieta campI 
tas con alta concentracion de energia (7
13,21) no fue obtenido e e efecto. E ta
au encia de relacion entre el ECP y ]a
producci6n de leche tambien ocurri6 en
un e tudio en un predio obr 90 vaca
(16) con ganado Hoi tein y re triccion
n alimento ofrecido en termino de can

tidad y calidad.

E to hace suponer que en situacion
extremas en relaci6n a] consumo de ener
gia -muy alto nivel 0 muy re tri tiva -
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Cuadro 3B. Comparaei6n de medias de 1a variabl ESTADO CON E, int raeei6n CONCE*ESTADO sobre la
produeei6n de leehe (PL), los pore ntaje de gra a (PGRA) y de proteina (PPRO),Ia produeei6n de gra a
(KGRA) y de prot ina (KPRO) y 1 prom dio de los stado quincenal s en lactancia (ECL), agrupando
la vaeas eglln (I) niv les d ESTADO (bajo(B), medio(M) y alto(A), (II) niveles de asignaei6n de
concentrado (CON E 4=4 kg' CO CE 7=7 kg) Y (III) pOl' stado dentro de los niveles de CO CEo

VARIABLE n PL (L) PGRA (0/0) PPRO (%) KGRA(Kg) KPRO(Kg) ECL(un)

(I)ESTADOA 10 21.2c 3.22 0 3.16£1 0.71b 0.69c 3.11c

(I)ESTADOM 19 19.1b 3.15° 3.18 0 0.61° 0.61b 2.63b

(I)ESTADOB 11 16.6° 3.33 0 3.15 0 0.59° 0.55° 1.980

(II)CO CE4 20 19.0a 3.338 3.178 0.648 0.61 8 2.50a

(II)CO C 7 20 18.88 3.14b 3.158 0.638 0.628 2.658

(III)CONCE4-ESTA 6 22.5c 3.42b 3.07° 0.79b 0.69c 2.99c

(111)CONCE4-ESTM 11 18.4b 3.17ab 3.31b 0.580 0.61ab 2.71b

(III)CONCE4-EST B 3 16.3° 3. 39ab 3.13ab 0.56° 0.52° 1.78°

(III)CONCE7-EST A 4 19.9b 3.01° 3.24ab 0.63° 0.68bc 3.23c

(III)CONCE7-ESTM 8 19.8b 3.12 0 3.05 0 0.64° 0.61ab 2. 55ab

(III) CONCE7-ESTB 8 16.90 3. 28ab 3. 16ab 0.62° 0.58a 2.180

OTA: 1 tras difer ntes en las columna difi ren estadisticarnente P< 0.10 (La diferencia n PGRA entre TRAT4 y TRAT7 es P=O.1 0). un=
unidades de tado corporal (e cala 1-5).

Cuadro 4. Yariables y numero de animales (n) Coo1paraci6n de media de dias a 1a prirnera ovulaci6n (DOY) de las vaca agrupada
por niv 1 de ESTADO a1 parto(Bajo(B), M dio(M) y Alto(A) y por a ignaei6n de concentrado (CONCE)' e agregan
la m dia de producei6n de leeh (PL) y caida de e tado corporal (C C) para 1anali is ubsiguiente.

ivel de CO CE n DO (Dias) PL (It/vo/dia) CEC (Unidade de e tado
STADO (kg/vo/dia) c.)

A 4 6 34"c 22.8c 0.968b

A 7 4 368b 19.9b 0.56ac

M 4 11 2 8e 18.6b 0.758bc

M 7 8 328c 19.6b 0.948b

B 4 2 5Ib 13.78 1.25b

B 7 7 25e 17.28 0.43e

ota: Medias con letras diferentes difier n estadisticam te P< 0.10.

la influ neia d las re erva en la pro
du cion no tenga condieione de e pre-
arse 0 no sea relevante. E to podria ex

p1icar porqu n lprimerca 0(7,13,
21) el alto nivel energetico del alimento
inm diato al parto satisface practicamen
te los requerimiento haciendo ca i pr s-

indible I aport de las reservas de teji
do . en esta situaciones no exi toe
menor la caida de estado .

n el otro ca 0 - restriccione d energia
11 inicio de lactaci6n (16)- 1a n10viliza-

ci6n d reserva corporale , cercana a 1
unidad de estado (= a 50 kg d pe 0 vivo),

e utilizaria en el m taboli rno g neral
del animal y no olamente en 1a ubre;
otro 1 nl nto a t ner en eu nta, en etas
circun tancias de gran movilizaci6n d
re erva - igual 0 mayor a 1 unidad, qui
valente a rna de 1 kg de pod p' rdida
diaria(16)- , y que podria xplicar 1 no

fecto d ta movilizaci6n d tejido en
la productividad, podri rIa d genera
ci6n gr a del higado generada por 1es-

fuerzo metab6lico hepatica para ha er
disponible energia a partir del tejido adi
po 0 y que tendria efecto negativo en
1a productividad (8).

Sin embargo la ituaci6n en i tema pa 
toriles con asignacione de forraje de
buena calidad y cantidad como la del
presente trabajo y otro e tudios (9,20),
podria ser diferente a la do ituacio
nes extrema comentada anteriormen
teo En esta tercera situaci6n es po ible
supon r que la utilidad d la energia cor-
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po de alto estado de amba a ignacio
nes de concentrado (Conce4E tadoA
=22.5 1 vs Conce? EstadoA= 19.9 I
P<0.10). A u v z, la vaca del grupo
Conce4EstadoA pre entaron en valore
absoluto mayor caida de estado
(CEC= 0.96 unidades, cuadro 4) y en do
caso no existi6 recuperaci6n de estado
en todo el periodo de e tudio ( in publi
car). En cambio en las vaca d 1Conce7
EstadoA la CEC fue absolutamente nle
nor (0.56 unidade ) y todas la vaca
mantuvieron 0 ganaron estado.

Dado la oferta relativamente baja de con
centrado -a su vez de bajo tenor prot i
co- es razonable suponer que la produc
ci6n de leche, en el caso del grupo
Conce4EstadoA se debi6 al forraje con
alto tenor proteico y la simultanea mo
vilizaci6n de reservas. El po ible mayor
consumo de concentrado en las vaca d 1
grupo Conce7 y la menor movilizaci6n
de r servas, hac pen ar en un posible
efecto sustitutivo de la pa tura a favor
del concentrado, que propiciara una ma
yor producci6n de acido propi6nico en
rumen 10 que implica levar la produc
ci6n de glucosa y dar -via in ul ina- la
senal metab6lica para tempranamente
si tenemos en cuenta que e tame en lac
tancia inicial, disminuir la movilizaci6n
d tejido adiposo (18). En el ca 0 de las
vacas del Conce4 este m cani rno opera
ria en entido contrario de de que a nivel
ruminal la relaci6n ac' tico:propi6nico
cambiaria a favor del primero a con 
cuencia de un relativo m nor con umo
de concentrado y mayor de fibra. E to
concuerda con el mayor tenor gra 0 de
la vaca del Conce4 EstadoA compa
radas a las del Conce 7 de alto tado
asi como la tendencia a recuperar e ta
do en la vaca del Conce 7 y a conti
nuar perdiendolo en la vaca del Con
ce 4 ( figura 1).

EI porcentaje de grasa fu afectado por
la variable CONCE (Cuadro 3) de tal for
ma que las vacas que recibieron una of! r
ta menor de concentrado re ultaron con
mas porcentaje de grasa lactea po ible
m nte debido al mayor consumo de fi
bra. Esto concuerda con el po ible n1a
yor efecto sustitutivo d I forraje por 1
concentrado en las vacas con mayor asig
naci6n de concentrado 10 que podria e -

765

una ituaci6n de buen nivel de alimenta
ci6n como n ese ca o.

En el pre ente trabajo la explicaci6n de
por que la n rgia de las re ervas corpo
rales se aso ia a mayor producci6n po
dria er la referida al ca 0 d Or kov y
otros( 17) dado que en ambo e tudios
no se utilizaron vacas de alta producci6n
y el tipo de alimentaci6n base utilizada
fue con mayor proporci6n de forraje.
Pero teniendo en cuenta, por un lado,
que en el estudio aquf pre entado e uti
Iiz6 el pa toreo directo y la fuent de
proteina utilizada es esencialnlente de
gradable en rume (a diferencia de los
dos estudios ultinlos mencionados con
aporte irnportante de proteina obrepa
sante) y, por otro, que no abundan tra
bajo que planteen explicaciones al efec
to de las r serva ante niveles altos de
proteina d gradable proveniente de fo
rrajes, d bemos admitir la necesidad de
trabajo que clarifiquen los mecani rno
actuantes en la r laci6n r erva -produc
cion d lech en nuestros istemas pas
toriles.

Adema d 1 efecto d I tado al parto
sobr la producci6n de 1 che e obtuvo
efecto de la interacci6n entre la oferta de
concentrado (CO CE) y el ESTADO
(CONCE*ESTADO, P<0.10 cuadro 3)
sobre dicha variable. E to e puede ob
servar en la diferencia entre los dos gru-

432

EC (unidades)

3.2 -r-----~---------------.,

igura 1. Evoluci6n del Estado Corporal -escala 1 a 5- de de el
parto; el valor de la semana 1 corresponde al e tado
corporal al parto.

• oferta de 7 kg de concentrado

• oferta de 4 kg de concentrado.

2.2 -f---------------------I

2 -+---..,.----..,.---..,...----..,...----.,....---r--------.

3

2.8 -f--~

2.6-4----lo.·
----...:~__c:::::tI===~~---1t-

2.4 -f-----------------~~

poral e sumaria al aporte e las pastu
ras, con frecuencia con tenores de pro
teina cruda (PC) por encinla de 20 0/0
como el caso de este estudio (Cuadro 1),
re ultando en un e~ cto positivo de las
reserva corporale sobre la produccion
de leche.

Orskov y otros (1 7) concluyen que con
I aumento del consumo de proteina, ante

bajo plano de alimentacion (relacion
ilo de pastura y concentrado 70: 30), se

incrementa la movilizaci6n e reservas y
la producci6n de leche. En otro trabajo
de Komaragiri y Erdman (14) vacas re
cibiendo una dieta con 19 % de PC com
paradas con otras con una dieta con
16 % de PC produj eron, en valores ab-
olutos, mas Ieche (42.4 1 vs 39.8 1) Y

movilizaron mas grasa corporal (83 kg
v 60.5 kg) en 12 semanas de experimen
to con alimentaci6n acorde a los requeri
mientos de alta producci6n. En estos dos
casos eI incremento en PC fue en ba e a
proteina no degradable en rulnen. Para el
prim r caso (17), la explicaci6n a la ma
yor producci6n, con isti6 en que la dis
ponibilidad de lipidos de la reserva
coincidi6 con la de aminoacidos de la die
ta para redundar en la mejora producti
va. En el egundo trabaj 0 (14) e plantea
que los rnecani mos de nlovilizaci6n de
reservas estarian gobernados por facto
res hormonales mas que por la disponi
bilidad de aminoacidos del alimento ante
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plicar, a u z, la tendencia mencionada
a mayor r cuperaci6n de tado en te
grupo de vaca (figura 1).

i bi n la caida de e tado (CEC) de la
vaca del Conce4 no fue significativa
mente di~ rente que la del Conce7 (0.9
v 0.7), la primera fue mayor que la se
gunda en valore absolutos. Por otro
lado d ntro d Conce4, la CEC e rela
cion6 (P<0.07, R2: 0.17) con la PORA
donde por cada unidad de tado perdi
da, la PGRA se increm nta en 0.4 %,
ha iendo upon r una utilidad directa de
10 acidos graso de las reservas en la
inte i de gra a hlctea 10 que concuerda

con otros autor (4 9 12 20).

EI porc ntaje de proteina no fue afecta
do por el tratamiento 10 que hace pensar
que el con umo de energia de ambo fue

m jante, comp n ando I menor con
unlO de concentrado de las vaca de con
e4 con mayor con umo de pa tura d

muy bu na calidad. EI efecto de interac
ci6n CONCE*ESTADO se obs rva en la
diD r ncia entre las medias dentro de 10

tado medio de ambos tratamientos y
entr estados alto y medio dentro de
Conce4. 0 parece explicable claramen
te esto por a pecto nutricionales, en
can1bio e puede ob rvar que las vaca
con menore nivele de PPRO, produ
c n un poco ll1aS de leche 10 que diluiria
el tenor de proteina .

efecto de int racci6n
o E*E TADO obre la producci6n

d gra a e ob rva en la mayor KGRA
del Conc 4 E tado A comparado con la
otra m dia . e to corre ponde a la uma
de ~ cto die tado alto, dentro de Con
ce4 obre la producci6n d I che y el
porcentaj de gra a. En cambio , en el
ca 0 de la produccion de proteina el
fecto del e tado alto e debido a la in

fI uencia de 10 mayore nivel de re
erva en la producci6n de leche.

n cuanto a la 0luci6n del estado cor
poral (ECL) en el periodo e tudiado, el

fect dIE TADO (cuadra 3) obre e te
condice con otro trabajo (16), d mo tran
dose qu un mayor e tado al parto pro
picia mant ner un mayor estado en la
lactancia t mprana 10 que apar c como
po itivo desde el punta de vi ta de favo
recer una mejor tasa de conc pci6n (15).

EI efecto d la a ignaci6n de uplemento
(cuadro 3, P<O.06) donde I Cone 7 pre-

nta una ECL mayor, e explicaria
como fue di cutido ante por una mayor
relaci6n propi6nico:acetico en este gru
po de animales en relaci6n al Conce4 10
que propiciaria, efecto mediado por la
in ulina, una mas t mprana recuperacion
de r servas.

En relaci6n al reinicio de la actividad
ovarica, podemo ob rvar en el cuadro
4 que 10 dia a la primera ovulaci6n de
las vacas de bajo e tado al parto y asig
naci6n de 7 kg de concentrado e menor
que la d alto e tado y similar oferta de
suplenlento. E to parece demo trar una
particion de nutriente rna hacia no per
der tanto estado en las primeras: estas
pre ntan la menor C C (0.43) de todos
10 grupos- explicabl en parte por un
punta de partida bajo de reserva pre
parto- y la mayoria tiende a reeuperar
r erva ( in publicar). Si sumamos a
e to la m nor produeci6n de leche de
Conee7 E tadoB podemos asumir que

te grupo de vacas t ndria mas chance
de r cuperar antes la actividad r produc
tiva (DOV menor de todo 10 grupo)
qu e una «funci6n de lujo», es decir
postergada normalmente frente a la fun
ci6n productiva. La vaca de alto e ta
do al inieio de la lactancia y ot rta de
7 kg de coneentrado, t ndrian mas posi
bilidade d expre ar u pot ncial de pro
ducir 1 che y relegarian a un egundo pla
no el retorno ala actividad ovariea; ta
vaca pierd n absolutament un poco
rna de e tado (0.56) que las ant riores.

Las vaea de bajo estado al parto yasig
naci6n menor de concentrado (N=2), no
podrian 0 tener ta situaei6n doble
mente d ficitaria de de el punta de vista
energ'tieo, 10 que podria xplicar la baja
producci6n, la important CEC y el pro
longado DOV (51 dfa ).

La caida de tado corporal (CEC) fu la
uniea variable de las de interes en te

tudio que e r lacion6 con dia a la 1a.

Ovulaei6n (r= 0.43, P<O.OI) Ydado que
la perdida de reserva ac ntuada se ha
a ociado a r tra 0 al r torno a la activi
dad ovarica (2,3,15), se realizaron estu
dio qu puedan explicar esa moviliza
cion d re rva. La C C no e a oci6 al

estado al parto como se meneiona en la
bibliografia (7,16) ni a PL , ni a la inte
raeci6n entre ambas. EI modelo de inte
raccion (CEC= ESTADO * CO CE,
P<0.07, R2: 27%) demuestra diferencia
de ca i media unidad de estado - equiva
lentes a 25 kg de peso vivo( 16) - 0 rna
en los niveles alto y bajo de ESTADO a
favor de la mayor asignaci6n de concen
trado (Cuadro 4). Posiblem nte la me
nor CEC sea indieador de mejor aju te
del alimento a los requerimientos y por
esto se podria haber e asociado a una
menorDOV.

CONSIDERACIONES FINALES

En vacas con potencial de produccion
intermedio como el del presente e tudio
es factible que una oferta de 7 kg de eon
centrado obre una ba e forrajera de bue
na calidad y cantidad, promueva un efec
to de sustituci6n de pastura por concen
trado que con tituya una senal metabo
lica compatible con la recuperaci6n de
reservas tempranamente, no mejorando
la producci6n de leche y di minuyendo
el tenor de grasa. En las condicione de
e te predio con ba e de alimentaci6n
pastoril, las reservas corporales parecen
ser una fuente de energia complementa
ria para obtener una mayor producci6n
de leche por mecani mos cuya dilucida
cion merece mayores estudios. La poca
variacion y no excesiva prolongaci6n de
los dia a la primera ovulaci6n en ningu
no de los grupo ~ de vaca con distinto
nivele de estado y de oferta de coneen
trado, no sugiere efectos de la variabl
principale aqui e tudiada n la DOV y
, por otro lado, parece demo trar que en
la mayoria de e ta vacas existe un equi
librio energetico uficiente que evita atra
sos importantes en la reactivaci6n ovari
ca; la excepcion sedan las vaca del gru
po con estado al parto bajo y oferta de
concentrado menor (cuadro 4) con per
didas de re ervas importante que ugie
ren situaciones de de ajustes nutriciona
Ie similares a predio con nivele d
producci6n por encima de 30 I, p ,rdida
de estado semejantes y anestro proIon
gado (15).
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