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os factores que afectan a la productivi-
dad de las vacas de cría son la carga
ganadera, fertilidad anual del rebaño,
tasa de supervivencia de los terneros al
destete y peso medio del ternero al des-
tete. A su vez, en tales factores están
involucrados un conjunto muy amplio

de variables que se revisan en este trabajo.
En las explotaciones bovinas extensivas que tie-

nen como objetivo la producción de terneros de
destete, la productividad animal anual por hectá-
rea (P.A) pucde expresarse mediante la ecuación:

P. A= (c•g) ^ F. S. P en donde:
c• g= carga ganadera en vacas/ha.
P= fertilidad anual del rebaño (terneros/vaca).
S= tasa dc supervivencia de los terneros al

destete.
P= peso medio del ternero al destete

(kg/ternero).

Bajas cargas ganaderas no suponen un incremento de la productividad.

los ganaderos que un incremento de la carga ganadera, en con-
diciones de pastoreo exclusivo, reduce la productividad por ani-
mal y la aumenta por hectárea hasta un determinado valor de
la presión de pastoreo por encima de la cual la productividad
por hectárea inicia su caída, de modo que un mantenimiento de
la productividad exige inexorablemente la suplementación ali-
menticia.

Es sin embargo menos conocido que bajas cargas ganade-
ras, lo que supone un aumento de la oferta de pasto por ani-
mal, no derivan en un incremento de la productividad individual
debido a la pérdida de calidad del pasto y al aumento dc mate-
rial vegetal senescente en el mismo, lo que sugiere el cscaso
interés técnico de presiones de pastoreo demasiado bajas.

En zonas húmedas, donde las car^as ganaderas convenciona-
les se aproximan a las máximas pe ŝmitidas por la legislación
comunitaria para percibir subvenciones, la elección de la presión
de pastoreo tiene que ser tal que:
- Permita la recuperación corporal de las vacas en primavera

(marao-abril).
- Posibilite la suplementación con pasto conservado, silo 0

heno, en las paradas invernal y estival utilizando mínimas
cantidades de concentrado. Para ello, será neccsario reser-
var el 30%-35% y 50% de la superficie de pastoreo para
siega en zonas altas y bajas respectivamente.

- No disminuya la producción y calidad del pasto.
Sin embargo, en áreas de dehesa, donde tradicionalmcnte

las cargas han sido bajas y muy inferiores a las máximas que
permiten cobrar primas, las posibilidades son mucho mayores
apoyándose en la suplementación con paja, heno y concentrado,

Carga ganadera
Es un factor que, en principio, elige el ganadero según las

disponibilidadcs forrajeras existentes en su explotación, el precio
de los alimentos foráneos y de la legislación vigente que esta-
blcce la UE-IS para la percepción de primas.

En el ecosistema de la dehesa y en la España húmeda, las
dos zonas más importantes de producción de terneros en nues-
tro país, la carga ganadera fluctúa entre 0,25 y O.S vacas/ha y 1
y 2 vacas/ha respectivamente, habiendo tenido la política de
subvenciones comunitarias crecientes una incidencia relevante
sobre ella.

En los últimos años la carga ha tendido a aumentar dada
la permisividad legislativa de la PAC, que hace posible que los
ganaderos de cualquier región reciban la prima unitaria a la
vaca nodriza (182 euros) y la nacional complementaria (24
euros) siempre que respeten una carga máxima de 2 U.G.M./ha.
Además, cstá contemplada una prima por extensificación de
100 euros para las explotaciones que no sobrepasen 1,4
U.G.M/ha. La inexistencia de la regionalización de las subven-
ciones es un aspecto sorprendente en un gran país como la
UE-IS tan, teóricamente, preocupado por los problemas medio-
ambientales.

La elección de la carga ganadera debe observar su efecto
sobre la producción animal y vegetal y sobre el rendimiento
económico de las explotaciones. Es sobradamente conocido por
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con el fin de no caer en manifiestos errores productivos y
medioamhientales.

En dehesas con productividades anuales de pasto próximas a
9(x) UFL/ha, probablemente, la carga ganadera yue optimice
el rendimiento económico por hectárea gire en torno a 0,5-0,6
vacas/ha. Esto es así siempre yue la alimentacibn suplementaria
sea cuantitativamente y cualitativamente correcta, siendo espe-
cialmente interesante esta sugerencia para las explotaciones de
peyueño y mediano tamaño con mano de obra asalariada, ya
yue este concepto supone una fracción importante del coste
6jo total por vaca.

Fertilidad

La fertilidad aparente, detinida como el número de terneros
nacidos respecto al número de vacas puestas a cubrición o
medida mediante el intervalo entre partos (IP), es la variable
productiva de mayor incidencia en el rendimiento económico de
las explotaciones de vacas de cría.

En ella influyen un conjunto muy amplio de factores yue

aparccen rellejados en cl cu^idro 1, tcnirndu csp^rial intpurt^tnri^l
la alimentación duc rccibr la vaca dcsdc rl srptimo mcs clc ges-
tacicín hasta yue ^inalir<t rl prríodo d^ monta (yuinto ntrs cl^•
lactación), la cvoluci^ín clc la cuncliri^ín col7^ural ((^(') cltn^antc
dicho período -ligada evidcntcmcntc a la ^ilim^ntaci^ín rrcihi^la-
v el estado sanitariu. factor al yuc en^^ín^amcnt^ sc su^lc prrstar
escasa atención en las cxplotacioncs cxtcnsivas clr v,tcas d^ crí^t.

Manejo de la alimentación

La condici6n corporal al p^trto ^s la variahlr niás ^Ict^rmi-
nante dc la duraci^ín dcl anocstro _v cl indicaclur más fiahlr clrl
potencial rcproductivo dc las vacas cic cría (()rmnzáh^ll vOsoru
1995). La estimaciún dr la conclici^^n curpurll (('(') sc puccl^
Ilevar a cabo utilizando la rsr^tla c1c Low^m^ln ct al ( Ir)7(,)
mediantc una puntuaci<ín dc I a 5, c1^ mcnur a m^l_vor (('(^).
que ha sido ampliamente divulgada.

La (CC) al partu deriva, evidrntcm^ntc. clcl nivrl ^Ic ^Ili-
mcntación recibido antcs dcl mismo y tirnc un cfccto muv si^-
nificativo sohrc la cluración clcl ^InorsU^o post^^nrtu. I^.n varas
dc cría se recumicncla yue cstr romprrnclicl,t enU-^^ ^.^ v 3.

CUADRO 1. Efecto de los factores asociados a la fertilidad. Fuente: elaboración propia.

Factor Influencia Observaciones

Tioo genético de la vaca EI bovino Cebú tiene una eficacia reproductiva inferior que el europeo mejorando el cruzarY^iento enlre

Cruzamiento (+) ambos la feRilidad del Cebú. Se admite, generalmente, que vacas derivadas del cruzamiento entre razas
europeas tienen una fertilidad superior que las razas puras.

Edad vaca 1er oarto Cubriciones tempranas a los 17-20 meses, precedidas de recrías adecuadas, pueden producir un

2- 2,5 años (+) temero más durante la vida productiva de la vaca respecto a cubriciones tardias a los 24 30 nics^^s.

3 años (-)

Edad de la vaca Las primíparas tienen un ancestro postparto 2430 dias más largo que las multiparas v una t^is.^ ^Ic

Primíparas (-) concepción más baja. Sus mayores demandas energéticas derivadas del crecimiento y su mayc,r frecu^^na<^

Multiparas (+) en difcultades al parto son las causas principales del aumento del intervalo entre partus.

(hasta 310 gestaciones)

Estado fisioló^ico La duración del ancestro postparto está correlacionada positivamente con la producción dc leche

Lactante (-) y negativamente con el balance energético en las 3-4 primeras semanas postparto.

Seca (+)

Amantamiento EI destete precoz de los temeros antes del periodo de monta incrementa claramente la fertilidad.

Corto (+) EI amamantamiento restringido a 1-2 veces/día desde 40-50 días postparto o la separación del temero de

Largo (-) la madre 2^ días inmediatamente antes del inicio de la fase de cubrición pueden tener efecto posi[ivo

Simple (+) sobre la fertilidad. A mayor estímulo de tetada mayor duración del anoestro.

Doble (-)
Macho (-)
Hembra (+)

Comgonentes estacionales La época de parto interacciona con el nivel nutritivo, edad de la vaca, amamantamiento, etc.

Fotoperiodo largo (+) su efecto se mayora cuando estas variables son desfavorables. La combinación de los efectos fotoperíodo

Temperaturas extremas (-) y disponibilidad de pasto se traduce en concentración de partos en primaveraverano.

Humedad alta (-)

Efecto toro (+) Reduce la longitud del anoestro en vacas bien alimentadas.

Aumento duración (+) Cuatro meses de monta logran mayor fertilidad que dos y la monta continua incrementa la fertilictaci

período de monta respecto a la concentrada si las vacas están bien alimentadas.

Alimentación
Adecuada preparto (+) Reduce la longitud del ancestro posparto.

Adecuada postparto (+) Incrementa la tasa de concepción y de vacas gestantes al final del período de monta.

Profilaxis y control sanitario (+) Aspectos especialmente importantes. Incidir fundamentalmente sobre las enfemiedades dc la reproducción y abortos.

Dificultad del parto (-) Factor relacionado con la amplitud de la abertura pelviana y con el peso del ternero al nacimiento.
Los partos difíciles alargan el ancestro.
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CUADRO II. Efecto de la oferta de pasto solxe bs resultados praluctivos de vacas Avileñas.
Fuerrte: López^arrasco et al (2002).

Kg MS/vaca/año C•C C•C C•C C•C P.V P.V ( Kg) P.V ( Kg) P.V. (Kg.) F GMD P.D. (Kg)

7° rnes gestación parto monta destete 7° mes (Kg) parto monta destete % temeros temeros
gestación (g)

5939' 3,46° 3.11' 2.92° 3.50^ 637' 562" 542' 657° 84,2"' 1018 211

6834' 3.92" 3,38" 3,04^ 3,63° 694° 631° 585" 693" 74,7•' 1020 212

4492 3.65" 2,98° 2,47" 3,13" 68d' 592` 548" 64d' 90,d' 1020 205

C C= condición corporal (Lowman et al 1976); P.V = peso vivo; F= fertilidad; GMD = ganancia media diaria;
PD = peso al destete: Por columnas medias con distintos superíndices difieren P<0,05.

Valores por dehajo de 2,25 se considcran críticos v por encima
dc 3 pucdcn gcncrar prohlcmas al parto en novillas y no ofre-
ccn nin^una vcntaja productiva en vacas adultas.

En vacas con CC prcíxima a 3 en el último tercio de gesta-
ción pucdc rcducinc el aporte cnergŝtico necesario en un 20% -
3U`%, sin que se altcrcn los resultados reproductivos posteriores,
aunyue disminuye ligeramcnte el peso de los terneros al naci-
micnto ( Osoro et al 19^)1). Esta reducción puede realizarse con
el 1in de ahor-rar suplemcntación en vacas con par[os de invierno
cn la España húmcda quc alcancen al inicio de la invernada
(dicicmbre) una huena condición co •-poral lograda en el pastoreo
dc otoño (septiembre-novicmhre) cuando están secas.

An^ílo^^amente en vacas con parto cn invierno quc lleguen al
mismo con una hucna nota de CC cs también posible reducir
sus nccesidadcs cncrgéticas diarias durante el postparto en un
2O`%,-^0`%^ sin que empcorcn los índices reproductivos, aunque
en cste caso se debe modular adecuadamente la alimentación
suplemcntaria a finales de la gcstación para conse^uir una CC
al parlu superior a 2•5.

Asimismo, en vacas con partos en otoño (septiembre-octu-
hrc) con CC al parto próxima a 3 es factihle reducir, durante la
úpr^ca dc monta, sin yue sc afecte al intervalo entre partos sus
necesidadcs cnerg^ticas cn un 20%-25%. El efecto del nivel de
alimentación postparto podría resumirse en los puntos siguientes:
- No tienc inilucncia cn la longitud del anoestro en vacas, hien

alimenladas durante el preparto, que alcanzan al parto una
CC clcvada (próxima a 3).

- En vacas mal alimentadas duran[e el preparto (CC ba_ja al
parto < 2,S) cl efecto de un nivel de
alimcntacicín alto postparto sobre la
duración dcl anocstro aparccc 70 días
dcspués dcl parto.

- Tanto rn vacas mal o bicn alimcntadas
durantc el preparto tiene un efecto
positivo sobrc la tasa de concepción y
sobre el porcentaje de vacas que que-
dan gestantes al concluir el período de
monta.

- Una p^rdida excesiva de peso de las
vacas desde el parto el inicio de la
monta, derivada dc un nivel de alimen-
tación hajo durantr dicho período,
afccta negativamcntc a la fcrtilidad.
tJna CC próxima a 2 al inicio del perí-
odo de cubrición se considera crítica.
En zonas húmedas se considera que

ofertas dc pasto de 2,5-3 kg de MS/1(x) kg
dc pcso vivo durante el postparto son ade-
cuadas para ohtcner una fertilidad elevada
(Ormazáhal y Osoro, 19y5, Sineiro 1996).

En el ecosistema de la dehesa se han realizado pocos traba-
jos que evalúen el efecto de la alimentación sobre la fertilidad.
Vacas de raza Avileña con una CC al parto y a la cubrición de
2,9 y 2,8 puntos tuvieron un intervalo entre partos y una ferti-
lidad estadísticamente similares (P>0,05) que vacas de la misma
raza con CC al parto y monta de 2,7 y 2,5 ( i59 días y 94,4%
vs 3fi6 días y 89,3% respectivamente) (Rodríguez et al 19y5).

En el cuadro II aparecen reflejados los resultados de la evo-
lución de la C^C y del peso vivo medios de vacas Avileñas,
paridas desde noviembre a enero según diversas ofertas de
pasto, así como la fertilidad y el crecimiento de los terneros
obtenidos. Aunque el aumento de la oferta de pasto mejoró
la CC y peso vivo de las vacas, sin embargo, no tuvo efectos
positivos sobre la fertilidad y el crecimiento de los terneros
durante la lactación.

Con la oferta más elevada de pasto se obtuvo la fertilidad
más baja debido probablemente a factores sanitarios no con-
trolados y/o a mayores dif^rcultades al parto relativos a las vacas
con condición elevada al parto. En este experimento una frac-
ción importante de las vacas que quedaron vacías al tinal del
fase de monta (febrero-abril) correspondió a las rcproductoras
que exhibieron una CC demasiado alta o demasiado baja en
dicho período.

Efedo del estado sanitario

EI escaso control de la reproducción por parte de los gana-
deros conduce a pérdidas económicas importantes derivadas de
una reducción de la fertilidad. Los anoestros patológicos de

CUADRO 111. Efecto de la dificultad al parto y del tipo de temero sol^re la
mortalidad de temeros de raza Rubia Gallega. F^errte: Monserrat et al (1991).

Vacas Novillas

Mortalldad Parto Parto Parto asistido Parto Parto Parto asistido
perinatal (%) nortnal asistido no distócico rwrmal asistido no distócico

distócico (1) (2) distócico (1) (2)

3,6 22,8 46,1 2,9 28,5 50,0

Temero normal Temero culón Temero normal Temero culón

Nacimientos
asistidos (%) 8,0 44,0 21,0 53,0

Motalidad
perinatal (%) 6.0 19,0 8,0 33,0

Mortalidad
postnatal (%) 4,0 19.0 10,0 20,0

(1) Suficiente fuerza directa del hombre para la extracción del feto.
(2) Imprescindible utilización de extractor mecánico o cesárea.
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atresia ov^trica y/o de quistes ov^írice^s persitentcs est^^n aumen-
tando cn las raras dc manifiesta aptitud cárnica, jugando un
papel imf^^^rtante cn cstus f^roblemas la nutrición in^tdecuada
(Blanco 2(>O2). Asimismo, las distocias, prolapsos utcrinos y
vaginales, retcncicín dc placenta, metritis y vaginitis, enfermeda-
des bacterianas (Brucelc^sis, Clamieliasis, etc.) y víricas (IBR,
BVD-MD) tienen efcct^^s ne^ativos sobre las fcrtilidad.

Mortalidad de terneros

Es una variable c{ue afecta a la productividad dependiente cle
la raza y edad dc la vaca y dcl toro, ^1e1 peso al nacimicnte^,
ingesti^ín dc calostrc^, variablcs ambicntales v esta^lo sanitario.

EI efecto dc la rwa está asociado al pora:ntaje cle part^^s dis-
tócicos yuc además de incrementar cl intervalo entre ^artos
gcnera una amsidcrahle tasa de mortaliclad perinatal de terneros.

EI part^^ distóc:ico aparece cuando cl tamañu del terner<^ y^1c
la pelvis de la vaca son incompatihles sicndc^ frecuente en la
raza Charolais y en sus cruzamientos (m^ís cle I/2 de sangrc
Charolais), y en las raras Rubia Gallcga y Asturiana de los
Valles, en las que una Fracción importantc dc las distocias se
dcbe al carácter cul(ín.

En la rara Charolesa la tasa de mortalidad de terneros se
sitúa entre un 12`%^ y un 20`%^ scgún ganadcrías, cxigicndo para
la obtención c1e mortaliciades m^ís bajas esmeradas atcnciones al
parto, en algunos casos cspecialiridas. En la rw.^t Rubia Gallega

el porccntaje de partc^s c^m nrcesi^la^1 ^Ie asistcttcia v^lisl^ícicus
se ha cifraclo, se^^ún Mcmtscrrat cl al ( I^)^)1), cn un ?(^, I'%, v
19,H%^ respcctivamcnlc cn nuvillas y cn un I^,5"/,^ y 5,5`%, res-
pectivamcntc cn vacas, y cn la clificulta^l al f^arto ^t^lcm^ís ^1^ I^i
eda^l ^1e la vaca influían cl caráct^r cultín, rl ficso clcl tcrncr^t ,il
n^tcimicnto v cl pcsc^ dc la vaca al partu rn novillas n^^ inci-
dicndc^, sin etnbargo, el scxc ŝ ^Icl terncro.

En rst^t raia la I^r^cucncia ^1c1 car^íctrr cul<ín suf^usu ^^I 13,7`%^
sien^lo su^cri^ ŝr la m^irtali^lacl c1c Ios tcrncr^^s cul^mcs yuc I,t ^Ir
los terncros nurmalcs ( cuadro 111). f^:n la rart Asturian^i ^I^ lus
Vallcs, Gc^yanechc ct al (I^)95), cn ^3Jfi5 <^hsctvaci ŝ mcs rcaliza-
c3as. cnccmtr^tron yuc el 4O, i`%^ dc Ic^s part^>s rcyuiricrun una
ligcra ayucla, cl h^)%, fu^rtc tracci^ín y cl U^)`%^ ccsárca, sicncl^^
IOS porcenta.jcs dc fucrtc traccion y dc ccs^ír^a suf^criures rn
novillas yuc cn vacas (9,5`%^ y^'%, vs 6,3'%^ y 0,(^'%^ ).

En cstas rai<ts la sclcccicítt ^1c l^tros fiar,t hajo f^cso al naci-
micnto dcl tcrncrct, la eliminacicín dc t<^r^^s y vacas cun ^I carác-
ter cukín y la cuhrición de novillas c^m t<^ms c1c raza I^riuma
pucdcn scr estratc^ias a ado^tar par^i rc^lucir la nun^talicla^l ^Ic
terneros.

En las r<ŝtas ^lc la dchcs^t, Rctinta, Fwilcña, M ŝŝrucha, I,iclia
etc., dc gran facilidad al fiart^>, cl p<^rcrntajc dc ^list^^cias cs muv
bajc>, aunyuc cn novillas cuhi^rtas f^rcc^izmrntr -^intcs ^1c I^>^ ^
añc^s- con tor^^s Char^^lais, scm frccucntcs, aumcntan^l^t am cl
tamaño clcl tc^ro. En vacas cruzadas (I/? ('h^ir^^lais + I/? aut^íc-
tona) la tasa cic mortali^lad ^1c tcrncr^>s no sc incrcmcnta si^^ni-

CUADRO IV. Peso y edad al destete de temeros de diversas razas de came explotadas en España y efecto de
alguras factores de variación. Fuerrte: elaboración propia.

Tipo genético Peso al destete ( kg) Edad destete Observaciones Fuerrte

Asturiano de los Valles
C x C 209 Pesos ajustados a los 180 días Caiion et <d (19961

C x N 219
N x N 205
NxC 221

Rubio Gallego
C 191 - Pesos ajustados a los 180 días Monserrat et al (199])

N 169

Rubio Gallego 290 89 Nacidos inviemo zona baja. Zea 12002)

225 meses nacidos invierno zona alta,

300 nacidos otoño zona baja,

270 nacidos otoño zona alta respectivamente

Pirenaico 182,8 Peso ajustado a los 180 días Villalba et al (1997)

Pardo Alpino 186,7 Peso a Temeros nacidos otoño, Villalba et al (1997)

173,3 los 150 temeros nacidos primavera.

188,8 días machos, hembras,

180,2 temeros de vacas multíparas.

188.4 terneros de vacas primíparas

180,6 respectivamente.

Charolais 295 7 temeros machos Sánchez Belda (1992)

259 meses temeros hembras

Avileños 203219 67 Nacidos septiembremarzo y Hernández (1994)

174199 meses nacidos abril-agosto respectivamente

Alentejanos
(Retinta portuguesa) 20Fr220 Fr7 Los mayores pesos al destete los alcanzan Carolino et al 1997

meses los terneros nacidos desde noviembre a enero

C= culón; N= normal.
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ficativamcntc respccto a vacas puras: ^.3`%^ vs 3% con vacas
('harolais x Rctinta vs vacas Rctintas (Dara _v Gom^íler, 1997).
L.<r r^rra Lomousín ticnc mayur facilidad al parto yuc la Charo-
lais v menor yuc las autcíctonas dc dehesa generando menos
distcx'ias cn las autcíctonas cuando sc utiliza como línca paternal.

EI pcso dcl tcrncro al nacimiento suponc entre el 6`% y el
7`%, del peso adulto dc la vaca variando se^ún r^rza, edad de la
vaca y nivcl nutritivo durantc la gcstación. En las rwas Rubia
(^allcga. Asturiana, Pirenaica y Parda Alpina Iluctúa entre 40 y
.15 k^, en las de dchcsa cntrc 32 y 37 kg y en la Limousín y
('harolais alredcdor cie ^lU v^0 kg respectivamente, dándose
una corrclacicín positiva cnU-c peso al nacimicnto y tasa de par-
tos difícilcs _v dc mortalidad pcrinatal. "Iámhi^n un bajo peso al
nacimirnto dcrivado de una mala alimentacicín de la madre
durantc la preñez pucde dcrivar cn la muerte del ternero (haja
ingcstión dc calostro y dc Icche). EI peso al nacimicnto au-
mcnta con la cdad maximir^índose cn la meseta dc plenitud
fisiologica dc la v<rca (5 ^) ai^os) y rcduciéndose despu^s en las
vacas vicjas.

Tcmpcraturas por dchajo de la crítica infcrior (unos 13 °C),
acompañadas de Iluvia v viento yue potencian la acción del
frío, unidus a una haja v/u tardía in^,cstión dc calostro maternal,
provoran cl síndromc hamhrc-frío y la mortalidad en tcrneros
cun hajo pcso al nacimicnto, aspecto a tencr cn cuenta cn las
paridcras dc invicrno dc ronas húmcdas _v frias donde parece
convenicntc la cstahulacicín postnatal.

La d1^IrrCa nCOniltal ^c'nCrada por a^^T,enlCS V1rICOS haCterlíl-
nos y parasitarius yue aparcce desde el nacimientu hasta los
35 días dr edad cs una enl^crmedad frecuente yue pucde pro-
vocar nwrtalidad. Otras cnfermedades: carhuncos, neumonía,
artritis, onfalitis, ctc, han dr eontrolarse en los terncros para
rcducir la mortalidad dcsdc cl nacimicnto hasta el dc^titcte.

Crecimiento de los terneros

Es una variahlc yue af-ecta a la productividad ponderal por
vaca y pon c^ctárca. La ganancia dc los tcrncros durante la
lactacicín y cl pcsu al dcstctc dependen del tipo gen^tico dcl
tcrneru, tamario dc sus padres, edad dc la vaca, scxo, peso al
nacimicnto, alimentación, condicioncs amhientales y estado sani-
lario.

Los tcrncros dc razas dc marcada aptitud cárnica dc tamaño
clcvadu (('harolais, Azul Bclga, Limousín, Ruhia dc Ayuita-
nia, ctc.) ticncn un potcncial de crecimiento supcrior yuc los dc
nuesU-^rs rvas aut^xtonas y, cn gcncral, dentro dc ústas las r^uas

^

dc la España húrneda superan en pcso al destctc a las dc la
España seca (ea^sistema de la dehesa). La práctica dcl cruza-
micnto industrial dc las razas de la dehcsa (Rctinta, Avilcña,
Morucha) con las razas Charolais, Limousín, etc aumenta el
peso al destete entre un 10`% y un 2O`%, ohtcnicndo tal crura-
micnto mcnores vcntajas con las razas dc la Fspaña húmcda
(Rubia Gallc`^a Asturiana dc los Vallcs). EI tamaño/peso dc la
vaca y del toro, dentro de una misrna rw,a, tienc una correla-
ción positiva con el pcso al destetc (Sinciro 1996).

Dcntro dc una misrna rara los terncros machos pcsan al
nacimicnto 2-3 kg más quc las hembras y a los 3-4 mescs de
edad comienran a exhibir su mayor potcncial dc crccimicnto
alcanzando al destetc, a los fi-9 mescs, de un (,`%, a un I?`%
más de peso incrcmcntándose la difcrcncia a medida yue
aumcnta la cdad al dcstcte.

En el cuadro IV aparecen rcllejados, como cjcmplu ilustra-
tivo, los pcsos al dcstctc dc tcrneros dc las principalcs razas
de aptitud pref'erente carne cxplotadas cn España y cl cfccto
sohre el mismo de algunos factores de variación yue se tratan
en este apartado.

EI peso al nacimicnto del ternero est^í relacionado positiva-
mente con el peso al dcstetc yuc podría cuantificarse cn 2 kg
suplcmentarios al destete por cada kg de aumento de pcso al
nacimiento.

La alimentación yue recihe el ternero durantc la lactarieín
es cl factor principal de intluencia en cl crecimicnto diario y
en el peso al destete, cstando ligado este factor a la produccicín
dC ICChe dC 18 mBdrC, a 18 l'pOCa dC n<rl'Imll'nto _V ^l 121 sU-
plementacicín yuc reciha el terncro.

La producción lechcra de la madre dcpcndc de raza. En
Retinta y Avilcña sc han obtenido entrr ^ y fi kg/día en (, mcscs
de lactación (Mariín, 1955, Rodríguez et al 19c^)), siendo supe-
riores las producciones de la Rubia Gallega, Asturiana y Pire-
naiur (7-9 kg/día) si la alimcntación cs adccuada. La sclccción
dirigida hacia el crecimiento y la conformacibn ticne un cfccto
negativo sobrc la producción dc lcchc (Azul Bcl^a, Ch<u-olais,
etc.). La producción lcchera se incrementa con el urden dc lac-
taci<ín de un 10`% a un 30% por lactaci<ín entre la primera y la
tercera (Sineiro lyc)(,), se estabiliza despu^s hasta la s^ptima-
novcna y dccac postcriormentc dchido, prohahlcmcntc, a la pc r-
dida de hahilidad de pastoreo dc la vaca.

Dcbido a csta cvolucibn prohahlc Hrrn^índcz ( IcX)4), ohscrvcí
mayores pescn al destcte cn vac^rs Avilerias cie ^ a c) ^rños yuc cn
vacas de la misma rara más jcívenes y más viejas (? 12 de 1^;l) a
2O5 v 205 kg respectivamente). EI amamantamicnto dohle incre-
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Suplem^nto
vacuno e carne

CUADRO V. Rendimientos productivos de vacas Pardas Alpinas sometidas a diferentes niveles de alimentación
antes y después del parto. Fuente: Sanz et al 2001.

Nivel preparto ARo (100 MJ DE EM/día) Bajo 65 M1 de EM/día

Nivel posparto ARo Bajo ARo Bajo

( 175 MJ de EM/día) ( 75 MJ de EM/día) ( 175 MJ de EM/día) ( 75 M1 de EM/día)

GC 4 meses preparto 2,48' 2.61' 2,54 ° 2`i4"
C C al parto 2.95" 3.24° 1.98 1.98
P.V al parto (Kg.) 608,1' 732.8 537,1 542,2
C C 3 meses postparto 2,90' 2,7d' 2,70 1,53
PV temero al nacimiento (Kg) 43,2°° 48.2" 41,2'^ 39.8
Crecimiento diario temeros 3
meses postparto (Kg/día) 1,179' 0,916' 0,949' 0.572
Producción de leche (Kg/día) 13,18^ 9,88" 6,89 5,32
Grasa (g/Kg) 53.3a 50.5" 44.0 31.9
Proteína (g/Kg) 42.T 36,9 40,6 33,5
Anoestro postparto (días) 27.4' 33.7° 69.4° 194,4

C^C= condición corporal; PV= peso vivo. Por filas medias con distintos superíndices diferen P<0,05

menta la producción de Icche dc la vaca en un 20%,-3U% aun-
yuc, evidentcmentc, la ganancia diaria y cl peso al destete indi-
vidualcs sc reduce signilicativamente respecto al amamantamicnto
simple. Asirnismo, parecc que Ic>s machos logran extracr de I^ts
vacas m^rs lechc yuc las hcmhras dchido a su mayor vitalidad
ligada a su mavc^r peso al nacimicnto.

La alimcntación prcpario (CC al partc^) y pospartc^ tamhi^n
afectan a la producción de lechc, de ahí yue la época de partos
en vacas cn past^^reo sin suplementación in11u_ya en la produc-
cicín, aunyue el nivel de oferta dc pasto durante la estación dc
pastoreo, en vacas lactantcs, ticne mcnos efecto sohrc la pro-
ducción Iechera y crecimiento de los tcrneros yue sohre su recu-
pcración corpc^ral debido a la in(luencia de la movilización dc
rescrvas a>^oralcs y/o a que a niveles hajos de inaestión la pro-
ducción dc lechc tenga cierta prcferencia sobrc la r^cuperacicín
dc peso dc la vaca.

Durantc los I(1O primeros días de vida el tcrnero se alimcnta
fundamcntalmcntc de la leche rnaterna, tenicndo la ingesticín
de pasto, durantc este períod<^, un protagonismo discreto, de
manera yue durante los 3 primeros meses de vida entre pro-
ducción de leche y ganancia dcl ternero se ha observado una
a>rrelación positiva, elcvada y significativa (Clutter et al 19^7).

A los 4O-50 días dc edad la ingestión de energía digestihlc
derivada del pastc^ sup^^ne sólo entrc el 15'%, y 20`%^ dc la
ingestión total (Icche+pasto). Después, el desarrollo ruminal y la
caída de la produceión de leehc de la vac:^r determinan un incre-
mcnto r^ípido y progresivc^ de la ingestión dc pasto p^^r kg de
peso vivc^, relación quc se estabiliza a los 5-6 meses de edad

cntrc 1 SO y 2(X) kg dc pcso. A csta cdad la ingcstión dc past(^
puedc suponcr cnU^c cl 7(1`%^ y cl tiU`%, dc la ingrstión total.

Tcnicndo cn cucnta Ic^s ccmccpt^^s antcriores cs f<ícilmcntc
compresiblc yue en España húmeda, en ronas crm parada invcr-
nal y cstival, los terncros nacidos cn ot^^ño alcanccn al drstctc
peso superiores quc los nacidos cn invicrnci (euadru IV) dehidc^
a quc los primcros Ilcgan al inicic^ dc la cstación dcl past(^rcu
con 6 meses dc edad frentc a tan sóh> 2-3 mcscs lus scgundos.
Análogamentc, cn rl cce^sistcma de la dchesa Ic^s tcrncrt^s naci-
dos dcsde actuhre a diciemhre a pcsar dc czhihir, desde cl naci-
mientr^ hasta Ir^s 4 mcses, mcnores ^anancias yur lus nacidrts
desdc cncro a marco (dchido a la mcnc^r pr^^ducci<ín dc Icch^
de las vacas inhercntc a la mcnor ofcrta dc pasto) su mav^^r
crecimiento poslerior desde k^s 4 mcscs hasla cl dcst^t^, drn^antc
cl pastorco dc primavcra, resuclvr cfuc I^is tcrncn^s dr ^+t<tñu
logren tnayc^res pes^^s al destcte qur Ic^s dc invicrn^t.

EI nivel dc alimcntación prcparto dc las vacas afccta ^rl pcs^^
af nacimicnto dc Ios terncros, y las variahlcs pr(^ducción d^
lechc, composición dc la leche y crccimiento dc los tcrncr^^s
durantc los tres primcrc^s mcscs dc lactación dcpcndcn dc Icis
nivcl^s de alimentación preparto y postpart^^ cn vacas cun par-
tos cn otoño yuc sc cstahulan durantc la invcrnada ( cuudro
V). La restricción dcl acccso dcl tcrncro a la Inadre (?U minll-
tos dos veces al día frcnte al acc^su lihrc) parcce yuc n^^ af^cta
al crecimiento de h^s terneros para nivclcs altus o hajos dc ali-
mentación dc sus madres durantc la lactacicín, aunyuc cvidcn-
tcmcnte los tcrneros de madres cc^n nivcl aho lugran ganan-
cias diarias significativamcntc mayc^res (Sanr ct al 2(K)I-a).

CUADRO VI. Efecto del nivel de alimentación de la madre y de la suplemerrtación de los temeros durante la lactación
sobre los índices técnicos de los terneros. Fuente: Casasús et al 2001.

Alimentación de la madn: Nivel aRo (100% de sus necesidades de producción) Nivel bajo ( 66% de sus necesidades de producclón)

Alimentación del temero Con concentrado "ad libitum" Sin concentrado Con concentrado "ad libitum" Sin concentrado

Producción de leche (Kg/día) 8,87 7,62
Proteína (g/Kg) 36.4 33.9
Grasa (g/rtg) 37.7 38,1

Crecimiento de los terneros 1.148 864 1069 702
(g/día) (0-150 días)
Peso al destete (Kg a los 150 días) 223.0 183,6 209.8 154,7
Consumo de pienso (g de MS/día) 1865 1867
Consumo lactación (Kg de MS) 161 - 169
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E^,I aE^^^rt^ ^1c amccnUa^los ^ ŝ los lrrncrus ^lurante la lacl<t-
cilín m^jc^ra s^ ŝ g^ ŝ nanci: ŝ cliaria a^^artir ^Iel tercer m^s de ama-
mantamicntl ŝ v cl ni^^rl ^Ic ^ ŝ limcntaci^ín yuc rccihcn las madres
in^lu^^^ en la pr< ŝclurrión _^ en la tasa dc protrín^ŝ dr la led^e,
mcjl^ran^1^^ li^^cramcntc rl rrccimi^nto clia ŝil> dc II>s tcrncrl^s cn
I< ŝs trrs m^srs si^^uicnlcs ^ ŝ I p^ ŝ rtu, ^1c tnt ŝ nera yuc II ŝs lernerl ŝs
su^lemrntadus alcanzan ma^^lxes pese^s al ^lestete (cuadro VI).

FI clmsumu ^1c ^^icnsl^ E^o ŝ- I^^s tcr ŝ^cros ( cuadro VI) se inicicí
cn la s^F^tima srmana ^Ic vi^la c ŝm (l.^l kg ^1c MS/día, aumrn-
tan^l^^ rlm la c^1a^l hasta alcnnzar ^4.^1 kg clc MS/clía al d<^stctc.
nntr un clmsunx^ ^^ cr^rimiente^ ^liaric^s similares ^Ie lus terneros
suplcmcnta^ll^s ^^uc^1^ s^:^^unrrs^ una mavcir cficacia ^Ic trans-
fl ŝrmarilín clrl E^'rrnsl^ cn Il^s t^rncrc^s. ^Ic las mn^lres hi^oali-
mcnta^las, yuc ingiri^n^ ŝ^ una mcnc ŝr cantidad ^1c Icnc^.

t lay yuc sc ŝialar. sin cmbar^^o, yu^ la mejor ^strate^^ia cle
manc.jo. ^I^u^^ ŝ ntr la inv^rnacla en rstahulaci6n, c1cs^lc cl E^unto
cl^ vista ^c<mcímirl+, a^rrc^E^lm^le a un haju nivel de alimcnta-
ci^ín dc las ^^acas clurantc la lactacibn _v la n<^ suplrmcntación cic
Il^s tcrncrus (Brrnurs ct al ?(N)I ).

Las rlmdicicmrs ambicntalcs v cl cstadc^ s: ŝ nitaril^ so ŝ1 tambi^r^
clos facturrs yu^ inci^len en cl crecimirntu dc Ic^s ternerl^s cluran-
tc rl pcrí^^d^^ dc lactancia. La tem^cratura c ŝítica infcric^r ^n tcr-
nrrl^s dr I-2 scmanas sr sitúa alrcclrclor dc H°(^ clisminuvcndo a
U°(' al mrs ^1c e^iacl y^ ŝ -I Z°C <t los l i k^ dc }^cso vivo.

'l^m^^rraturas E^c^r ^lrhaj^^ d^ la crítica inlcril ŝr gcneran un
l;ílti(O í1C^IClO118^ ÚC t'. ŝlti"^líl ^)81"íl Ill^l(ltl'IICr ^8 jt'Ill}^C1'^1^111'^l CO1^0-

r^ ŝ I, rc^luci^n^lc^sc la ^^anancia ^li^ ŝ ria. Asimisml^, cualyuicr cuadre^
E^atulcí^;icu c^uc no ^1cri^^c cn la mucrtc clcl tcrn^n> repcrrute
nc^^< ŝtivamentc cn cl crccimicntc^ clia ŝio, por Ic^ yuc cl mantrni-
mirnt<^ dc un aclcruadl^ cstaclli sanita ŝ-io ^Ic vacas v t^m^r ŝ ^s tcn-
ch':í un cfcctl^ E^lisilivl^ sc^hrc cl ^^eso al ^lcstete v, como conse-
cucnci: ŝ , sc^hrc la ^ircxluctivi^lacl ponclcral ^x^r vaca v Ex^n c^ct^írca.

Conclusiones

- I,a clcccilín ^1c la rar^^a ganadcra dcherá tcnc:r cn cucnta,
cn cualyuicr cas^^, la Icgi^lación c1e la UE ^ara la E^ercep-
cicín ^Ic suhvcncic^ncs. En la España húmcda hahrá yur
I^hsc ŝvar la f^r^ ŝcción dc supcrficic ncccsaria para la pro^iuc-
ción c1^ sill^ 1^ h^nl^ ncccsario para la suplcmcntacic^n en
invicrn^^ ^^ vrranc^ ^^ rn la Es^^a ŝia seca parccc rccc^mcndablc
c{ur sr inrr^mrntr la car^^a a U.5-O.(^ vacas/ha siempre yue
la alimcnt^ ŝ ricín suplcmcnt^ ŝ ria sca adccua^l^ ŝ .

- Para Il^^rar tasxs clrvaclas clc frrtiliclad hav yuc incidir, fun-
^lantcntalntcntc, cn la a^ndici^ín cl^rporal al parto dc las
vac^ ŝs v cn la alimcntaci^^n clcl rcha ŝio dcs^lc cl s^plimo mcs
^Ic ^^cstación hasta cl cuartl^-yuinll^ dcspu^s dcl parto, sicndu
^Ic ca^^ital impo ŝlancia cl cl^ntrol sanitari<^ dc la vaca al paric>,
cl clia^^n<ístirl^ dc ^^stacicín al final d^l p^ ŝíodo de m^mta v
mantcncr }^crmancntcmcntc al rcha ŝic^ ^n un correcto csta^io
ti<1111181"Il) Illl'C^121111f' UI78 ^1fll^I^í1VS 'dI1^1^^1fi1S11211-1'<l V VBCUIIiI^

a^l^cuada s^^ún r^mscjc^ vctc ŝ-inaril^.
- Las ^1ist<^ri^ ŝ s al E^artl^ v las diarrcas sun las principales causas

^1^ nu>rtaliclad de trrn^ros. La clercilín ^1e los tipos genéticus
a cxpl^^tar, la asistcncia al }^arto y un buen pro^rama sanita-
ri^^ ^1c1 rchaño scrán punt<^s clavc E^ara incrcmcntar la tasa dc
tiu^^c ŝvivcncia al ^Ic^t^t^.

- La ^r<xlucción ^1c Icchc dr la ma^h^^ y la oferta y clis}^onibi-
lic^a^1 de ^^ast^> son lus ^^rinci^< ŝIcs factores yuc afectan al cre-
cimicntl^ ^1r Il^s tcrncros v a su F^cso al dcstctc. T^^d^ ŝ actu^ ŝ -
CIOIl l^ílll'<IC^C1'íl C^UC 21^CC^l' ^ílVO1'í1 •1^CI11Cll^l' il ^B^Cti ^BCIOrCS
rclativa al mancjo, alimentaci<ín del hinomil^ vaca-tcrnerc^,
c1t^ ŝ ^1u sanitariu, ctc. sr traducir<í cn un aumcnto clc la pro-
^iucti^ iclacl F^oncieral pe^r ^^aa ŝ v pl^r hect ŝ̂ rca. n
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