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Introduccibn 

Los nutricionistas especializados en 
ganado lechero estan dando ahora 
mayor enfasis a las dietas de vacas 
secas prefiadas, durante el periodo de 
transicion comprendido entre 3 a 4 
semanas antes del parto. La dieta de 
transicion parece ser crucial para 
evitar la fiebre de leche y sus sintomas 
asociados. 

Esto parece ser especialmente cierto 
con la diferencia entre cationes y 
aniones en la dieta (DCAD). La 
DCAD ideal en el periodo de transi
cion parece ser marcadamente dife
rente de aquella de vacas en lactancia. 
EI potasio (K) desempefia una funcion 
importante en DCAD. 

T. W. Bruulsema y J.H. Cherney" 

Que es la diferencia de catio
nes y aniones en la dieta? 

La DCAD se calcula a menudo subs
trayendo de la suma de sodio (Na) y K 
la suma de cloro (CI) y azufre (S), 
expresados en miliequivalentes (meq). 
Las dietas con altos niveles de Na y K 
en relacion al CI y S son dietas catio- , 
nicas y valores niveles' tipicos de este 
tipo de DCAD varian de +5 a +35 
meq por 100 gramos (g) de materia 
seca (MS). Las dietas anionicas pue
den tener una DCAD que varia de - 10 
a-IS meq por 100 g de MS. Las die
tas anionicas tienden a incrementar la 
acidez (reducen el pH) de la sangre y 

de ese modo aumentan la moviliza
cion y dispon ibilidad del calcio (Ca) 
de los huesos. 
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Es importante que la dieta de las vacas 
secas en las ultimas semanas de pre
fiez sea moderadamente ani6nica. 
Trabajos de investigaci6n han demos
trado que una dieta ani6nica durante 
las ultimas 3 a 6 semanas antes del 
parto reducen la incidencia de la fie
bre de la leche y de la hipocalcemia 
subclinica. La dieta puede tomarse 
ani6nica con la adicion de sa les anio
nicas. Sin embargo, puede ser dificil 
hacer anionica la dieta de transici6n 
cuando los niveles de K en la dieta 
son altos (contenidos de K mayores a 
1,2% de K en la MS). Cantidades altas 
de sales anionicas hacen el alimento 
poco palatable. 

Requerimientos de potasio en 
vacas secas y en vacas en lac
tancia 

Aun cuando tradicionalmente se con
sidero que el requerimiento de K de la 
materia seca de la dieta era de apenas 
0.8%, investigaciones recientes han 
demostrado que vacas en lactancia 
exigen de 1.0 a 1.5% de K en sus 
dietas para la optima produccion de 
leche. Cuando existe estres por calor, 
el nivel 6ptimo de K puede aumentar 
a 1.9% de la materia seca de la dieta. 

*Tomado de : Bruulsema 1. W., and J. 
H. Cherney. 1995. News and Views. 
PPI, Norcross. USA. 
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Para una produccion optima, las vacas 
en lactancia requieren de una dieta 
cationica antes de una dieta aniOnica. 

EI nivel de K en los forrajes de las 
vacas secas en transicion es mucho 
mas importante, particularmente en 
las ultimas 3-4 semanas antes del 
parto. Durante este periodo, una dieta 
baja en K con DCAD de -lOa -15 
meq/ I 00 g MS puede reduci r tanto la 
incidencia de la fiebre de la leche 
como la hipocalcem iasubclinica y 
aumentar la produccion de leche du
rante la lactancia. lnmediatamente 
despues del parto la dieta anionica 
debe ser interrumpida y se debe reini
ciar la dieta cation ica. 

La adicion de granos a la dieta en las 
ultimas 3-4 semanas antes del parto 
ayuda a suplementar las demandas de 
energia del ganado tanto como a diluir 
el K del forraje. Los residuos de gra
nos de la cebada utilizada en cervece
ria tienen bajos contenidos de K y son 
muy efectivos ya que el procesa

miento liquido parece lavar el K alta
mente soluble. 

Es importante indicar que los aditivos 
alimenticios afectan la DCAD. Aditi
vos como el bicarbonato de sodio 
(NaHC03) pueden tornar la dieta 
fuertemente cationica. Algunas fuen
tes suplementarias de Mg tam bien 
contienen K. Una racion alimenticia 
basada en la DCAD debe ser formula
da solamente por un profesional ex
perto. EI indice de la DCAD por si 
solo no garantiza que una dieta sea 
apropiada. 

Como producir forraje espe
cial para la dieta de tra"si
cion de vacas secas 

La concentracion de K en los forrajes 
secados y ensilados es considerable
mente mayor que aquellas del forraje 
seco ( heno), debido a que es mas 
probable que el K se pierda del heno 
por lixiviacion causada por la Iluvia. 

Tabla 1. Concentraci6n del potasio en muestras de diferente tipo de forrajes. 

Niimero Concentraci6n 
de media 

Rango Desviacion 
alto bajo estandar 

Tipo de Forraje analisis ------------------------ K % ------------------- 

Media 
+ DS* 

---- 

Agri-Food Laboratories, Guelph, Ontario Ulllio a diciembre/]994) 

Leguminosa secada y ensilada 436 2.5 4.3 0.6 0.6 
Mezcla secada y ensilada 1.436 2.4 4.1 0.5 0.5 
Graminea sec ada y ensilada 98 2.3 3.7 0.6 0.7 
Heno de leguminosa, ler. corte 244 2.2 3.6 0.4 0.6 
Heno 2do. corte 1.236 2.1 4.0 0.2 0.5 
Heno mixto, ler. corte 1.384 1.9 3.9 0.1 0.6 
Heno de gram inea, I er. corte 171 1.7 3.1 0.3 0.7 
Ensilaje de maiz 1.107 0.9 1.8 O. I 0.4 

Northeast Dairy Herd Improvement Association Laboratories (EVA, datos de mllchos aiios) 

Leguminosa ensilada 2.608 2.9 0.6 
Mezcla ensilada, mayormente leguminosa 7.549 2.8 0.6 
Mezcla ensiiada, mayormente gramineas 4.653 2.6 0.6 
Gramineas ensiladas 1.256 2.4 0.7 
Heno de leguminosa 2.287 2.3 0.5 
Sudan grass ensilado 47 2.3 0.8 
Sorgo-Sudangrass ensilado III 2.3 0.9 
Mezcla de heno, mayormente leguminosa 2,945 2.2 0.5 
Mezc1a de heno, mayormente graminea 3,1 79 2, I 0.5 
Heno de graminea 2.061 1.9 0.5 
Sorgo ensiiado 258 1.8 0.6 
Maiz ensilado 9,538 1.2 0.3 

3.1 
3.0 
3.0 
2.8 
2.6 
2.5 
2.4 
1.3 

3.5 
3.4 
3.2 
3.1 
2.9 
3.1 
3.1 
2.7 
2.6 
2.4 
2.3 
1.5 

*Media+Desviaci6n Estandar (DS); se puede esperar que aproximadamente el 16% de las muestras excedan este nivel 

Ademas, el proceso de fermentacion 
en el silo envuelve la perdida de algo 
de materia seca, pero sin perdida de 
K. EI maiz ensilado tiene mucho me
nos K que el heno 0 el ensilaje de 
pastos (Tabla 1). 

Niveles adecuados de K en el suelo 
son esenciales para la permanencia de 
las leguminosas forrajeras en el cam
po y para garantizar optimas produc
ciones tanto de las leguminosas como 
de gramineas (Tabla 2). Notese que 
para la alfalfa los valores criticos y de 
suficiencia varian ampliamente. Valo
res en el intervalo mas bajo puede ser 
adecuado para la produccion de un 
solo ano, pero la permanencia de esta 
leguminosa en el campo requiere de 
concentraciones de K en el intervalo 
mas alto. 

Gran parte de los pastos producidos. 
con niveles adecuados de K no pre
sentaran un exceso de este elemento 
para la dieta de las vacas en lactancia, 
pero podrian causar problemas cuan

• 
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Tabla 2. Rangos de suficiencia y niveles criticos de la concentracion de Ken forrajes. 

Especie Deficiente i Nivel Critico2 Nivel de suficienciaJ 

--------------------------------  % de K ---------------------------------

Orchagras 2.0 2.3-2.5 2.6-3 .0 
Ryegras 2.1 2.4-2.8 2.8-3.2 
Festuca alta 2.2 2.4-2.8 2.8-3.2 
Pasto azul 1.5 1.6-2.0 2.0-2.4 
Alfalfa 0.8 0.8-2.4 2.4-3 .5 

I. Deficiente: producci6n menor al 80% de la producci6n no limitada por el K 
2. Nivel Critico: producci6n variando del 80% al 90% de la producci6n no limitada por el K 
J. Nivel de Suficiencia: produccion variando del 90% al 100% de la produccion no limitada por el K 

do se usen en dietas de vacas secas. 
Una regia practica para el manejo de 
vacas secas es la de mantener el con
tenido de K en los forrajes por debajo 
del 2,5% en la materia seca. Sin em
bargo, una d ieta de transicion que 
contenga 80% de forraje necesitaria, 

• 	 ~ para hacerse anionica, de un forraje 
con una concentracion de K menor de 
1.5%. Por esta razon, se debe producir 
un forraje especial para vacas secas, 
teni endo en cuenta que los rendi
mientos de los forrajes sin fertiliza
cion potasica pueden ser apreciable
mente menores que aquellos obteni
dos con niveles adecuados de K. 

• 

Es importante que el ganadero sepa el 
nivel de K en el suelo de cad a lote de 
pastoreo. Lotes con n iveles bajos de K 
pueden ser separados para la produc
cion de forrajes para vacas secas du
rante la fase de transicion. Es esencial 
un programa regular de muestreo de 
sue los para anal isis que puede ser 
hecho cada 2 0 3 anos. 

La cantidad requerida de forraje con 
bajo contenido de K esta entre 5 y 
10% del total del forraje producido en 
la propiedad. La produccion del fo
rraje con bajo contenido de K se pue
de cOllducir en una area pequena con 
contenidos de K de bajo a medio . Se 
deben evitar aplicaciones iniciales de 
cualquier forma de K (es tierco l, ferti
lizante). Con el tiempo, y debido a la 
alta remocion de K por el forraje 
cosechado, el nivel de K en el suelo se 
reducira a ta l punto que la produccion 
economica de forrajes sin la reposi
cion de K no sera posible. En este 
punto se deben iniciar aplicaciones 
controladas de ferti I izante potasico . 

Sin embargo, todavia se requiere de 
investigacion para di senar recomen
daciones precisas de aplicacion de K 
en la produccion de forrajes con un 
nivel deseado de K. 

En la region Sur de los Estados Un i
dos , la sustitucion de gramineas de 
verano, tales como bermudagrass y 
dallisgrass , por gramineas de invierno 
puede ser una estrategia para reducir 
las concentraciones de K. Las espe
cies de plantas C4 generalmente tiene 
menores contenidos de K que las 
especies C3. Esta tambien es razon 
por la cual el maiz y el sorgo, ambas 
especies C4, tienen menor contenido 
de K que las otras forrajeras (Tab la I). 

La concentracion de K en el tej ido de 
la planta disminuye a medida que la 
planta madura. Por 10 tanto, el forraje 
utilizado para vacas secas no debe ser 
cortado precozmente. Las cond iciones 
atmosfericas, particu lannente la lIuvia 
sobre el heno durante el secado, puede 
reducir la cantidad de K en el forraje. 
EI K en los tejidos vegetales esta 
presente en forma soluble y por esta 
razon puede facilmente lixiviarse del 
heno en secamiento por medio de la 
lIuvia. Es mas probable que el heno 
ten ga menos K que los forrajes ensi
lados (Tabla I). 

Si se dispone apenas de una cantidad 
limitada de forraje con bajo contenido 
de K, puede ser mas economico la 
division del tota l de vacas secas ell 
grupos. Un grupo puede ser el de 
aquellas vacas con periodos de tiem
po distantes a la paricion (mas de 30 
dias antes del parto) y otro gru po de 
vacas cerca del parto (menos de 30 

dias antes del paI10). De esta forma se 
pu~de reducir la cantidad de este 
forraj e en especial. La susceptibilidad 
a la fiebre de la leche esta influencia
da por la raza (Jersey es mas suscepti
ble) y por la edad de la vaca (vacas 
con 3 partos son mas susceptibles). 

Cuando los niveles de K del suelo son 
altos, las dosis altas de nitrogeno (N) 
tienden a aumentar la concentracion 
de K en la materia seca. La fel1il iza 
cion con fosforo (P) es importante 
para asegurar una absorcion optima de 
Ca y Mg por la planta. Estos cationes 
son importantes en la prevencion de la 
fiebre de la leche. Investigacion con
ducida en Missouri demostro incre
mentos en los niveles de Mg y Ca y 
reduccion en las relaciones K:Mg y 
I( :Ca en respuesta a la fertilizacion 
con P. En algunas ocasiones, el P es 
inc lu ido como un anion en el calculo 
de la DCAD. Por 10 tanto su funcion 
en la dieta de transicion es igualmente 
positiva . ... 
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