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ESPECIALIZACiÓN DE AGRICULTORES CRIANCEROS OE LA illl REGIÓN PARA LA 
PRODUCCiÓN MÁS EFICIENTE DE TEiRNEROS DE CARNE 

Se han desarrollado actividades de Fonnación bajo un esquema modular. 

Estas actividades se han desarrollado:en Tena y San Rafael, espedficamente en el Liceo 
de Teno y el Cuerpo de Bomberos de San Rafael. 

El inicio en Teno fue el 10 de Noviembre, en tanto que en San Rafael se dio inicio 
e!día 11. , .' 

En ambos casos la fecha de término es el 26 de mayo del afio en curso . . 

, ... 

'''''; 
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~'~,,'- GOBI[RNO D[ O-liLE 
... fUNl>AUON I'IIRA 1 .... <: !NN:NMJÚN 11("_111'1 

Está en ejecución un Proyecto FIA en la Provincia de Cunc6 con 16, con los 
cuales se han desarrollado diversas actividades tanto grupales como individuales. 

En las acciones desarrolladas, se ha detectado la necesidad de reforzar ciertos 
aspectos tanto productivos como de gestión. 

Las áreas a reforzar tienen estrecna vinculación con la caracterización de los 
sistemas productivos crianceros qu~ desarrollan actualmel'1te estos productores, 
con la necesidad de generación de un Proyecto predial de producción de ani"",le" I 
exportables, el cual va de la maflo con la optimización del uso de los recursos 
destinados al rubro ganadero, 

Existe la inquietud de sumar un número indeterminado aún de proveedores de 
terneros, que sean comercializados a través de la Sociedad Anónima en proceso 
de concreción_ En' este contexto, resultaba coherente la presentación de una 
propuesta de Formación con los siguientes objetivos: ". 

,'. 

Objetivo. General: "Dotar de competencias a agricultores cnanceros PABeo o de . 
orientación PABCO de la Provincia de Curicó y Talca en aspectos como manejo 
reproductivo, manejo de praderas y gestión predial del negocio ganadero, con el 
propósito de mejorar la producción de terneros de carne 'según la realidad 
individual". 

Objetivos Especificos: 

1,- Entregar bases técnicas en reproducción de bovinos de carne, que permitan 
la adopción de métodos de cruzamiento· con razas de carne ya sea a la forma de 
Monta natural y/o Inseminación Artificial según las características de cada predio 
en relación a recursos humanos, animales y forrajeros. ' 

2.- Dotar de conocimientos á productores de la Provincia de Curicó y Talca, en 
relación con la elección de especies forrajeras más adecuadas al tipo de suelo 
orientación productiva de los predios de cada participante de las Actividades de 
Formación., ' 

3.~ Entregar capacidades a cada:agricultor participante· de las actividades de 
Formación, en relación con el desarrollo de tantos Proyectos productivos prediales 
de terneros' de carne como prcx;tu~o<es pa'rticipahtes a. travé.s de la integración de 
I tc!de,s los insumas técnicos entregados a lo largo de las acciones Modulares de 
capacitación teórico-práctica.' . 



la Propuesta no se encuentra finalizada y para el periodo que comprende este Inrorme, 
tan solo se ha desarrollado el Módulo de Sistemas de Producción de carne Bovina. 

En relactón al periodo que se informa, se está cumpliendo el Objetivo General de 
propuesta en el sentido de estar dotando de competencias en diversos ámbitos 
agricuttores crianceros están en PASCO o pueden llegar a estarlo. 

Se puede senalar con bastante certeza que los asistentes a las actividades conocen 
sistemas de cruzamiento, razas bovinas de carne, entienden lo referente a S¡:.tem"s I 
crianceros de producción de carne, han visto y experimentado con Inseminación Artificial 
y empleo de monta natural. En consecuencia, el cumplimiento del Objetivo Específico 
número l. se ha dado en un 100%. . 

Para el caso del Módulo 1 de Form~ción, lós aprendizajes esperados en los prOductores 
asistentes a las acti..,idades eran los sigu.lentes:· 

a Reconoce los componentes dal sistema de producción de carne bovina 
• Relaciona características del sislema y requerimientos de calidad de carne 
a Relaciona características del sistema y rentabilidad 
• Conoce las características de las prindpales razas bovinas de carne 
• Conoce los principios básicos de los sistemas de cruzamie010 (heterosis y aditividad) 
• Es capaz de Identificar razas apropiadas a recursos forrajeros 
• Conoce los principios de mejoramiento. 
a utiliza reg istros básicos para .obtener valores productivos de los vientres (tasas de 

peso ajustado). 
• Identifica toros en catálogo según potencial prodúclivo y tipo. 
• Conoce y valoriza los recursos necesarios para realizar inseminaciÓn artificial .y 

sincronización de estros. 
a Conoce los requerimientos de pla'~iftcación de un sistet':'la de inseminación artificial. . . ' 

los conocimientos o' adiestramientos adquiridos por los productores en relación a )Ó"
presupuestado, se pueden resumir de la siguiente manera: :; 

, 



• Reconoce los componentes del sistema de producción de carne bovina: se conocen 
generalidades de producción de came como Industria, así como características 
relacionadas con la rentabilidad como son el tamaño, la producción de leche y 
nociones :generaies de los factores a considerar a la hora de estimar rentabilidad 
(praderas, Mano de Obra, pago de Contribuciones, Asesorías Técnicas, Enfardadura, 
medicamentos, Toro, Inseminación, Profesionales" etc., etc.). En definitiva, el 
productor es capaz de reconocer los componentes del sistema y asociarto a 
Rentabilidad de su Sistema Productivo. 

• Conoce las características de las prir;¡cipales razas bovinas de came: en efecto, se 
conocen distintas razas y particularmente razas de came como Limousin, Charolais, 
Simmental. Se pone énfasis en el empleo de razas Británicas de carne como Angus y 
Hereford y, se entregan características más sobresalientes de cada una de elias. 
Se liega a un consenso con los productores de Teno y San Rafael en la opción por el 
empleo de Angus Rojo o Negro o bien de híbridos con estas razas por su precocidad, 
tamaño, marmoreo, fertilidad, etc., etc. destacándola como raza de elección, más aliá 
que algún productor con superficie predial suficiente y Materia Seca suficiente, pueda 
mantener otro tipo racial más exigente en el predio, tal y como se da en algunos 
casos puntuales. 

• Conoce los principios !>ásicos de los sistemas de cruzamiento (heterosis y aditividad). 
En este punto, se privilegió grafi~r los beneficios deí vigor híbrido o' heterosis y 
particularmente el empleo de' cruzamientos con ,razas Británicas de carne. 
Naturalmente, se ejemplificó con razas que tienen los productores como Mezclas de 
Overo Colorado y Overo Negro cOn Angus Rojo o Negro o Hereford y en, menor 
medida, .Ias cruzas de Overo Colorado con Simmental. La producción lechera de la 
madre, el peso al nacimiento y destete, el rendimiento de canal,la rusticidad, etc. 
fueron tópicos abordados con interés de parte de los productores. 

• Es capaz de identificar razas apropiadas a recursos forrajeros: se optó por'dejar este 
tema para el tercer Módulo, co'nsiderando que es' necesario tener fundamentos 
técnicos de producción forrajera, Materia Seca, Carga Animal, etc. 

• Conoce los principios de mejoramiento. En este. aspecto, se puso el a'cento en el 
concepto de meta de mejoramiento y las condiciones necesaria's para su 
establecimiento. De esta manera, se buscó que el productor lograra idéntificar tres 
Metas: ' 

• ., Meta 1: Maximizar la eficiencia reproductiva 
• Meta 2: Optimizar el peso de de,stete 
• ,Meta 3: Maximizar los retornos netos y financieros. 

, .;' 

.' ~, 



• Utiliza registros básicos para obtener valores prOductivos de los vientres (tasas de 
peso ajustada), La manera de abordar este tema fue básicamente desde la pregunta: 
¿que Registros se usan para ' m'ejorar la productividad del rebaño?, para luego 
desarrollar los Siguientes contenidos: ., 

• La importancia de la selecció~ de tos mejores ,animales, 
• Definición de registro, 
• Objeti ..... o de la toma de registro!?, 
• Las funciones de los 31"!imaJes 
• Requisitos de los registros. ' 
• Registros reproductivos 

o De la vaca 
o Del toro 
o Del pil"lo 

• Identifica toros en catálogo según potencial prodUctivo y tipo: Se mostraron catálogos 
y se explicó las variables que entran a tallar a la hora 'de seleccionar un toro de carne 
en un Catálogo. Se ejemplrficó con la selección de semen de carne para las 
inseminaciones de la temporada, Como por ejemplo selección de toros vaquilleros, 
transmisión de características de~ables como producción lechera (a las vaquillas), 
pesos al nacimiento, destete, ganan'cia diaria, etc. 

• Conoce y valoriza los recursos necesarios para rea lizar inseminación artificial y 
sincronización de estros: en este tema. se entregó una visión general dee~;~~:;~~~~ I 
reproductores del macho y la hembra: con algunas implicancias clínicas. p 
de gametos, Ciclo Estra l. Edad a I;¡;, Pubertad. Madurez Zootécnica , pesos 
encastes con consideraciones racialeS, etc. 
Con esta base conceptual. se entró al tema de Inseminación con sus ventajas, 
desventajas, la Técnica propiamente tal y Jos ' requerimientos para entrar a un 
programa de Inseminación con diversas modalidades como la Inseminación al Celo, 
empleo de Sincronización Hormonal con Inseminación al celo y a tiempo fijo y su 
estructura de cOstos. 

El desarrollo del Módulo 1 de Sistemas de Producción de éame Bovina. en general tuvo 
una excelente asistencia y disposición-de los participantes a aportar en las Clases, lo 
se explica en la lrascendencia de este aspecto para cada produ'ctor criancero. El mismo 
hecho de ejemplificar con prácticas desarrolladas en los predios de los participantes y con 
razas O tipos raciales también preser:rtes. indudablemente facilitaron en gran medida la 
entrega de contenidos. '. ' . . . 

. . 

. " 



se en: 

1.- Reconocimiento de importancia de la sincronización de partos con la mayor producción 
forraje de las praderas. 

Reconocimiento de Razas de carne, identificando como más apropiadas para los 
c.rianceros, las Británicas y particularmente la Angus (Negro y Rojo). 

3.- Importancia de detección de cetos, manejo del concepto de Condición Corporal , 
Registros, significado de Cruzamiento, rotación de razas, etc. 

4.- Todos los agricultores se familiarizan con la Inseminación Artificial y tienen claridad 
sobre sus 'o/enlajas y desventajas, Costos y modalidades de con esta Técnica. 

Como resultados adicionales que no estaban previstos, se pueden setlalar los siguientes: 

)o Durante el desarrollo de las actividades modulares se prOdujo la formalización de 
una Sociedad de Crianceros, con la necesidad de sumar proveedores de temeros 
para ejercicios de comercialización asociativa donde tOdos los productores deben 
estar adscritos al Sistema PASCO. 

,. La posibilidad de consolidar la agrupación en términos de imagen y 
comercialmente, estarla dada por la postulación a un Proyecto FIA de innovación. 

)o Dentro de las lineas de trabajo está también la oferta comercial de animales 
alto grado de pureza a otros productores de la Región, particularmente dlee:~~~r~; I 
reproductores machos y hembra de carne. Para ello, resll ltará vilal ir 

~ 

dentro de las lineas de trabajo , el empleo de Inseminación Aníficial con semen 
sexado de Angus Negro y Rojo. 

Los lemas tratados en ~ Módulo ya realizado y que se infamia como también en los 
Módulos siguientes. son totalmente aplicables 'i muchos de ellos en el cono plazo. 

son tremendamente sensibles por cuanto promueven en su conjunto la producción 
carne al menor costo posi~e y en base a praderas. de manera lal de obtener un m" rg'," I 
de rentabilidad más amplio. 

la iniciativa está dirigida a productores bovinos en PABeO o con factibilidad 
incorporarse a PASeO, lo que se traduce en productores que deben incorporar ele"",,"!,,. I 
de Buenas Prácticas Ganaderas a sus predios. De igual forma, la orientación productiva 
comercia! está dirigida a la venta de animales con destino a exportadón o bien para otros 
predios PASeO de la VII Región o de regiones vecinas (particu larmente la VI) . 



apoyo a i i I 

dado fuertemente hasta el año 2005 por el Plan Ganadero de INDAP, el cual ha decaido 
el año recién pasado y se advierte inc!erto para este 2~7. . 

Las polfticas de apoyo al sector productor ganadero y esp~cialmente de la AFC, debe 
tener largo aliento pues mejoras raciales en el rebarto criancero, son de adopción lenta. 
En este plano', se ve desde la perspectiva de los productores involucrados en este curso 
(treinta en promedio), como sumamente interesante la postulación a un Proyecto de 
Innovación que fortalezca una agrupación ,de productores y promueva la generación de un 
sistema de proveedores y de oferta de rep'roductores de carne. 

De esta forma, no solo se apunta al vinculo con engorderos o Plantas Faenadoras, sino 
también se trata de abrir el abanico de oportunidades de negocio, las que sin duda 
pueden ser aún mayores y también apuntando a un mercado interno creciente pero 
eslando en un sistema de Certificación que debe ser profundizado con registros que 
reflejen todo el apoyo técnico que tienen detrás estos p~oductores ... 

La iniciativa de esta en desarrollo y por lo tanto sujeta a posible adaptación de 
contenidos, dependiendo de la percepción del CoordinadQr como Equipo Docente en 
relación con los temas ya tratados y aquellos factibles de reforzar con el tercer Módulo de 
Gestión por su particular carácter de integrador. 

juicio del Coordinador, una vez finalizado el tercer Módulo se tendrá claridad sobre 
vacios tecnológicos factibles de ser abordados y por qué vias. 

A continuación se presenta un detalle del programa llevado a cabo en el periodo 
que se informa: . 

10/11/06 (Teno) y 11/11/06 (San Rafael): Sistemas de Producción de Carne 
Bovina. 

17/11/06 (Teno) y 18/11/06 (San Rafael): Sistemas de Producción de Carne 
Bovina y ~omponentes del manejo reproductivo. 

24/11/06 (Teno) y 25/11/06 (San Rafael): Razas Bovinas de carne y Cruzamientos. . . . . 



01/12/06 (Ten o) y 02/12/06 
Inseminación. 

R8fael): Inseminación Artificial y Programa de 

07/12/2006' (Teno): Metas de Mejoramiento, hibridaje, Condición Corporal e 
Inseminación. 

15/12/06 (Ten o) y 16/12/06 (San Rafael): Metas de Mejoramiento y Registros. 
, 

21/12/06 (San Rafael): Actividad práctica Condición Corporal, Sincronización de 
Celos e Inseminación Artificial de 05 vacas en el predio del señor Ramón Augusto 
Aliaga Martínez sector Los Maquis. 

28 y 29/12/06 (T eno): Actividad práctica Condición Corporal, Sincronización de 
Celos e Inse1l1inación Artificial en predios de los señores Raúl Méndez Méndez (El 
Cisne), Raúl Sánchez Franco (El Rincón) y Hernán Muñoz Basai (Santa Susana) 

., 

IA"811'do Paterno BRIONES 

Apellido Matemo LUENGO 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

'. 

Nombre de la organización, empresa o . 
Universidad de Concepci6n, Campus Chillán, 

instítución donde trabaja I Nombre del 
Facultad de Medicina Veterinaria, 

predio o de la sociedad en caso de 

productor 

S~ · . 
Departamento de Pruducción Animal. 

RUT de la organizaci~n, empresa o institución 

donde trabaja I RUT de la sociedad aW'icola o 

predio en casa de seragricultor 

r--------------------------------r---------------------------------I r 
o actividad desarrolla Docente 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Producción Animal, ReproduccIón Animal, 
la que trabaja Estadistica 

,. 
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'" ,,~ ", GOOlERNO Df. CHll E 
... ' fllNlM(I()N I'ARA I A 

, INNOIIAClON AGAAIlJA .. 

INombre HORTENSIA DEL CARMEN 

IAPellidO Paterno CARMONA 

I Apellid~ Materno IHARR'SON 

, 

I RUT Pers~nal I 
Dirección, Comuna y Región 

I Fono y Fax 

!E*maíl 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser Servicio Agrícola y Ganadero. 

productor 

,", 

'" . , 
RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser . 
agriculto"r 

I Cargo o actividad que desa rrolla 
Médico Veterinario Inspector Oficial en Planta 
Faenadota COEXCA S.A 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Producción Animé?ll. Inspección de carnes, 
en la que trabaja Aseguramiento de Calidad, Inocuidad alimentaria 

. , ~ 
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De 
(Resumen 
Clases) 

De 
(Resumen 
Clases) 

Consulta 
de 

Consulta 
de 

Que es un Sistema de 
Producción de Carne Bovina 

Cuales son los componentes del 
manejo reproductivo. 

En que consisten la Metas de 
Mejoramiento. 

Qué son los Registros ' 

Razas Bovinas de Carne 

Inseminación Artificial 

Mario 
Luengo 

Hortensia 
Harrison 

CarmOnil 

4 

2 

Tal y como estaba previsto en la Propuesta de. Formación, se contactaría personalmente 
a cada productor factible de incorporar en las actividades de Formación, llenando .una 
Encuesta elaborada para estos finés. De esta manera, se -inscrib ió a más de 30 
productores en la Provincia de Curicó, todos ellos PABeo y algo más de 10 productores 
de San Rafael. 

Durante el desarrollo de las clases, se i~corporaron otros productores como jrradia<Jos. 
que no fueron inscritos formalmente por no cumplir con alguno de los 
planteados originalmente, 

En este contexto, no fue necesario pre'parar un material especial para la realización de las 
actividades. ' 



Apellido Patemo 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de, la organización, empresa o . . 
í nstitución donde tra baja I R UT . de. la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricUltor: 

o o actividad que, desarrolla 

Rubro; área o sector a la cual se vincula o 
en la que 

"~. 

" 

,,' 

: ' 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

" 



IAI)eUido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-maí! 

-.. 
',o 
" 

, "J ~.. " .. ,l., 

Nombre de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja ¡ 
I 

ptedio o .de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización, empresa él 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

CABRERA 

LÓPEZ 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVJNO 

. ; 
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

·~I . · 

institución donde trabaja I Nombie'/del 
predio o de la sociedad en caso de!,ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución .donde trabaja I RUT de, la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

, .... : . 
'. 

JORGE MANUEl 

SALINAS 

MONTECfNOS 

. ' 

(1 

. , 

PRODlICTOR 

GANADERO BOVINO 
r 



, 
' . . 

I . 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 
"'\ , 

" 

Fono y Fax '. 

E-mail 

Nombre de la organización, empre:;a" o" 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad '3n caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja I RUT \ de la 

sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor. 

Ca o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja .,-' 

' . 

CHAPA 

LEIVA 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



Nombre ~ " 

Apellido Patern~ 

Apellido Materno 

RUT Personal 

InirlOl('('iñn, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E,mail . :: 

, , 
, . ,' 

,' ( 

! t . 

de la organización, empresa o " 

productor 

RUT de la 

Nombre del 

la sociedad en caso de ser 

organización, 
I 

empresa, o 

Institución donde trabaja I RUT de' la 

agrícola o predio en caso de ser 

ullor 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
la que trabaja 

PABLO ANTONIO 

GONzALEZ 

GONzALEZ 

" 

RODUCTOR 

GAN.A.DERO BOVINO 



" 

Nombre 

Apeilldo Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o" 

institución donde trabaja I Nombre, del ' 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa . o 

institución donde trabaja I RUT de' la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agrjcultor 

o adividad ue desarrolla 

Rubro. área o sector a la cual se vincula o 
la que trabaja 

" 

MARIO ENRIQUE 

REYES 

MORALES 

PRODUCTOR ' 

GANADERO BOVINO 
. ; 



Nombre 

Apellido Paterno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser : 

productor 

RUT de la"' organización, empresa 

institución donde trabaja J RUT de 

sociedadagricola o predio en caso de 

agricultor 

~O REGISTRA 

o actividad ue desarrolla PRODUCTOR 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

" 

GANADERO BOVINO 

t,./\ .... 
, , 

" 

" 

" 



Apellido Paterno 
, , 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail '" 

Nombre de la organización, empre~¡;¡ o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de 

productor 

RUT de la organización, empresa .. o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
n la que trabaja 

.' 

.: ' 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

" 

' . 



Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización , 

Institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en caso de ser 

produclor 

RUT de la organización, empresa O 

inslituclón donde trabaja I RUT de la 
, 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultOr 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la trab 

.. 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

: 
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

. . 

NOf1bre de' la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

~redio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, area o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja' 

" ' , " 

" 

CLAUDIO RODRIGO 

ARAN DA 

VALDERRAMA 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

" 

, , 



Nombre ROSAUNDO BELlSAR10 

Apellido Paterno GONzALEZ 

Apellido Materno ACEVEDO 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 
' . 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

InStitUción " dOnde trabaJ~ f Nombre del " 

predio o de "la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde , trabaja f RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Ca o actividad ue desarrolla PRODUCTOR 

Rubro, área o sedor a la cual se vincula o 
en la 

" GANADERO BOVINO 

'. 

,. 
" 

" 



", 

" ." 

AVALOS 

.. TOBAR 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

ono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del' 

predio o de la sociedad en caso de 

productor 

RUT de la org,anización, empresa o 

institución donde ' trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, area o sector a la cual se vincula o 
en la trabaja 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

" 



Nombre JORGE ENRIQUE 

Apellido Paterno I GAJARDO 

Apellido Materno • MARTINEl 

RUT Personal 

Direcci6n, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa, o 

ins1ituci6n donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

uctor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabai.a I RUT de ' 
, 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actil/idad desarrolla PRODUCTOR 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o'.' I GANADERO BOVJNO 
en la e trabaja 

".r' , 

" \' 

" 

" 



Nombre 

Apellido Paterno 

IAc)elllldo Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización. empresa. o 

institución donde trabaja J Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

RUT de la. organización, empresa o 

institución donde traoaja - I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o o actividad ue desarrolla 

Rubro, área o'sector a la cual se vincula o 
en la que Ira 

" 

DOMINGO ANTONIO 

BARRIOS 

GUERRERO 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVI NO 

: '" ' .. 

.' 

-, -

.' ' 

~ j' • 

,.' 

.. 

. " ., 



IAI>ellldo Paterno 

Apellido Matemo 

RUT personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

'mail 

Nombre de la organización, empresa 

institución donde trabaja. I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro. área o sector'a la cual se vincula o ' 
en la que trabaja 

BRAVO 

MUÑOZ 

PRODUCTOR 
.. 

GANADERO BOVINO 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa' o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de 

produclor 

RUT de la organización, empresa' o 

institución donde tra baja I RUT de la 

socIedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la trabaja 

.. , 

JUAN 8AUTIST A 

ESCUDERO 

PAVEZ 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

. ; 

. , 



" ....... ' .COBlfRNO DF (HU r 
~ ''''''IJM .0"'ó 1'/'11'4\ 11\ <l

. 
.. I~IMW I\Ut IN !le ,NAUI" 

IAI)eIlIOO Paterno 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

FOm:J y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa ~ 

Institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de·)a sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la . organización, empresa o 

institución donde trabaja f RUT de ,la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad desarrolla 

Rubro, área q sector a ra cual se vincula o 
en la que 

r 

GARRIDO 

MUENA 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



, . 

Nombre 

Apelfido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono yFax 

E-mai¡ 

Nombre de la organización. empresa 

institución donde trabaja I Nombre cíe,r 

predio o de la sociedad en caso de ser 

" 

RUT de la orQanización, empresa o 

Institución donde' trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

desarrolla 

. 
HERNAN SEBAST!ÁN 

MUÑOZ 

BASAl 

PRODUCTOR 

Rubro. área o sector a la cual se vincula o 
enja i6:ANlAaffi9 BOVI NO 

, . 

r 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal -

Dirección, Comuna y Región 

Fono '1 Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa. e • 

Institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización. empresa o 

instaucion donde trabaja I RUT de . la 

sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor 

desarrolla 

Rubro, área o se~tor a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

' . '. 

JULIO DEL CARMEN 

REYES 

ARRIAGADA 

, , -

PRODUCTOR 

¡.u.e:WItl"-I.I:J:iU BOY I NO 

, ¡ 



. ' 
.... ~#, , GOfllERNO Dl CHltE 
.~ IUM,I\(~>!'jI'II'1\11I 

II'NI\IM ~IN /lIoIVI/1III 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección. Comuna y Región 

Fono y Fax 

.. ' , 

, 
'. ' 

Nombre de la organiZación, empresa: o 

instituciórJ donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de .s~r 

predüctor 

RUT de la organización, empresa. o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de' '~er 

agricultor 

Cargo o actividad Que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula Q 

en la que 

RJCARDO ARIEL 

REYES 

MUÑOZ 

ADMINISTRADOR 

GANADERO BOVINO 



Apellido Patemo 

Apellido Matemo 

RUT Personal . 

Dirección, Comuna y Región 

· ~ . 
Fono y Fax 

'; 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

prediO o de la sociedad en caso de 

RUT de la' organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUr de la 

sociedad agricola o predio en Caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

MOLlNA 

GODOY 

" ' .. 

¡PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 
• 

ins1itución donde, trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en caso de se~ 

produclor 

RUT de la organización. empresa', o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ~er 
,,' 

agricultor . 

o actividad que desarrolla 
.', 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o~ 
en la ' 

, , 
' , ' 

' . 

, . 

MENDEZ 

MENDEZ 

," 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



, . 

. , 
Nombre 

Apellido Paterno HERRERA 

Apellido Materno SANTA~DER 

RUT Personal 

Dírección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de .Ia sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la orga nización, empresa 'o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

desarrolla PRODUCTOR 

Rubro, area o sector a la rual se vincula o 
en la que GANADERO BOVINO 



~ ""#' " , G061mNO m CHILt 
• " n IN'MC1~ rAlA 1'" 

~v"(!ON "f.IARI/\. 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

F-m~iI 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre 

preél io o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa O 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

OYARCE 

OLAVE 

PRODUCTOR 

RUbro, área o sector a la cual se vincula o 
la ue \ GANADERO BOVINO 

. ,' 

.' , 

, \ 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono,! Fax 

E-mai I 

omb(e de .Ia organización. empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa 

institución donde trabaja / RUT de · la 
. . . 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, area o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

, ' 

CRISTIÁN ANTONIO 

CHAPA 

ABARCA 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno , 

RUT Personal 

DírecCi6n, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, ernprE!sa ci 
institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organizadon, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 
I 

agricultor 

o ac1ividad desarrolla 

ERIKA L1L1ANA 

REYES 

MUÑOZ 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la ' G¡ANADERO BOVINO 

" ' 

l. 

. 
" , 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellida Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

!:'-mail 

Nombre' de la organización, empresa a 

institución donde trabaja I Nombre del 

, predio o de la, sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organ'lzaciÓfl, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad e desarrolla 

Rubro. área o sector a la cual se vincula o 
eola 

,',o 

HELlBERTO ANDR~S 

. SALINAS 

" 

VA,LDIVIA 

" 
" 

PRODUCTOR 

G,I\NA,DERO BOVINC 



RUT Personal 

Dirección, Comuna '1 Región 

Fono y F::Jx 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución . donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricullor 

Cargo o actividad desarrolla 

MEDINA 

ORElLANA 

PRODUCTOR 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o ' 
en la GANADERO BOVI NJ 



" 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 
institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad awicola o predio en caso de ser 

agricultor 

o o actividad que desarrolla 

NORMAELSA 

GONzALEZ 

MANCILLA 

PRODUCTOR 

Rubro, área o sector a la waJ se vincula o ,( GANADERO BOVINO 
la que trabaja 

, ; 

, . 



, '," 

~ .. ' 

Apellido Paterno 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 
institución donde trabaja , Nombre del, 

predio o de' la soc~dad en caso de se 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

Itar 

RETAMAL 

BENAVIDES 

Cargo o actividad que desarrolla PRODUCTOR 

Rubro, area o sector a la cual se vIncula o " 
en la trabaja j-UI::wI<~t:..r::1JU BOVINO 

" ~ ., 

, " 



IAI>ell,oo Paterno 

Apei tito Matemo 

RUT Personal 

Direcci6n, Comuna y Región 

Fono y Fax 

Nombre de la organi::tación, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

MARTINEZ 

SANCHEZ 

RUT de . la organizacióh, empresa o. 
I 

institución donde trabaja I RUT de la 
\ / 

sociedad agrícola o predio en caso de ser ' . 
" agricultor 

Cargo c actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

. ' 

" 



Apellido Materno 

RUT Persona! 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-maíl 

Nombre de la organización, empresa; o 

institución donde trabaja I Nomb~ del 

predio o de :'.Ia sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vinrula o 
la trabaja 

ICETA 

PRODUCTOR 

,GANADERO BOV[NO 



" ,."' .. 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa '0 I 

institución donde trabaja j R UT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o ' 
en la 

" 

!-. 

SAlAZAR 

i3RAVO 

: '. 

PRODUCTOR 



Apellido Materno 

RUT Personal 

DifecCión, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

.. ~ 
" . 
~ • j 

Nombre de' la organización, empresa o 
" 

institución donde trabaja I Nombre del 

predió o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa' o 

Institución donde trabaja / RUT de la' 

sodedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

ALFARO 

OIAZ 

o actividad que desarrolfa PRODUCTOR 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que GANADERO BOVINO 

. : '~: 

, I 

" 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa :", o 

institución donde: trabaja I RUT de,'" ia 
sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

ARNALDO 

GONZÁLEZ 

RODRtGUEZ 

PRODUCTOR 

Rubro, área o sedór a la cual se vinCl,lla o· GANADERO BOVINO 
en la que trabaja " 

"" I 

. 
" " 



,, ' 

Nombre 

Apellido Paterno 

pellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna '1 Región 

Fono '1 Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de 'ser 

la organización, empresa o 

donde trabaja I RUT de la 

predio en caso de ser 

'~''''\JIV o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

FRANCISCO 

FLORES 

RAMIREZ 

.. 

" 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

DireccIón. Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la. organización. empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actMdaCl desarrolla 

Rubro. área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

ATlLlANO DEL CARMEN 

CRUZAT 

CRUlAT 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

" 



Apellído Materno MARTINEZ 

RÚT Pe~onal 
h ' 

Direcci6n. Comuna y Región 

¡Fono y Fax 

Nombre de la organización, empresa. o 

institución donde trabaja / Nombre del 

prediQ o de la sociedad en caso de ser 

productor 
. 

RUT de la organización, empresa o , " I 

institución. donde trabaja I RUT de lá 

soc¡~ad agrícola o predio en caso de ser : 

agricultor ., 

Cargo o actividad que desarrolla 
.-

PRODUCTOR . , 

'RUbro, área o sector a la cual se vincula o t 
. 

GANADERO BOVINO , 
en la que trabaja 



" 

Nombre . ' 

Apellido Paterno 

Apellido Matemo 

Comuna 'y Región 

. ' 

, -, 

de la organización. empresa o 
ución donde 'trabaja I Nombre del 

o de la sociedad en caso de ser 

de la organización, empresa , 0 
I . 

donde trabaja I RUT de la 

agrícola o predio en caso de ser 

. 

l ' 

J, ' 

ubrO" área o sec~or a la cual se vincula o ' 
la que trabaja 

ROJAS 

ROJAS 



Nombre 

Apellido Paterno 
," 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o ' 

instilución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

: 

PRODUCTOR 

GANADERO BOVINO 

.' 



a) Efectividad de'la convocatoria 

La convocatoria fue efectiva en términos de cumplir totalmente con la meta de asistentes 
propuesta inicialmente. 

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

La participaci6n a juicio de los Docentes como del Coordinador, ha sido muy buena y 
refleja un nivel de conocimientos bastante superior al básico en Tena. . . 

En el caso de San Rafael, la partiCipación lambién es muy activa, sin embargo las 
consultas son más básicas y muchas veces obliga al Relator a detenerse en algunos 
aspeclos de interés de la concurrencia que se pueden distanciar de los contenidos 
propuestos inicialmente. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los,participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con aigún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) , 

Las actividades originalmente contemplaban evaluaciones escritas, sin embargo 
representó cierto grado de dificultad para obtener las respuesta~ esperadas. " 

Esta modalidad se cambió por consultas al inicio de las clases y repaso de ¡as clases 
anteriores al iniciar cada actividad, lo que pennitió que el GrupO se usoltara" y participara 
mas activamente. '. 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorar1os en el futuro·(incumplimiento de. 
horarios, deserción de participantes, incu":!plimiento del programa, otros). 

El horario de Tena de los viernes desde las 18:30 hrs. en adelante si bien es cierto 
aseguró una alta concurrencia, provocó que algunas clases finalizaran demasiado tarde 
negando hasta pasadas las 23:00 hrs. ' 

I El periodO que se informa es aún muy corto 'para evaluar desercion~s. En el Informe de, 
cierre se hará una evaluación ya más concfuyente de estos asp'7'ctos .. 

'. , 



., , 

.. G08IERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN rAllA LA 

M'K>VAOON AGMIUA 

I "~ • ~ l' ~ , 

Aspectos relacionados con la postulación al programa de fo'rmación de FIA . 
I ' 

a) Apoyo de la Entidad Responsable 

_X_bueno __ regula~ __ malo 

Justificar: El conocimiento de productores 'en la zona de realización de las actividades, sin 
duda alguna facilitó enormemente el éxito en la convocatoria. 

b) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación' 

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente 
, , 

, 
Justificar: Se atendió oportunamente las consultas para estructurar coherentemente la 
propuesta a lo que se suma el Formato de llenado, que no representó mayores 
dificultades. 

c) Sistema de postulación al Programa de Formación (según corresponda) 

_X_ adecuado __ aceptable deficiente 

Justificar: Lo expresado en los dos puntos anteriores responde esta consulta. 

d) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje de expositores internacionales 
(pasajes, seguros, otros) (sólo cuando.corresponda) 

__ bueno __ regular __ malo 

Justificar: 

e) Recomendaciones (seria lar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 
los aspectos administrativos antes indicados) .'. 
Tal vez, el cambio de modalidad de postulación de este programa, no permite proponer 
ajustes teniendo como base la experiencia de Formación en desarrollo y que se está 
informando. : 
Habrá que estudiar las nuevas Bases plua buscar la forma de aprovechar de la mejor 
manera posible este programa, que por ,lo .demás ha representado, hasta ahora un real 
aporte de capacitación para productores ¡ 'insertos recientemente en un sistema de 
Certificación como el PABCO. . ,': . 



, 
,Organl~ación durante la actividad (indicar con cruces) -
, , - , 

118m Bueno Regular Malo' 
o 

, , 

N° asistentes X 
, 

31 en promedio para 
el primer Módulo (24 
en Tena y 7 en San 

Rafael) 

Aspectos logísticos X 

• Calidad de la actividad X 

Cumplimiento del programa y X 
horarios 

En caso de existir un ltem Malo o Regular, senalar los problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad, la forma como fueron abordados y las sugerencias que puedan 
aportar a mejorar los aspectos or~anizacionales en futuras actividades. 

,. 



, 

':~ GOB"RNO [)[ CHIl[ .... FlJNlIACIÚN rARA LA 
INNOIIfl.ClÚN fl.GIV.RlA 

. , . 
5. Conclusiones Finales' .: , 

1 l· .' \. , , 

En resumen, hay elementos del periodo.que se informa que permiten asegurar que se 
está cumpliendo' con los Objetivos trazadosen la Propuesta original, .como por ejemplo: 

1.- Se está dotando de competencias 'a los productores participantes en manejo 
reproductivo e identificación de razas o tipos raciales que se pueden adaptar mejor a las 
condiciones particulares de sus predios. ' 

2.- En la temporada de encastes que finalizó, se pudo advertir. que cada productor 
entendió la necesidad de restringir este periodo para tener pariciones en un lapso 
relativamente breve, también se creó conciencia sobre la necesidad de eliminar hembras 
secas o improductivas, prestar atención. a)as fechas de encaste y chequear pesos de 
encaste sobre todo en vaquillas a través de la medición de perímetro toráxico para 
estimar el peso. . 

3.- Recién con la finalización del Módulo 2 se podrá tener claridad sobre el porcentaje de 
deserciones y la conveniencia de programar cursos de capacitación de varias sesiones 
con carácter modular. 

4.- La realización del Módulo tres se hará con los profesionales propuestos en el 
documento original, más algún apoyo extemo que de una visión global del negocio 
ganadero de carne. Se piensa en la conveniencia de invitar a participar al Gerente de la 
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras pues puede dar una visión desde otra 
perspectiva más comercial, que siempre interesa a los productores. Este Módulo a 
diferencia de los otros dos, se hará integrando a los productores de Teno y San Rafael en 
jornadas únicas de trabajo a realizar los días sábado en Curicó. 

5.- Sin duda algu~a, el hecho que el Grupo de productores de Teno y especialmente la 
Sociedad recién conformada tenga el interés de proyectar su Agrupación comercialmente 
y pretenda integrar otros productores como proveedores, sin duda que redondea un 
balance parcial exitoso. .' . 

La capacidad de plasmar estas ideas en un Proyecto atractivo, representa un desafío 
sumamente motivador para productores como asesores y se vincula necesariamente con 
la posibilidad de crear nexos con poderes compradores y asociaciones entre productores, 
que de ser exitosas. recompensan los esfuerzos por uniformar la producción, invertir en 
genética y praderas, adoptar nuevas prácticas en el manejo del ganado y llevar registros 
útiles para tomar decisiones informadas ... 

",' , 
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FICHA INSCRIPCiÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN 

a. Nombre Predio: 

b. ¿Esté inscrtto en Trazabilidad? si (Indicar N' RUP: NO 
. 

c. PABCO _ 'A __ B __ C __ EN TRAMITE , 
d. Nombre Propietarto: ' RUl 

Nombre Probable sujeto de la Actividad de Formación (senafar RUT si no es el Propietario): 

e. Dirección: 

1. Ciudad: Comuna: 

g. Régimen de tenencia: Propietario Arrendaftarto SucesiOn 
Otro (especilicar): 

, 
h. Teléfono (Red Fja y/o cetular) de! participante de la actividad de Forma:i6n: 

·1 i Correo ele<:tronico del Parocipanle: 

J. Edad del participante aOOs Sexo 1. Masculino 2. Femenino 

le Estado Civil del participante: 1. Soltero __ 2.' Casado __ 3. Viudo ---..:. 4. Separado __ 
,5. Otro 

1. Nivel educacional : Bás~o: SI - NO_ Medio: SI __ NO_ otro(especilicar): ' 

m. Iniciación l1e ac~vidades: SI No 

NOMBRE Y FIRMA 
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I CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL MANEJO 
REPRODUCTIVO DE LA CRIANZA? 

CONTENIDOS 

El parto 
El encaste 
El destete 
El diagnóstico de gestación 
La cría y selección de reemplazos. 
La eliminación de vacas 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
, . 

El productor conocerá los principales manejos de la crianza de bovinos de 
carne y entenderá el propósito y la oportunidad de cada una de las actividades 
asociadas a estos manejos. 

LOS MANEJOS REPRODUCTIVOS 

Debido a que el bovino es un rumiante, en gran medida su naturaleza 
reproductiva está adaptada para seguir el ritmo de crecimiento de los pastos .. 
Esto significa que las normas y prácticas de manejo deben respetar este ritmo 
para lograr que los animales produzcar¡ a bajo costo y no sea necesario 
incorporar otros recursos de alimentación al sistema productivo. 
Esto significa que en la condiciones de la mayor parte de los productores del 
secano de la zona central de Chile las actividades reproductivas tienen una 
clara estacionalidad: 

Primavera: estación de pariciones, encaste.y lactancia 
Verano: estación de encaste 
Otoño: estación de destete y diagnóstico de preñez 
Invierno: estación donde se efectúa la segunda parte de la gestación 

, '-. 
., , . , 



, .. - ENCASTE 

~--/ ..... , " 

DIC ólo BO\dí.,.5 
: ,Ihasta la¡ ~OV ENE 
" '·~refje~ / Encaste de ..... _--, .' 

OCT 
vaquillas 

FEB 340 kilos· 

PARTO 
FORRAJE 365 MAR 

SEP BARATO 
días 

180 kilos 

DESTETE 

ABR 
AGO 

Crianza de vaquillas: 
240-250 d(as 
0,65 kllosj dia 

JUL MAY 

JUN 
GESTACION: 285 d(as 

FIGURA: La figura muestra como los principales manejos del piño de crianza 
deben adaptarse a la disponibilidad de forraje en el momento del parto, como 
fuente barata de alimento. 

"i 
Los principales manejos son: 

1. EL PARTO: 

El parto es un momento de alto estrés en los animales. Se producen grandes 
cambios hormonales en la hembra y comienza la producción lechera, que va a' 
traer gran aumento en las necesidades de alimentación de los animales. Estas 
necesidades de alimentación, si no .son cubiertas por el torraje que está 

. consumiendo el animal, provocan uri gran adelgazamiento producto de la 
utilización de las reservas del animal. 



· ., 

FIGURA: el parto en la v¡¡quHIa y en la vaca de crianza debe prodUCllS8 sín 
necesidad d& intervención Para esto las vacas deben tener buena condk:i6n 
carpO'", buen desarrollo a la primera monta y las enes deben tener bajo peso 
aJnaCf!Jf' 

, 
En el parto pueden presentarse dificultades de palieión (se les llama distocias). 
Estas dificultades son generalmente el producto de: 

Bajo desarrollo de los animales (vaquillas). Por ejemplo, cuando l •• 
vaquillas se cubren demasiado pequef'las. no alcanzan el desarrollarse lo 
suficiente en ¡os 9 meses de gestación y pueden aumentar las disloeias. 
Baja condición corporal dura·~te el invierno: cuando ta vaca pierde 
peso y, sobre todo, pierde condición corporal en el periOdo de invierno, 
se encuentra débil al PlMlo y eslo puede producir dificullad para parir. 
Alto peso de los terneros: cuando se usa un tara que da crias 
demasiado grandes. aunque las otras condiciones estén normales, las 
va .. s pueden sufrir dificuttades para la parící6n. 

La concentración de p'aliciones pell1lile bajar los costos de prodUCCIón y 
homogenlzar lOS temeros. Es decir, si el encaste se hace en un corto periodo 
de tiempo, también I.s parícíones se producen en un tol1O período de tiempo. 
se puede poner rnlis alención al cuidado de 10$ partos para evílar pérdidas 
Los paños deben ser vigilados y registrados. (principalmente. se deben tomar. 
anotaciones sobre la difICultad o no dificultad que tuvo cada vaca para parir). 

2. EL ENCASTE 

al Duración y momento: 
Este manejo se efetllla entre unos 50 y 90 dias'p05.t parto: Esto debido a dos 
razones, Una. que las vacas tardan unoS 45 días.en volver a tener actividad 

, 4. 



reproductiva y reparar su aparato reproductor y segundo, que debe ser 
temprano debido a que hay sólo 85 días de espacio para volver a preñar la 
vaca y tener partos cada 365 días. . 

b) Examen ginecológico: 
Hay que tener en cuenta que puede ser necesario un examen ginecológico de 
las vacas unos 35 días después del parto. Esto debería hacerlo un médico 
veterinario de manera de poder detectar cuales vacas tienen problemas 
reproductivos, como infecciones o fallas' para volver a ovular (ovarios 
pequeños). De esta manera se puede solucionar a tiempo los problemas. 

El encaste debe ser hecho en un periodo .corto de tiempo. Se recomienda como 
óptimo una duración de entre 60 y 120 días (mejor entre 60 y 90). Esto debido 
a que un encaste corto permite aprovechar mejor la estación de crecimiento de 
forrajes cuando las vacas paren, permitiendo tener mejores terneros y más 
parejos. Cuando el encaste se está haciendo en un periodo de tiempo largo, de 
más de 4 meses, no es conveniente reducirlo de un golpe, sino que ir varios 
años disminuyendo en unos 15 días. '" 

. I 

Las vaquillas deben ser encastadas antes que las vacas (entre 2 semanas y un 
mes) ya que necesitan un tiempo extra después de la parición para volver a 
ciclar. Además, el encaste debe ser más corto que en las vacas, entre 45 y 60 
dras como máximo. Esta es una buena manera de identificar y eliminar 
vaquillas no aptas para el ambiente particular del predio o con mala fertilidad, 
ya que deben preñarse en la primera o segunda monta si son de buena calidad 
reproductiva. 

el Importancia del toro: 
Para el encaste se debe disponer de un toro fértil y en una· proporción 
adecuada al número de vacas. Un toro de año y medio debe cubrir como 
máximo 15 vacas en su primera temporada. Un toro adulto puede cubrir hasta 
40 vacas. Una observación importante respecto del toro es utilizar siempre 
animales que tengan un perímetro testicular mayor a 34 centimetros. Esto es 
bueno porque garantiz<! una mayor producción seminal y mayor fertilidad en el 
piño y, además, un perímetro testicular mayor está asociado con una pubertad 
más temprana en las vaquillas hijas del toro . 

. " 
d) Uso de inseminación artificial en el encaste: 
Esta herramienta reproductiva es de gran beneficio para la introducción de 
mejor genética en el piño. Por eso necesita algunas precauciones. Primero, es . 
necesario contar con infraestructura mínima de corral y manga de buena 
calidad para efectuar los manejos .de 'Ia inseminación. Luego, es necesario 
poner mucho cuidado en la selección del toro, de modo de utilizar 
reproductores PROBADAMENTE MEJORADO RES, es decir, con altos valores 
genéticos para las caracterrsticas de interés.; Especialmente en el caso de las 
características matemas. Esto significa que se debe buscar asesoría' 
especializada para comprar semen congelado. 



FIGURA: se observa como el inseminador ubica el cuello del útero en una vaca 
que está siendo inseminada, mediante palpación rectal, para depositar en ese 
lugar la dosis de semen congelado. 

Cuando se utiliza inseminación en vacas de came, es importante mencionar 
que una de las estrategias más efectivas es efectuar un solo periodo de 
inseminaciones, ojalá utilizando hormonas para la sincronización de celo, y 
luego dejar el resto de la temporada p.ara repasar con toro. Esto es porque la 
fertilidad de la inseminación con semen congelado es menor que la fertilidad de 
la monta del toro. '. 

3. EL DESTETE 

Es el momento en que se retiran los terneros de las vacas, ya sea para ir a la 
venta o para continuar con el periodo de recria. Es importante señalar que 
desde el punto de vista reproductivo el destete es importante como oportunidad 
de liberar 'Iavaca de la presión de la lactancia y 'permite que recupere la 
condición corporal antes del invierno '(recordar los problemas que produce la 
baja condición corporal en el parto). Por esta razón, a veces puede ser positivo 
destetar tempranamente (antes de marzo o abril). Para una buena decisión, se 
recomienda evaluar la condición corporal de la vaca dur,ante el verano (a 
mediados de esta estación). Si las vacas'·:tienen una condición corporal inferior 
a 2,5 en este momento (o inferior a 2) puede ser beneficioso para la fertilidad 
de la próxima temporada el destetar temprano, aun cuando se sacrifique algo 
del peso de los terneros. El beneficio será una fertilidad normal en el encaste 
siguiente. 

4. EL DIAGNÓSTICO DE GESTACiÓN .' 
a) Eliminación de vacas secas 
Es muy recomendable examinar las vacas para verificar si están preñadas el 
secas en algún momento después del encaste. Se recomienda hacerlo entre 
120 y 150 días después de terminado el encaste. Los beneficios del 
diagnóstico son, por una parte identificar y evaluar la eliminación de las vacas 
secas. Las vacas secas comerán igual que las vacas preñadas y no producirán 
una cría. Además, si permanecen en el rebaño, podrían producir vaquillas que 
después queden como reproductoras. Esto es negativo ya que estas vacas 
están transmitiendo su mala fertilidad. 



b) Separación de piños por tiempo de preñez: 
Otra razón para: hacer el diagnóstico de gestación es que se pueden identificar, 
entre las vacas preñadas, aquellas que parirán más tarde o más temprano. 
Esto puede ser muy importante en el inviemo, al acercarse la fecha de parición, 
ya que permite suplementar a las vacas que más lo necesitan (que son las que 
van a parir más temprano). 

5. CRíA Y SELECCiÓN DE LOS REEMPLAZOS. 

Uno de los manejos reproductivos más importantes del piño de crianza son las 
acciones necesarias para convertir una ternera en una vaquilla y, luego, en una 
vaca adulta o vientre del piño. 
Cuando una vaquilla es criada correctamente, se transforma en una vaca 
productiva' durante toda su vida. Al contrario, cuando no es bien manejada, se 
transformará en una vaca deficiente que toda su vida generará temeros. 
deficientes. 

a) Crianza de las terneras: 
Las recomendaciones comienzan en el destete de las terneras, cuando se 
debe seleccionar aquellas más pesadas y mayores en el grupo, de manera de 
seleccionar genética adaptada a las condiciones del predio y , al mismo tiempo, 
con una buena producción lechera. 

Las vaquillas deben ser criadas separadas de las vacas para que puedan 
desarrollarse sin competencia. Deben ser encastadas con un peso mínimo de 
320 kilos y antes que las vacas. Despué~ del parto, deben seguir los cuidados 
para un correcto desarrollo y también es recomendable que permanezcan 
separadas de las vacas. 

Deben eliminarse TODAS las vaquillas que' no se preñen en la temporada de 
encaste, ya que una v'aquilla normal y fértil'durante toda su vida en el piño", 
debería preñarse en su primera temporada fácilmente. 

b) Peso objetivo 
Un concepto muy importante es que se debe planificar la crianza de las 
terneras de acuerdo con el peso de encaste que se espera tener en la próxima 
temporada, 'de modo que se enfoquen los esfuerzos de manejo a lograr este 
objetivo. Por ejemplo, si una ternera se desteta con 180 kilos en marzo, deberá 
pesar 320 'kilos en octubre, de modo de cubrirse antes que las vacas. Esto" 
significa que debe ganar 140 kilos en el periodo de invierno y primavera. Si se 
quiere cubrir la vaquilla a principios de octubre, este peso debe ganarse en 180 
días. Entonces la vaquilla deberá ganar aproximadamente 0,75 kilos por día en 
el periodo. Si se quiere encastar a fines dé octubre, entonces son 210 días y la 
ganancia diaria necesaria es de uno 0,65 kilos . 

. . 
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6. ELIMINACiÓN DE VACAS 

a) Por aptitud rlIproduc1iva y productiva, 
Para dar forma a un rebano con buena fertilidad. es imprescindible eJiminar 
vacas de acuerdo a su capacidad productiva y reproductiva. Ya se mencionó 
que !as vacas secas después de una temporada deben eliminarse. También 
deben eliminarse las vacas que tengan una mala producción de ternero, Esta 
producción se mide por el peso del ternero destetado, una vez que se han 
emparejado las condicione. de comparaciOn (ejemplo. peso ajustado • 205 
di •• de laclancia. que se vef~ más adelante). 

b) Por aptitud Hlructural: 
Además, las vacas deben eliminarse por mala aptitud en su eslructura. Esto es 
porque ja vaca necesita fortaleza en 4 puntos importantes·de su arlstomla para 
ser un vientre productivo: ojos, patas, hocico y ubre. Todos los aflos deben 
examinarse estas caracterlsticas para eliminar las vacas que presentan 
deliciencias. Esto produce un mejoramiento de la masa en el largo plazo, 
generando animales que tendrán una' gran fortaleza Ij la capacidad de 
pe,'manecer muchos anos en el predío generando temeros. 

1 
'j 
! i \ , ~ ¡ 
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FIGURA: aparte de la información productiva, es necesariQ ,evaluar los 
animales seglm su estructura fisica, para eliminar los que tengan, debilidades o 
alteraciones que son transmisibles a sus crfas. El animal de la lzquíerda tiene 
conformación normal y los dos animales de la derecha tienen conformaciones 
no deseables ' 

CUADRO RESUMEN 

¿Cuáles son las principales actividades del manejo reproductivo de la 
crianza? 

1. El parto:. pueden presentarse difICultades de parición (distocia), se 
producen principalmente por: . 

a. Por bajo desarrollo de los animales 
b. Por baja condici6n corporal durante el invierno 
c. Por:alto peso de nacimiento de 105 temeros 

2. El encaste: 

, 
" 
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a. Tiene una duración y un momento apropiado. 
b. Importante realizar antes un examen ginecológico 
c. Es importante seleccionar un buen toro 
d. El uso de la inseminación artificial es una herramienta valiosa en 

el encaste. 
3. El destete 
4. El diagnóstico de gestación 

a. Eliminación de vacas secas . 
b. Separación de piños por tiempo de preñez 

5. Cría y selección de los reemplazos 
a. Crianza de las terneras 
b. Peso objetivo 

6. Eliminación de vacas 
a. Por aptitud reproductiva y productiva 
b. Por aptitud estructural 

." 
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¿QUÉ ACCIONES SE DEBEN EMPRENDER PARA LLEVAR A 
CABO UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCiÓN? 

CONTENIDOS 

Características de las metas de mejoramiento 
Meta 1: Maximizar la eficiencia reproductiva 
Meta 2: Optimizar el peso de destete. 
Meta 2: Maximizar los retornos netos y financieros 

APRENDIZAJE ESPERADO 
Los productores comprenderán el concepto de meta de mejoramiento y las 
condiciones necesarias para su establecimiento. Conocerán 3 metas 
importantes y las acciones necesarias para su logro. 

LAS METAS DE MEJORAMIENTO 

l" 

El logro de un mejoramiento efectivo en la producción de carne bovina requiere 
de la definición de metas que deben cumplir con los siguientes requisitos: 
deben basarse en información confiable tanto del mercado como del predio. 
(diagnóstico). También deben ser de mediano a largo plazo y deben 
permanecer constantes en el tiempo. Finalmente, deben ser sencillas y 
definidas lo más claramente posible. ~., ' , 
A partir de las metas se pueden definir componentes básicos de cada una de 
ellas. A partir de los componentes, se' desglosan las acciones o actividades 
especificas que deben desarrollarse Pilra el logro de cada una de las metas u' 
objetivos de mejoramiento. Las acciones son el detalle práctico de las 
actividades a partir del cual se puede definir, los costos asociados al programa 
de mejoramiento.' ' 

CARACTERíSTICAS DE LAS METAS DE MEJORAMIENT,O: 

Definir metas para una empresa ganadera de carne es un proceso complejo y 
hay que poner atención a varios puntos:': 

1. Las metas deben basarse en información confiable. 
2. Deben ser de mediano o largo plazo 
3. Deben permanecer constantes en el tiempo. 
4. Deben ser sencillas y definidas de modo claro. 

¿Qué significa INFORMACiÓN CONFIABLE? 

Información de mercado: se debe recopilar información precisa y en fuentes 
confiables acerca de una gran cantidad de variables que tienen importancia 
para la proyección del negocio ganadero: 

- tendencias de precios 
tendencias en requisitos de calidad, 

- acceso a mercados 
programas de control de calidad (ej. Pabco) . 

. , 



análisis de mercados locales, regionales y mundiales. 
,.' I 

Información del predio: se necesita al 'menos un periodo de recolección der 
egistros confiables de uno o más anos de producción. Estos registros deben 
tener una medición objetiva de la producción, al menos en los siguientes 
valores: : 

- .' porcentaje de vacas prenadas y secas 
promedio' de peso de destete 
fechas de parición, 
porcentaje de distocias 

Conocer con claridad el estado actual de la explotación ganadera permite 
planificar y calcular con precisión el costo de las acciones para llegar a la meta. 

¿Qué plazo deben tener las metas? . 

Los cambios producto del mejoramiento son lentos, por lo' tanto, no es 
razonable proponer metas de un ano para otro. Un rango mínimo de tiempo 
razonable es 5 anos. 
Esto significa que la información disponible debe tener mucha confiabilidad por 
ejemplo en la tendencia futura del mercado . 

. Una vez que se han definido ¿Por cuánto tiempo se mantienen las metas de 
mejoramiento? 

Una vez que las metas se fijan, se debe evitar cambiarlas al menos en el' 
mismo plazo que se ha fijado para la obtención de resultados. 
Si se cambia constantemente de metas NUNCA SE AVANZA. 
Todos los anos las acciones deben estar orientadas a la misma meta. 

¿Cómo se deben formular las metas? : 

Ejemplo de metas sencillas: 

"Reducir el porcentaje de distocias", "aumentar el peso de 
terneros", "incorporar u~a raza de carne especializada". 

Las metas a examinar en este manual son 3: 

1. Maximizar la eficiencia reproductiva . 
2. Optimizar el peso promedio de destete 

destete de los 

3. Maximizar los retornos netos y financieros (la rentabilidad) 

Cada una de estas metas tiene componentes, los cuales son grupos de 
acciones o actividades a ejecutar para el logro de la meta. A su vez, las 
acciones o actividades son el detalle práctico de lo que hay que hacer para el 
logro de las metas. A partir de las actividades y su costo estimado se puede. 
calcular el costo que tendrá un programa de mejoramiento. 

/ , 



META 1: MAXIMIZAR LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

META 1, COMPONENTE 1: Medición de la eficiencia re~roductiva. 

Acciones: 
Identificar vacas y lerneros. 
Llevar un inventario reproductivo. 
Registrar las fechas de exposición al toro, inseminación o monta. 
Registrar las dificultades de parto. 
Registr~r caracteristicas de la habilidad materna y sobrevivencia del 
ternero. 
Determinar la fecha promedio de las pariciones y' el intervalo entre 
partos. 
Determinar las tasas de preñez y de destete. 

META 1, COMPONENTE 2: Recursos alimenliclos 

Acciones: 
Ajustar fechas de encaste y parto a la producción de forraje 
Asegurar buena condición corporal de las vacas para el periodo de 
encaste 
Conocer el valor nutricional de los forrajes almacenados (evitar sobre o 
subnutrición) " " . . 
Vigilar praderas y el pastoreo para asegurar un suministro adecuado de 
forraje. ". 

. '" 

FIGURA: La conseNBc;qn apropiada de· forrajes permite proporcionar alimento 
en las épocas de escasez estacional de forraje 16 cual permffe mantener la . 
condición corporal de las vacas y, por ende,·'a fertiUdad. 

¡ 
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META 1,"COMPONENTE 3: Selección del toro y fertilidad. 

Acciones: 
Usar toros sanos y con examen de fertilidad 
Buena proporción de vacas por toro 
Observar actividad de monta por la mañana y por la tarde. 
Utilizar toros que produzcan terneros con bajo peso de nacimiento 
Usar toros con más de 32 cm de perfmetro escrotal 
Eliminar toros que producen terneros muy grandes al parto 
Revisar toros cuando la temporada de partos es muy larga. 

META 1, COMPONENTE 4: Examen fisico de las vacas. y examen de 
preñez. 

Acciones: 
Identificar y eliminar las vacas secas 
Hacer diagnóstico de gestación 
Identificar vacas con problemas de ojos, patas, dientes o ubre y eliminar 

FIGURA:Perfil de la zona del lomo de la vaca que permite calificar la condición 
corporal de acuerdo con la cobertura. Una vaca de crianza no deberla bajar de 
condición 2 en ningún momento del ciclo productivo. . 

META 1, COMPONENTE 5: Control de la temporada reproductiva. 

Acciones: 
Acortar la temporada de encaste al mínimo posible" 
Usar inseminación artificial y sincronización de calores para acortar la 
temporada de partos 



Identificar y eliminar vacas con intervalo muy largo entre partos 
Ajustar el encaste y la parición a 'la disponibilidad de forraje y de mano 
de obra: 

META 1, COMPONENTE 6: Uso de vacas híbridas 

Acciones: 
Hacer un uso óptimo de la hetero'sis para aumentar la producción de 
terneros y la longevidad de las vacas. 
Usar razas que tengan efecto positivo en la habilidad materna 
Ajustar el tamaño de las vacas y 'su producción lechera a los recursos 
forrajeros. 

META 1, COMPONENTE 7: Selección y buen manejo de las vaquillas. 

Acciones: 
Encastar para primer parto a los dos años 
Sele,ccionar vaquillas nacidas temprano en la temporada de partos 
Usar toros para padres que transmitan caracterlsticas maternas (uso de' 
inseminación) , 
Controlar la alimentación para un buen crecimiento de las vaquillas 
Usar toro vaquillero (uso de inseminación) 
Encaste de las vaquillas al menos 2 semanas antes. . 
Controlar y ajustar la condición corporal en las vaquillas paridas de 2 
años. 

META 1, COMPONENTE 8: Buen programa sanitario. 

Acciones: 
Tener calendario de vacunaciones para la zona 
Comprar toros en rebafios certificados como libres de enfen:nedades ' 
Tener un programa de desparasitaciones para la zona , 
Hacer necropsia de fetos abortados (pedir examen y diagnóstico). 

, j 

META 2: OPTIMIZAR EL PESO DE DESTETE 

META2, COMPONENTE 1: Selección del toro. 

Acciones: 
Seleccionar el toro en rebaños con programas de inseminación y , 
mejoramiento " 
Utilizar inseminación artificial para' 'controlar los pesos de nacimiento y , 
destete. > 'j, ' 

META 2, COMPONENTE 2: Selección de hembras de reemplaz~. 

Acciones:: 
- Seleccionar las vaquillas con el mejor crecimiento en el rebaño 

Dar preferencia a las vaquillas mayores y más pesadas, de manera de 
~ejorar el potencial de crecimiento y de producción lechera en el piño. 



META 2. COMPONENTE 3; Tomo de datos productivos, 

Acciones: 
Tener ídentiflCaCión indMdual de vacas y temeros 
Pesar y registrar los temeros al 'nacer, al destete Y 01 año 
Graficar los cambios en el1íempo . 
Comparar sólo los terneros contemporáneos 

FIGURA: La identifeación de las vacas y los temeros palmU. medir el 
crecimiento de Jos animales, delectar las mejores vacas y aumentar el nivel' 
productivo ., reballo. • 

META 2, COMPONENTE 4: Control de la temporada de encaste. 

Accionas: ' 
Reducir el encaste al mlnimo posible . 
Tener más temeros nacidOs al inicio dela temporada de paríclones 
Usar i .. eminación y sincronización (si es posible) para concentrar y 
adelantar las pariclones ." . ., 
Concenlrar 10$ partos, el m.nejo}~productivo y el trabajo, : 

META J; QPTIMIZAR LQS RETOf¡'NOS NETQS y FINANCIEROS 
IRENTABIUDAD!, ' 

METAJ, COMPONENTE 1: Uso de registros financieros, 

Acciones: 
Usar programa de contabilidad para calcular costos por vaca, trabajo y 
alimento 
Controlar la relación CAPITAL V$ DEUDA 
Determinar costos umbrales para la producción, retorno a la inversíón en ' 
!ferra y capital y producción de carne por hectárea 
Usar la InformaCJón para planifiCar reducción de coslos 
Comparar costos y retomos a través ,de los años. 



debe ser nevada al máximo posible, mediante 8 tipos de acciones 
• Mediciones del comportamiento reproductivo. 
• Manejo de los recursos alimenticios 
• Selección del toro' y mejoramiento de la fertilidad 
• Examen físico y de preñez de las vacas 
• Control de la temporada reproductiva . 
• Uso de vacas híbridas 
• Selección y buen manejo de las vaquillas de reemplazo 

'. Buen programa sanitario 

Meta 2: Optimizar el peso de destete . 
o Esta meta no implica nevar el peso de destete a un' máximo, sino 

que alcanzar un óptimo según los recursos del predio. Son 4 
grupos de actividades: . 

• Selección del toro. 
• Selección de hembras de reemplazo 
• TOl)1a de datos productivos 
• Control de la temporada de encaste 

. . 
Meta 3: Maximizar los retornos netos y financieros 

o La maximización de los retornos se logra reduciendo los costos y 
aumentando los niveles de productividad. Incluyen 3 tipos de 
actividades: 

• Uso de registros financieros 
• Reducción de costos; 
• Maximizar la rentabili~ad 



META 3, COMPONENTE 2; Róducclón de costos. 

Acciones~ 

Usar recursos afimenticios no' tradicionales disponibles para reducir 
costos de aümenlación 
Analizar los recursos almacenados 
Desarrollar programa de alimentación con ídentilicaci6n exacta de, 
requerirrientos nutncionales " 
Usar toros superiores y mantener una alta eficiencia reproductiva 
Usar el máximo de pastoreo 
Evaluar necesidades de inrraestructura. 

META 3. COMPONENTE 3: Maximizar la renlabilid.d 

Acciones: 
Usar registros para ídentifiear retornos en relación cem 105 costos 

. Mantener alla eficiencia reprOduct,/a, especialmente en el destete 
Usar toros superiores, controlar temporada de pariciones para optimizar 
el USO d. trabajo y los manejos 
Desarrollar mercados y opciones de comercialización por ejemplo en tos 
produclos de especialidad , 
Usar información de consumidores para planifICar y ajustar el manejo 

CONCLUSIONES 

El mejoramiento efectivo de la crianza requiere de fa definición de "metas, J', 

las metas deben ser sencillas, de mediano a largo plazo y constantes, Deben 
basarse en un adecuado diagnóstico de la reaUdad delsislema, , 
Las acciones para el logro de las melas definen el casio del programa de 
mejoramiento ' 
Las acciones se centran en la aplicación ' efectiva de programas de registros. 
productivos, reproductivos y fmancieros, 'i: ' 

CUADRO RESUMEN • j , 

t Qué aeeione. emprender para lIeva-r a cabo un programa de 
mejoramiento? ' 

Caracteristicas de las metas de mejoramientQ: 
o: Deben basarse en informad6n confiable, tanto del mercado como 

del predio, , 
o, las: metas deben ser planifICadas para cumplirse en plazo 

mediano a largo (de 3 • 6 años) 
o La metas deben permaneeer constantes en el tiempo 
o Las )netas deben ser sencillas, no muchas y deben ser definidas 

(escritas) en un modo claro) 

Meta 1; Maximizar la encienda reproductiva 

, , , 

o Esta mela im!!I; •• que la ,aptitud reproductiva de,,'os animales;, 
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i QUE ES UN SISTEMA DE PRODUCCION DE CARNE 
BOVINA? 

CONTENIDOS: 

La empresa gahadera vista como un sistema productivo 
Las partes que componen el sistema 
Los animales como partes importantes del sistema 
Características importantes que deben tener los animales en un sistema 
ganadero. 
Importancia del análisis económico 

APREND~AJEESPERADO: 

El módulo proporcionará a los productores la capacidad para reconocer la 
empresa ganadera como un sistema compuesto de múltiples partes que deben 
funcionar interconectadas para que produzcan un beneficio económico. 
Los productores conocerán y comprenderán la importancia de las 
características de los animales en relación con el funcionamiento correcto del 
sistema productivo 

LA EMPRESA GANADERA VISTA COMO UN SISTEMA PRODUCTIVO 

1. Qué es un sístema: 

Un sistema es' cualquier cosa, organización o mecanismo compuesto por 
partes, donde esas partes funcionan interconectadas. Esto, significa que 
algunas partes dependen de otras para funcionar y que lo que le sucede a 
algunas partes puede afectar a otras. Generalmente tiene una función o genera 
un producto y para cumplir esta funci6n necesita gastar ,energía o dinero o 
insumos. 

,", , 
" Por ejemplo, un automóvil es un sistemá. Tiene un objetivo que es transportar 

personas de un lugar a otro y para lograrlo tiene muchas partes que necesitan 
funcionar coordinadas para que cumpla' este objetivo. Debe ingresar 
combustible para funcionar y muchas piezas funcionan relacionadas entre sr. 
Tiene una batería que comienza el funcionamiento, tiene un radiador que evita 
que el motor se recaliente, un sistema de: erifriamiento, partes que le permiten 
rodar, sistema de frenos, luces, etc. Es fácil ver que genera un producto: esto. 
es el transporte. . 

Una empresa ganadera, aunque sea pequeña es también un sistema: tieñe 
muchos componentes, que veremos en detalle a continuación, y tiene un 
objetivo, que es transformar pasto y recursos del predio en un producto que es 
la carne bovina. " 

En una empresa ganadera, la entrada de recursos (gastos de producción) debe 
ser recompensada por los ingresos productos de la venta de terneros, para que 
el sistema siga funcionando y no produzca pérdidas. A veces, esto se pierde de 
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vista y los productores dan más importancia a la producción de terneros de 
gran tamaño, que reciben un buen precio en feria. El problema es que muchas 
veces estos terneros de gran tamaño y que marcan precio en feria tienen un 
costo muy grande de producción y no generan ganancias. . 

Por esto es importante conocer no solo los ingresos sino que hay que ser 
capaz de conocer todos los costos que puede tener la crianza, de modos de 
lograr rentabilidad con la empresa. ' 

2. Componentes del sistema de producción de carne 

Los principales componentes del sistema son: 

a) El ambiente natural: esto incluye principalmente . a las condiciones 
climáticas de la zona donde se ubica el predio y su potencial forrajero. 
Estas condiciones pueden ser muy diferentes entre un productor y otro. 
Como ejemplo se puede pensar en las grandes diferencias que hay 
entre las condiciones climáticas de la zona sur de Chile y las de la zona 
central. En el sur, la mayor cantidad de precipitaciones condiciona una 
producción forrajera mucho mayor, aún con pradera natural, de modo 
que la capacidad de mantener carga animal en pastoreo es mucho 
mayor. También es capaz de mantener vacas que tiene un alto potencial 
de producción lechera, lo cual no es igualmente posible en la zona 
centra. También existen diferencias dentro de una misma región, como 

· por ejemplo, entre el secano de la costa y el secano de la cordillera de 
• los Andes. Lo anterior significa i que se debe estar consciente del 
potencial que tiene la zona donde,.~e ubica la explotación, principalmente 

· como determinante de los recursos forrajeros naturales. 
b) Costos. precios y requerimientos de mercado: estos son elementos muy 

importantes del sistema. Significa que el productor debe considerar que 
los costos en los cuales puede. incurrir deben tomar en cuenta los 
precios de venta de su ganado. Por ejemplo, debe conocer las 
posibilidades reales de vender su ganado a un precio determinado (por 
ejemplo, cual es el precio máximo que Ruede obtener y donde) y debe 
conocer y estar atento a la tendencia del mercado para pagar por el 
producto. Por ejemplo, la tendencia del mercado moderno es al 
consumo de carne más magra con 'grasa infiltrada en lugar de cobertura. 
Por lo tanto, el productor deberá tomar medidas en la utilización de 
razas que logren este tipo de carne, tomando en cuenta los costos que 
esto significa (gasto en toro, insemil1ación, manejos, etc). 

c) Tipo de animales: los animales son una parte muy importante del· 
sistema, ya que la manutenCión de animales inapropiados puede 
generar pérdidas importantes.· Los animales deben ser baratos de 
mantener, ya que un sistema de producción que tenga bajos costos 
tiene. mejores posibilidades de producir ganancias aunque los precios de' 
mercado se depriman' 

d) Sistema de cruzamiento: Es la forma como se mantienen los tipos de 
animales que se haya elegido tener. Pueden ser animales P.uros o 
pueden ser animales híbridos. En esto hay una gran diferencia, ya que 
los animales híbridos, principalmente los vientres, son animales más 



resistentes y productivos. Sin' embargo, mantener un sistema de 
cl'\lZamieotoi tiene mayor costo que mantener animales puros, ya que 
implica disponer de toros da razas diferen1es o bien de la utilización de 
inseminación artificial. 

e) frá(¡jj!;u da fl!jlneiQ: Son todas las medida. que se t~an como noomas 
para el manejo general, cOmO la fecha de encaste" de postura del toro, 
el uso de inseminación artificial, ia cnanza de las vaquillas, la fecha del 
destete. etc. Todas estas prácticas consumen recursos, ya sea Insumos 
y mano de obra. Por lo tanto, deben tener una justificación apropiada y 
deben efectuarse al costo más bajo posible. 

FIGURA: La crianza e./a etap8 más compleja y cara de la induslfiB de la came 
bovina, por /o tanto, la identifiCación de sus componentes. relaciOneS y costos' 
es fundamental p8fa su suslentabilidad.' 

3. Los animales como partes del sistema 

Ya se ha dicho que tos animales son un componente muy importante del, 
sistema productivo. ya que ellos generan el produclo y consumen grandes, . 
cantidades de forraje para conseguirlo. Por lo tanto se debe tratar de mantener 
animales baratos ,Y que generen product.os de alta calidad .. 

Uno de las reglas más importantes 80- ·Ia ganaderla de carne es que los 
animales deben adaptarse al sistema productivo. y no el sistema a los animales. 
Esto es as! porque sí hay que modtfiear el sistema para que los animales 
puedan comportarse mejor '1 producir más, deben gastarse recursos y, 
disminuirá la posibilidad de obtener gananelas. Por el contrario, si se busca que 
los animales se adapten a los recursos, entonces se .tendré un sIStema 
productivo de bajo coslo. que tiene mas pOSibilidades de producir utilidad. . . 
Tamibién es importante da",e cuema Q~e no exiSte un tipo da animal que da 
buenos resultados en ledas las condiciones. Lo cual implica que el productor 
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debe esforzarse por encontrar estos' animales más apropiados para su propio 
sistema. 

4. Características importantes de los animales en un sistema ganadero. 
! ," y 

al Producción lechera. 
La producción lechera de los vientres' es muy importante en el logro de una 
buena rentabilidad. Una mayor cantida'd de leche produce terneros de mejor 
calidad al destete pero, al mismo tiempo: aumenta los costos de producción de 
la vaca, ya que la producción lechera necesita de más alimentos en la época 
de lactancia. Esto se complica aún más ya que despuéS del parto la vaca tiene 
un plaza corto para volver a prei'\arse y seguir produciendo a bajo costo. En 
una vaca muy lechera, esto puede retrasar la reproducción por baja excesiva 
de la condición corporal. Si la baja es mucha, la vaca puede incluso perder el 
año. Todo esto hace muy peligroso para el criancero el mantener vacas muy 
lecheras. La leche es enemiga de la ~usticidad y una vaca rústica es una vaca 
que produce terneros en buenas y en malas temporadas . . 
bl Tamaño maduro. . 
El peso de la vaca adulta es su tamano maduro. Hay grandes diferencias entre 
razas con vacas pequeñas, medianas:y grandes. En una raza pequeña, las 
vacas pesan entre 360 a 450 kilos. (cpmo la raza Jersey, la Hereford y la 
Angus). En una raza mediana, las vacas. pesan entre 450 a 540 kilos (como la 
overa negra y la overo colorada) y en una raza grande, las vacas pesan entre 
540 y hasta más de 630 kilos (como la Charolais, Limusln, Blande d'Aquitaine, 
Tarantesa, Piamontesa, etc). 
El peso determina en gran medida lo que la vaca come, por lo tanto, las vacas 
de gran tamaño consumen más forraje quedas vacas pequeñas. También ,las 
vacas grandes producen terneros más pesados al destete, pero tienen mayor 
riesgo de perder año que las vacas pequeñas, cuando las condiciones de 
forraje no son buenas. 

cl Capacidad para almacenar reservas. 
Esto significa que las vacas deben tener facilidad para guardar grasa como 
reserva corporal para periodos de mayor necesidad, como la época de 
lactancia. Las vacas de algunas razas como !a Hereford y la Angus son 
capaces de guardar grasa y no sufrir trastornos reproductivos por la lactancia. 
Otras razas, que son mas lecheras, generalmente tienen una menor capacidad 
de reserva de energla y tienen más riesgo de sufrir problemas reproductivos si 
hay periOdOS de escasez de forraje. 

dI Adaptabilidad al estrés. 
Todo el periodo productivo y especialmente la etapa' de la, reproducción 
significa estrés para los animales. El parto, sobre todo si no se produce en 
buenas condiciones significa mucho estrés. También son 'estrés el barro, la 
lluvia, el viento, la falta de comida, la: excesiva distancia a las ,aguadas, etc. 
Todos estos factores reducen la productividad de los animales. Las vacas de 
crianza deben ser animales resist~ntes al estrés y c.apaces de segu!r 

'. 
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produciendo terneros en estas condiciones. Un ejemplo' de vaca que no es ' 
capaz de producir en condiciones de estrés es la vaca lechera americana, que 
si es puesta en condiciones de escasez de forraje, de barro, lluvia y falta de 
alojamiento, se adelgaza, no se preña y puede incluso morir. 

el Facilidad de parto. , 
Cuando una vaca tiene una dificultad pára parir porque por ejemplo la cria es 
demasiado grande, se producen grandes pérdidas. Algunas de estas pérdidas 
son fáciles de ver ya que son pérdidas' en dinero: la cuenta del veterinario, los 
medicamentos, óvulos, etc. También puede ser la pérdida del ternero e incluso 
de la vaca. Pero además de estos costos hay otros que no se ven. Cuando una 
vaca tiene una mala parición tiene generalmente retención de la placenta. La 
retención de la placenta produce retraso en la reproducción. Si se preña tarde, 
a la temporada siguiente la vaca destetará un ternero más pequeño y continúan 
las pérdidas. Incluso, si se atrasa mucho puede perder el año. 
Por lo tanto, en un piño de crianza no debe existir el riesgo de que las vacas 
tengan problemas para parir o deben ser muy bajos. Razas como la Angus , 
tienen porcentajes de partos difíciles entre 3 y 5%. Otras razas como la 
Charolais, de gran tamaño, pueden tener hasta 15% de partos con dificultad . . , 
o Rendimiento de tejido magro, 
Esta caracteristica está contrapuesta con las anteriores. El tejido magro es el 
músculo (la grasa es tejido adiposo). Los terneros deben ser animales que 
tengan una mayor tendencia al músculo antes que la grasa. El problema es que 
para que los terneros tengan estas caracterlsticas, deben ser de razas de gran' 
tamaño y no de razas pequeñas ni rústicas. Una de las soluciones para esto es, ' 
utilizar sistemas de cruzamiento que produzcan los terneros con vacas rústicas 
y pequeñas, cruzadas con toros de razas de mayor tamaño 

5. Análisis económico del sistema 

Para poder evaluar la adaptabilidad de ,los animales al sistema productivo se 
debe calcular el retorno neto de la empresa. Es decir, la rentabilidad de la 
explotación: Cuando se hace esto, la verdadera medida de éxito es el nivel 
inferior de retorno neto de la empresa. Esto significa que no son las 
rentabilidades más altas la medición del éxito sino que las más bajas, lo cual es 
indicativo de la capacidad de la empresa para sostenerse en el tiempo, 

Calcular la rentabilidad significa que hay que mantener registros de los costos y 
de los ingresos. 

Los costos más dificiles de medir son los costos fijos de la operación, aquellos 
que 'son independientes del número de vacas o de .las circunstancias del, 
programa de alimentación, Por ejemplo, los costos asociados a la' 
administración, a la depreciación de la infraestructura y los equipos, a los. 
intereses sobre la tierra, etc. 

" 

Es necesario hacer notar que las vacas de' gran tamaño o de producción' 
lechera muy abundante tienen una cantidad mayor de costos fijos por cabeza, 
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ya que el número que el sistema puede mantener es generalmente mayor que 
en el caso de los animales más pequeños. 

6. Conclusiones 

Para tener éxito en la ganaderla de carne hay que adaptar los animales al 
sistema y no el sistema a los animales, de modo de producir a bajo costo. 

Se deben conocer las relaciones eritre todos los componentes del sistema 
productivo; sobre todo como afectan a la función de los animales. 

El sistema no debe ser medido sólo por la productividad (es decir, porque 
produce terneros de alto peso). Debe ser medido analizando la relación entre 
los costos y los ingresos. 

CUADRO RESUMEN 

¿Qué es un sistema de producción de carne bovina? 

1. Qué es un sistema 
. a. Un sistema es algo integrado por partes relacionadas entre si. 

2. Componentes del sistema de producción de carne 
a. El ambiente natural 
b. Costos, precios y requerimientos de mercado 
C. Tipo de animales 
d. Sistema de cruzamientos 
e. Prácticas de manejo 

3. Los animales como partes del sistema 
4. Características importantes de los animales' en un sistema ganadero 

a. Producción lechera 
b. Tamaño maduro 
c. Capacidad para almacenar reservas 
d. Adaptabilidad al estrés 
e. Facilidad de parto 
f. Rendimiento de tejido magro 

5. Análisis económico del sistema 
6. Conclusiones 
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¡QUÉ REGISTROS SE USAN PARA MEJORAR LA 
PRODUCTiVIDAD DEL REBAÑO? 

CONTENIDOS 

La importancia de la selección de los mejores animales. 
Definición de registro. 
Objetivo de la toma de registros. 
Las funciones de los animales 
Requisitos de los registros. 
Registros reproductivos 

o De la vaca 
o Del toro 
o Del piño 

Los regisiros para la evaluación del crecimiento de los animales. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

El productor comprenderá el uso de los registros como un medio para' 
identificarlas vacas más productivas. Aprenderá las definiciones de los 
registros más importantes y como :utilizarlos para detectar las vacas más 
productivas y adaptables. . . 

1. IMPORTANCIA DE LA SELECCiÓN DE LOS MEJORES ANIMALES 

Una tarea importante en la producción bovina es efectuar selección de los 
animales. Seleccionar significa simple'mente decidir que animales se 
transformarán en reproductores, de modo' que su material genético pasará a 
sus crias, :10 cual no sucederá con los animales eliminados. Este proceso es 

. muy importante, ya que si somos capaces de identificar cuales son las vacas 
con la mejor genética, pOdremos eliminar las otras y mantener a las buenas, lo 
que significa que las vaquillas de la nueva generación serán hijas de las 
mejores vacas. 
En las vacas, una de las maneras más lógicas de mejorar es seleccionar 
aquellas vacas que, además de tener,' un buen comportamiento reproductivo 
tienen terneros con alto peso al destete. 
Sin embargo, no es fácil saber cuales son las mejores vacas, ya que hay 
muchos factores, aparte de la genética, que pueden hacer que un animal 
parezca bueno, aunque en realidad no lo sea. Estos factores no genéticos son 
aquellos prOducidos por el ambiente. 'Por ejemplo, si miramos el ternero 
destetado por dos vacas podemos ver siempre alguna diferencia en el peso. 
Sin embargo, no podemos decir que la va'ca que destetó el ternero más pesado 
es la mejor, a simple vista. Hay cosas 'qije pueden estar interfiriendo con esta. 
observación. Por ejemplo, una de las vacas puede ser vaquilla de primer parto 
y la otra una vaca adulta de 5 partos. Este factor es importante, ya que la vaca 
de 5 partos prOduce terneros más grandes pero no por efecto genético, sino 
que por efecto ambiental (produce más leche que una vaquilla de primer parto). 
Este efecto, si no es genético, no se' transmitirá a la cría, entonces si la 
seleccionamos como vaquilla, no producirá un mejoramiento del rebaño, sino 
que todo lo contrarío. Hay varios otros efectos parecidos, que disfrazan la 



verdadera calidad genética de los animales. Por ejemplo, la época de 
nacimiento de los terneros (más temprano o más tarde), la cantidad de tiempo 
que están mamando antes del destete (es distinta en casi todos los terneros). 
Otro factor es el sexo de la cría, lo .que significa que no podemos compara 
vacas que hayan parido machos con vacas que hayan parido.hembras, ya que 
los machos tienden a ser más grandes que las hembras, pero no es un efecto 
genético. 
Por todo lo anterior, es necesario con~ervar registros de la productividad de los 

. animales y analizarlos apropiadamente,' de modo de poder identificar a los 
animales superiores y poder tomar decisiones reproductivas sobre estos 
registros. . 

2. DEFINICiÓN DE REGISTRO 

Registro es algo escrito en relación con' una función requerida de un animal. 

Esta definición quiere decir varias cosas importantes 

1, ,( 

Los registros deben estar an'otados, ya sea en papel o en un 
computador. Esto es porque ninguna persona es capaz de recordar 
todos los hechos relacionados con cada animal del piño, para después 
tomar decisiones sobre estos hechos. 
Los animales tienen funciones que cumplir. Si lo hacen deben ser 
premiados y si no lo hacen deben ser castigados. Esto tiene una 
interpretación reproductiva: el' premio consiste en pasar a la 
reproducción y el castigo en salir: de ésta. Asf, los animales premiados 
serán' los únicos que dejen desc~ndencia y de este modo traspasen sus 
buenos genes a su descendencia: . 
Deben anotarse o registrarse aquellos hechos que tengan importancia 
en el cumplimiento de las funciones de los animales. Si hay hechos que 
no tienen importancia como funciones, entonces no se anotan. 

Se puede decir que el mejor animal es aquel que expresa el máximo potencial 
en el ambiente que el productor está dispyesto a proporcionarle. 
Por ejemplo, en un piño, las vacas conviven todas en un mismo ambiente y. 
algunas se preñan y atrás no se preñan. Los mejores vientres son obviamente 
aquellas vacas que se preñaron en las mismas condiciones don'de otras (los 
malos vientres) no pudieron cumplir con 'Ia misma función. 

3. 1 COMO DEBEN SER LOS REGISTR'OS? 

Los registros, para que sean realmente una buena herramienta de gestión 
deben tener algunas propiedades o caracteristicas. Deben ser significativos, 
simples y de bajo costo. .", . 
Los registros son significativos cuando están asociados a funciones 
importantes del los animales. 
Los registros son sencillos cuando no se necesitan equipos o exámenes 
sofisticados para obtenerlos. Por ejemplo, la preñez se puede observar por 
palpación transrectal (sencillo) o bien por ecograffa (más complejo y más caro).' 

'~ " 
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4. REGISTROS REPRODUCTIVOS 

Los registros reproductivos están '. encargados de medir la capacidad 
reproductiva de las vacas y del toro. La función de las vacas es producir un 
ternero destetado por año y la función del toro es preñar un alto porcentaje de· 
las vacas que entran al encaste. 

4.1. Registros de la hembra: 

1. Fecha de monta o servicio: si no se conoce porque las vacas están en 
monta libre con el toro, se anotan las fechas de inicio y de término del 
encaste. . 

,2. Estatus de preñez: unos 3 a 4 meses después de terminado el encaste 
se deben palpar las vacas y registrar aquellas que están preñadas y las 
que están secas. 

3. Fecha de parición 
4. Dificultad de parición: es conveniente, junto con la fecha de parto, anotar 

si la vaca tuvo dificultades para parir. 
5. Historia del ternero. Consiste en anotar, a cada vaca, lo que sucedió con 

su ternero durante la crianza. Las alternativas son las siguientes: 
a. Ternero vivo al destete 
b. Ternero vendido antes del destete 
c. Ternero vivo a las 72 horas pero muerto, antes del destete 
d. Ternero vivo al nacimiento pero muerto antes de las ?2 horas 
e. Ternero muerto al nacer' : 

6. Historia de la vaca. Consiste en ánotar, a cada vaca, lo que ha sucedido 
con ella a lo largo del año. Las alternativas son las siguientes: 
. a. Vaca seca, vendida 

b. Vaca seca, retenida 
c. Vaca seca, muerta 
d. Vaca con preñez desconocida, vendida 
e .. Vaca con preñez desconocida, muerta 
f. Vaca preñada, vendida antes del parto< 
g. Vaca preñada, muerta antes del parto 
h. Vaca preñada, aborto 
i. Vaca parida 

';, 

7. Cálculos: Cuando están hechas las anotaciones anteriores, se pueden 
calcular algunos datos para cada 'vaca que indican su capacidad 
reproductiva: 

a. Largo de la gestación: se calcula contando la cantidad de cías 
entre la monta y la parición. Esto es importante ya que hay vacas 
que tienen gestaciones más cortas y otras más largas (lo normal 
es alrededor de 285 días). Las vacas que tienen gestaciones más 
cortas son más convenientes ya que tendrán más tiempo para 
recuperarse después del .parto y menos posibilidades de quedar 
secas. 

b. Edad al primer parto: es importante conocer la edad con que se 
produce el primer parto de todas las vaquillas. Esto es una seña 



" 

de la adaptabilidad que tienen las hembras al ambiente productivo 
y sirve como indicador de la habilidad de las hijas de esta 
hembra. 

c. Intervalo entre partos: se calcula contando los dlas entre las 
pariciones de dos temporadas seguidas de la vaca. Hay vacas 
que paren en menos de 365 dias y otras que se demoran 
bastante más de 365 días. Obviamente que las vacas que se 
demoran menos son más atractivas ya que tienen menor riesg'o 
de perder un año por quedar fuera de la temporada. 

4.2. Registros del toro: 

1. Edad. 
2. Concentración espermáticas 
3. Volumen del eyaculado 
4. Morfologla espermática 
5. Perímetro escrotal 

4.3. Registros del rebaño: 

1. Número de vacas expuestas: consiste en anotar el número de vacas que 
entró a encaste, 

2, Porcentaje palpado preñado: indica el éxito de la temporada de encaste 
y se calcula dividiendo el número de vacas positivas a la palpación por el 
número de vacas expuestas y multiplicado por 100. . 

Ejemplo: 

. = número,de.vacas.palpadas.prcñadas xIOO' 
número.de.vacas.exp ueslas 

vacas preñadas a la palpación= 25 
vacas expuestas= 30 .J 

J' 
," 

¡ j; 

porcentaje de preñ~z a la palpación = 2'5 x I 00 = 83.3% 
. 30 

3. Porcentaje de destete: Consiste en calcular que porcentaje de las vacas 
expuestas llegó hasta destetar un ternero. Se descuentan los terneros 
que se hayan vendido antes del destete y las vacas vendidas o muertas 
(no se descuentan los terneros muertos) , 

nú m ero.deJerneros.desl elados - n úmero.de.lerneros. vendidos: pred es/ele 
= xlOO 

número.de.vacas.exp ueslas - número.de.vacas. vendidas.o.muerlas.predeslele 
',> 



Ejemplo: 

Número de terneros destetados= 22 
Número.de terneros vendidos antes del destete= 1 
Número de vacas expuestas= 30 
Número de vacas muertas o vendidas antes del destete= 2 

22-1" ? 1 
Porcentaje de destete = =.- = 75% 

30-2 28 

." 

4.5. Evaluación del crecimiento: 

". 
' ... f¡,' '. .1' 
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FIGURA: El pesaje de los terneros es un componente fundamental del 
mejoramiento del crecimiento. En la figura se observa el pesaje de terneros al 
nacer, con una pesa móvil. 



1. Peso al nacimiento: El peso al nacimiento es muy importante ya que 
afecta !a facilidad para parir. Pero para poder comprar las yacas se debe 
corregir el peso agregando unos kilos según la edad de la vaca: 

Edad de la vaca (años) Kilos a agregar 
2 3,6 
3 2,25 
4 0,9 

5 a 10 00 
11 Y más 1 4 

2. Peso de destete: el peso de destete es aun más importante ya que 
muestra la capacidad de producción de leche de la vaca y el potencial 
genético para producir terneros más grandes. En esta comparación 
también es necesario corregir dos problemas: el primero es que los 
terneros tienen siempre distinta. cantidad de tiempo de lactancia y 
. además son hijos de vacas de ,diferente edad. Estos dos factores 
impiden comparar directamentelo~:terneros de vacas distintas. 

Ajuste 1: Estandarización' de'peso a 205 dias. 

P . d 205 d' . peso.real.de.destete - peso.real.de.nacimi~nto 205 ' . 
eso.ajusta o. . laS = . . x + peso.naclmlento 

dws.enlac ta,n C/a . 

Ejemplo: 

Ternero macho nació el 15 de septiembre del 2005 
Se destetó el 2 de marzo del 2006 
Días en lactancia= 168 días 
Peso al nacer= 35 kilos 
Peso al destete= 213 kilos 

Peso ajustado 205 días = 213-35 x 205+35 = 252+9 = 261 
168 

Edad de la vaca= 4 años" 

Ajuste 2: estandarización por edad de ia madre. 

I I I 
pe.",.destete.aillstado.a.205.días + (actor.aditivo.edad.de.madre 

/asa .. ( e.peso.c C.l es/ete = . . 
peso.aju.\'lado.promedio.del.grupo.conlemporáneo , 

Los factores aditivos por edad de la madre son los siguientes: 

; 



Edad de la vaca (en '. ,. Kilos a aareaar a I peso rea I 
anos) Machos Hembras 

2 , 27 24 
3 , 18 16 
4 9 8 

5 a 10 O O 
11 v más 9 8 

3. Tasa de peso de destete: una buena manera de mirar los pesos· 
ajustados es no tener en cuenta los valores en kilos sino que 
transformados en valores mayores o menores que 100, 
correspondientes a los valores de los animales máyores o menores que 
el peso promedio. Para lograr esto, se calcula el promedio de todos los 
pesos de los terneros' de la temporada, ya ajustados a 205 dlas y por 
edad de la madre. Luego dividen cada uno de estos pesos por 100. El 
resultado es muy fácil de interpretar: cuando un valor transformado es 
mayor que 100 significa que ese ternero es más pesado que el promedio 
del rebaño y si es menor que 100 significa que es más liviano que el 
promedio del rebaño. Cuando se hace esto, es fácil darse cuenta que, 
independientemente del peso real del ternero, hay vacas que, en las 
mismas condiciones de alimentación, producen terneros por debajo y 
por encima del promedio. Obviamente, las vacas más atractivas son' 
aquellas que en esas condiciones de comparación han producido los' 
terneros más grandes. 

Ejemplo: 

Peso de destete, ajustado a 205 dias Tasa de peso de destete I 
v oor edad de la madre 

240 108.6 
209 94.6 
190 85.9 
235 106.3 
205 92.7 
260 117.6 
210 95.0 

Promedio: 221 Promedio: ,00 

CUADRO RESUMEN 

¿Qué registros se usan para mejorar la. productividad del rebaño? 

1. Importancia de la selección de los mejores animales. 
2. Definición de registro: "es algo escrito en relación a una función 

requerida de un animal". 
3. Como deben ser los registros 
4. Registros -reproductivos. 

4.1. Reoistros de la hembra 



4.2. Registros del toro 
4.3. Registros del rebaño 
4.4. Evaluación del crecimiento . 

4.4.1. Estandarización del peso de destete según largo del 
amamantamiento (peso estandarizado a 205 días) 

4.4.2. Estandarización del peso de destete según edad de la vaca 
4.4.3. Cálculo de tasas de peso (posición relativa en el rebaño) 

·' " 
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RAZAS BOVINAS DE CARNE Y SUS CARTACTERiSTlCA~ 

CONTENIDOS: 
~ -' 

• Definicic5n y formación de las razas, bovinas. 

• Formación de las razas antiguas, 

• Clasificación de las razas bovinas: razas de carne británicas, razas de carne 
continentales, razas de carne cebú 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

El módulo proporcionará a los productores: 

• La capacidad para reconocer, ,las caracterfsticas de las principales razas 
bovinas de carne, particularmel)te;razas como Limousin, Charolais, Simental, 
con énfasis en el empleo de razas Británicas de carne como Angus y 
Hereford. ; :," 

• Identificarán toros en catáfogo según potencial productivo y tipo, 
• Comprenderán las variables a considerar al momento de seleccionar un toro 

de carne en un catálogo 

DEFINICiÓN Y FORMACiÓN DE LAS RAZAS BOVINAS 

DEFINICiÓN 

Una raza es "un grupo segregado de la población que por sus características 
morfológicas y fisiológicas demuestran poseer un origen común, cuyo exterior y 
producción medía lo distinguen de los demás grupos de la misma especíe, y que 
transmiten esos caracteres a su descendencia". Es importante comprender bien 
esta definición para poder diferenciar sin dudar a una raza de una cruza o:a una 
raza obtenida por cruzamientos de una simple cruza. 

E: complejo de caracteres morfológicos y fisiológicos típicos de una raza se 
conoce como tipo racial. Los caracteres étnicos morfológicos (relacionados 
con el aspecto del animal) son: piel, pefo, color de las mucosas visibles, cuernos, 
musculatura, ubre, giba, prepucio, etc. Los caracteres étnicos fisiológicos 
(relacionados con aspectos de comportamiento ylo productivos) son: 
temperamento, prod~cción de leche, grasa butirométrica .. glóbulos grasos de la 
leche, cofor de la leche, peso vivo, veteado, rinde, fertilidad, facilidad al parto, 
adaptación, resistencia a enfermedades, aptitud materna, aumento diario de peso, 
conversión alimenticia, etc, 

" 
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Los aspectos de la producción, que determinan la importancia económica de la 
raza, muestran una variación constante, y no puede establecerse una línea 
divisoria clara entre las razas, aún cuando los promedios raciales muestran 
divergencias bastante amplias. 

Cuando se emplean en la práctica los términos raza pura o puro de pedigree, se 
refiere a los animales que han sido registrados en el libro genealógico de la raza 
(HB). Estos animales de raza pura constituyen un grupo selecto que se destina a 
la reproducción. Los requisitos que se exigen para que se acepte un animal en el . 
libro genealógico varían con la épo~a y el lugar, y los fija la respectiva asociación 
de criadores. En la ganadería práctic,a el concepto de raza es convencional más 

'que biológico. Sin embargo, la división en razas está justificada porque las 
poblaciones que componen las razas se han especializado para fines diferentes y 
adaptado a distintas condiciones ambientales. 

" 
En la actualidad, el único valor que puede tener el pedig ree es el de brindar una 
guía para evaluar el valor zootécnico del animal al cual pertenece. Si el animal es 
sometido a una prueba de progenie, entonces el pedigree carece de relevancia. 

>~ 

FORMACióN DE LAS RAZAS ANTIGUAS 

El primer paso en la formación de razás, es el aislamiento geográfico, es fácil de 
comprobar en la historia de todas las razas antiguas del viejo continente. Así, el 
Hereford se originó en la región de Herefordshire, en Inglaterra. El Shorthorn 
proviene de los primeros ganados del:río Tees, en,los condados de Durham, York 
y Lincoln. Se pueden multiplicar hasta cientos las razas europeas íntimamente 
ligadas a una región geográfica' restringida, hasta casos peculiares de 
aislamiento. Por ejemplo, Suiza, que posee dos razas notables, que son la Pardo 
Suiza y la Simmental, posee otras razas menores, como la Race d'Herens, 
completamente distinta a las anteriores y aislada en pequeños valles tributarios 
del Ródano. Ahlla Race d'Herens forma el 100 % de la población bovina, aunque 
en toda Suiza no forme sino menos del 1 %. " 

En otros continentes la relación entre zonas geográficas y tipos o razas también 
es evidente. Así, en el ganado cebú, la clasificación de razas sigue casi 
exactamente la de zonas geográficas. 

CLASIFICACiÓN DE LAS RAZAS' BOVINAS 

INTRODUCCiÓN 

Las razas que se explotan hoy en Chile las clasificaremos en razas de carne y 
razas lecheras. Las de carne las subdividiremos de acuerdo a su origen en 
británicas,continentales, cebuínas, derivadas del bisonte y búfalos de agua. Las 
lecheras se c,lasificaran en europeas y·cebulnas. 

Para efectos prácticos del presente módulo sólo nos centraremos en 
características de las razas de origen continental y británicos. ' . 

El lugar de origen tiene importancia porque de acuerdo a las pasturas y clima de 
la zona, se comprenderá cual ~ería la zona de nuestro país donde mejor se 

", " ' 
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adaptaría cada raza para poder obtener el mayor desarrollo de su potencial 
genético. 

CARACTERíSTICAS DE LAS RAZAS DE CARNE 
L';, 

Las razas de came se caracterizan por: 
- Lomo recto . .':. 
- De estructura rectangular . :'.' 
- Pierna con alto contenido de carne (pierna llena) 
- Cuello corto y ancho 
- Pecho ancho 

Para la identific"ación de las razas es ímportante observar: 
- Color del animal 
- Presencia de cuernos 
- Tamaño 

RAZAS DE CARNE BRITÁNICAS 

Las razas británicas se originaron en Inglaterra y Escocia. Su característica 
fundamental es la precocidad, rnucho mayor que las razas continentales. De 
acuerdo a su alimentación, pueden depositar grasa de cobertura a cualquier edad 
(terminación). Esto hace que su mercado sea muy flexible, dado que pueden 
terminarse como terneros para ser 'Vendidos como terneros gordos a los 200 - 220 
Kg o como noviilos a los 400 - 440 Kg o,a cualquier peso intermedio (novillitos) si 
están termipados. Su mercado puede. ser el consumo interno o la exportación a 
los mercados que requieran vacunos no muy grandes. 

En las últimas dos décadas casi todas las razas británicas han ido paulatinamente 
cambiando su estándar para producir novillos nuevo tipo. Estq ha producido un 
aumento de tamaño adulto, que no debe ser exagerado, mayor rapidez de 
crecimiento (aumento de peso) y mayor longitud, aunque sin llegar a la longitud 
de las continentales. Estas nuevas concepciones de lo que debe producirse y la 
necesidad de mejorar los porcentajes de destete, han ¡levado a que en los 
reproductores se busquen los signos externos de fertilidad. 

RAZAS DE CARNE CONTINENTALES 
Las razas continentales reciben este nombre por su origen en el continente 
europeo. En nuestro país existen provenientes de Francia, Alemania, Suiza, Italia, 
España y Austria. Su producción es el tipo de novillo llamado continental, pesado, 
que se termina entre los 460 y 560 Kg Y cuyo principal mercado es la exportación. 
Antes de este peso. no está en condiciones de faena, y su único mercado es la 
invernada. Esto se debe a que' son animales de curva juvenil larga; poco 
precoces, que no depositan grasa de cobertura hasta los 'pesos indicados. Tienen 
una ganancia de peso diaria superiora los británicos, y lógicamente, un gasto de· 
mantenimiento superior. Demoran más tiempo que las británicas en llegar a la 
pubertad. , . 
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Algunás de estas razas en sus países de origen son doble y hasta triple propósito. 
En nuestro país se emplean únicamente para producción de carne, por ,lo que las 
clasificamos como razas carniceras. 

Para revelar su potencial genético deben tener una alimentación más abundante 
que las británicas. En general son menos rústicas que éstas. 

Producen carne magra y en general con veteado. El perfil posterior es convexo 
(nalga achanchada) con jamón pocó descendido, a diferencia de las británicas, 
que lo tienen recto y descendicjo. Tienen una conformación convexa, con 
músculos bien diferenciados. Su porcentaje de distocias es superior al de las 
británicas. ' 

En nuestro país su número es muy inferior al de las británicas, pero se las emplea 
bastante en cruzamientos con ellas y.con cebú. 

RAZAS DE CARNE CEBÚ , 
La denominación de cebú o ganado tropical se acuerda al bovino con giba, 
principal atributo diferencial con el"'europeo. En el mundo existen muchas razas 
cebú, existiendo entre ellas apreciables variaciones de tamaño, conformación, 
pelaje, cuernos, etc., debido, principalmente, no a la selección por el hombre sino 
a selección natural. Es en América donde comienzan los trabajos selectivos por 
productividad. :' 

India y Pakistán sor] los países donde tuvo su cuna el cebú y son los que poseen 
mayor existencia de ejemplares y el mayor número de razas diferentes (mas de 
25). Hay otras razas en Indochina, Irán, Arabia, China y en muchas grandes islas 
del Pacífico. En África son también' bastante numerosas, pero con una sola 
excepción (la Africander, en la Rep. Sudafricana), responden a tipos primitivos. Es 
en América donde se está trabajando selectivamente con razas productoras de 
carne y, en menor escala, con productoras de leche. 

A mediados del siglo XIX, primero, en Brasil y luego en EU, comienza a 
introducirse ganado cebú provenientes de India y Pakistán.' En el siglo XX 
comienza a seleccionarse y expandirse a casi todos los países de América 
tropical y subtropical. 

Alcanza la pubertad a mayor edad que las británicas, por lo que no puede 
ebcastarse a los 15 meses. 

LA VENTAJA DE L:AS RAZAS BRITANICAS 

Las razas Británicas tienen características reproductivas 'que las diferencian de 
los genotipos Europeos e Indicas. y, que les confieren ventajas competitivas 
cuando se utilizan en cualquier sistema de producción de raza pura ,o de 
cruzamiento, especialmente en climas templados. ' 

Tradicionalmente, los regimenes primarios de selección (de cría) para las razas 
Británicas se han basado en sistema's sobre pasturas, lo que ha resultado en una 
selección de animales que reflejaban alla eficiencia en la conversión de pasto, 
alta fertilidad, docilidad, tamaño moderado y madurez psicológica media, 
pre-requisitos para alcanzar una altá capacidad de terl1)inación y carne de muy 
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buena calidad. Algunos regímenes de selección utilizados en los últimos tiempos 
en ciertos países, han basado la selección en una curva de crecimiento extendida, 
bajo condiciones de feedlot y mejoramiento del rendimiento de la canal. 

En la actualidad, la mezcla de ambos sistemas provee un genotipo con un amplio 
rango de variación dentro de cada raza en la mayoría de los rasgos de 
producción: Las razas Británicas son las únicas posicionadas para adecuarse a 

,sistemas puros o de cruzamiento para carcazas terminadas en pesos livianas o 
pesadas, sea de animales engordados· a pasto o a base de granos. 

Esta ventaja adquiere mayor importancia a medida que los mercados se mueven 
hacia la comercialización con valor 'agregado y que el consumidor cada vez tiene 
mayor influencia para determinar el tipo de programa de cría. 

J '. 
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DISTRIBUCiÓN DE. (ÁS GRASAS EN LA CANAL 
'. 

" ,,' 

No todas las razas poseen un igual' contenido y distribución de las grasas y la 
elección de una u otra razas dependerá de las exigencias del mercado al cuál se 
quiera acceder. 
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¿CUÁLES SON L"S PRINCIPALES RAZAS? 

- Bos T aurus: 
a) Razas Britflnicas: Galloway, Shorthorn, Angus, Hereford. 

b) Razas Continentales Europeas: Chararais, Limousin. Salers, Rubia Gallega, 
Simental, etc. . . 

- Sos Indicus: 
. a} Brahman y todo lo que tiene relación con ganado Cebú. 

PRINCIPALES RAZAS ESPECIALIZADAS 

1. ABERDEEN ANGUS· ANGUS 

Raza para producción de carne de origen brrtánico, proveniente del noroeste de 
Escocia. Es una de las más difundidas por sus aptitudes de' rapido engorde y 
condiciones de fácil adaptación. Se caracteriza por su pelaje y mucosa negros, 
aunque la variedad colorada (REDANGUS) también esta hoy muy. d~undida. 

7 



Es una raza sin cuernos, conocida vulgarmente con el nombre de Mocha negra, de 
fácil adaptación, lo que la ha hecho desarrollarse a lo; largo del mundo. 
constituyendo !'ln algunos países como Argentina, la· raza, mayoritaria de la 
ganadería. Da excelentes madres criadoras, novillos de fácil engorde a pasto, y con 
ella se logra un producto de calidad, con sabor matizado y terneza. 

En Chile se les encuentra preferentemente en el Sur del pals (IX-X regiones) 
Angus es una. raza productora de carnE!, con ventajas competitivas y reconocidas 
por: 

Su precocidad reproductiva. 
Facilidad de parto. 
Habilidad materna. 
Lorigevidad. 
Elevada ganancia de peso. 
Fertilidad. 
Excelente producción lechera. 
Gran rendimiento de la canal. 
Calidad de carne (marmoreo), es decir la grasa dentro de las fibras 
musculares, la hace más gustosa y suave. 
El temperamento debe ser . activo, pero no agresivp, y ágil en sus 
desplazamientos, demostrando aplomos correctos y articulaciones fuertes. 
El ternero. es liviano al nacer (entre 30 y 40 kilos), y con buena ganancia de 
peso posterior. , 
La piel debe ser medianamente fina, elástica, cubierta de un pelaje suave, 
corto y tupido de color negro o rojo. . 
Su organismo manifiesta una; gran resistencia a los problemas de 
pigmentación y a las enfermedade.s en general; no desarrolla el cáncer de los 
ojos, y es menos susceptible 'a la queratioconjuntivitis infecciosa y a 
problemas podales. 
La raza debe tener una buena profundidad corporal, dada por el largo y buen 
arco costal, permitiéndole una mayor capacidad ruminal. 
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HEMBRA ANGUS 

Caracterlsticas fenotlpicas ., 
Cabeza propia de la Raza:' Perfil recto ó ligeramente cóncavo, testuz 
redondeado, oreja ligeramente hacia' arriba, tamaño pequeño y redondeada. 
Ausencia completa' de cuernos. 

Cuello: de buen largo, fino y con suave inserción en la cabeza y cuerpo. 
Extremidades anteriores: deben ser medianas y bien aplomadas. 

La cadera: debe ser ancha y conb~ena apertura de isquiones (canal de parto). 

Extremidades posteriores: son 'medianas,·con hueso·fuerte, bien aplomadas y 
separadas indican buena aptitud carnicera. 

La ubre: debe ser de tamaño intermedio, no excesivamente cubierta de pelos, 
. correctamente conformada e implantada, con cuartos bien desarrollados y 
simétricos (iguales entre sí) y con pezones finos de tamaño medio, que 
garantizan una buena cría y destetes con buen peso. 

MACHOANGUS , .. 
• Características Fenotlpicas 
En los machos, la expresión de masculinidad está ligada al buen tamaño de sus 
testículos y fuerte masa muscular. Los reproductores buscados son ágiles, de ' 
temperamento activo, andar rápido, buenos aplomos y articulaciones fuertes. 

La cabeza: debe ser con morro fuerte y buena expresión en las mandlbulas. El 
ancho debe ser dos tercios respecto del largo, más redondeada y ancha que la de la 
hembra y con orejas más pequeñas. 

El cuello: en los machos es más ancho y con mayor prominencia superior. 

Extremidades ánteriores: son medianos, bien aplomadas . 
. ' 

, 
: ' 

La cadera: debe ser sólida y plana a ~ivel del cuadril. 

Extremidades posteriores y las nalgas: son anchos, profundos, de musculatura 
sólida, largos y lo más descendidos posibles al nivel del corvejón (tercio distal) .. , 

Las patas: son medianas, con hueso fuerte, bien aplomadas y separadas indican 
buena aptitud carnicera. 

./ 

. Los test/culos: deben ser bien desce,,!didos y sin exceso de grasa escrotal. 
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2.HEREFORD 

Raza de excelente habilidad cárnica originaria de Inglaterra, e importadas a América 
en 1816. En Chile ha sido una de las.razas introducidas con una mayor distribución, 
debido a su rusticidad y. por lo tanto adaptación a una gran variedad de climas. 

Es muy usada en cruzas para mejorar las.'características de carne. Características: 
- Cara con pelo crespo ;. 
- Carne con infiltración grasa. 

Su aptitud de engorde a pasto ha sido ampliamente reconocida en el mundo. l~na de 
las mayores virtudes de esta raza es la de proveer los famosos "baby beef' 
sumamente apreciados en la cocina internacional. 

I 

Se la crra frecuentemente como raza 'pura, la variedad mocha conocida como 
"Polled Hereford", y también para producir los famosos novillos "Careta", cruzados 
con Angus; se logra un excelente novillo, muy buscado por los productores de' 
invernada., 

Característícas físicas' 

Una caracteristica sobresaliente de los Hereford es la combinación de colores. La 
tonalidad del color der cuerpo va del rojo claro al rojo oscuro. 

El color blanco de la cara ha determinado que los ganaderos designen esta raza 
como "Cara Blanca". 

El color blanco se encuentra en la' cara, cuello, pecho, abdomen, rodillas y 
corvejones; es común que el ganado ,Hereford presente una, coloración roja 
alrededor de los párpados, este detalle es. muy apreciado por los criadores. f 

. , . ' 
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Madurez precoz, 
Extremidades cortas, ,. 

• Es rústico y gran parte de su reputación estriba en la ~apacidad que tiene 
para recorrer los potreros y así obtener su alimento, ' ' 

• Últimamente se ha dado mayor importancia al tamaño y crecimiento, 
• La mayor parte del ganado es de excelente constityción, siendo profundo y 

ancho de tórax y abdomen, 
• Su temperamento y su carácter son buenos ya que son tranquilos y fáciles de 

manejar: ' 

3 .CHAROLAIS 

Es una de las razas antiguas de Francia (más de 200 años), desarrollada en el 
distrito de Charolais y llevada a los Estados Unidos en la década de los 30, 

. " 

,Raza de gran capacidad productora de carne, 

Presenta una 'gran masa muscular cq'n ¡¡bundante manto de carne en los cüartos 
posteriores,. donde se encuentran los cortes de .mayores cualidades de" sabor 
cárnico, ',', 

Se trata de animales que alcanzan un p~S? elevado a edad adulta, 

Su pelaje es blanco y existen dos variedades: mocha y astada, 

Ha sido tradicionalmente utilizada en"'cr;uzas con razas británicas, especialmente 
Angus, 

De gran musculatura y ~Ito rendimiento de canal y baja grasa intramuscular. 
. " 

" 
~,~ . 

", 
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4. Limousin 

~·,·'''~'·~~~'~~,:'1'f.·~'~'' ",~;,~",~ 
,,,,·.,; .. ·:·,~'.·l<' "'.""'" ....... ,.~ .... ' .. /.:' 

Raza continental europea origiriaria de Francia, animal de gran aptitud cárnica 
Con a Ita cantidad de ca rne mag ra: 
Presenta cuernos (aunque también existe una variedad mocha) 
Pelaje colorado (cereza), 
Es muy apreciada dentro de la industria frigorffica debido a su alto 
rendimiento, 
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5. SIMMENTAL 
'., 

La Fleckvieh Simmental es una raza continental. Se considera una raza de doble 
propósito pero con más tendencia hacia carne 

.' , 
• Su aptitud productiva principal es la producción de carne •. pero manteniendo 

una valiosa capacidad lechera y maternal. 
• La selección se orientó hacia la búsqueda de ejemplares adaptados a la " 

producción en condiciones de. campo, solo con forraje, y por lo tanto más 
rústicos. ' . 

• La tendencia genética en la raza ¡~e.orienta hacia la producción de animales 
de tamaño intermedio. con facilidad de .parto. muy ·buenos aplomos y gran 
musculatura. . . " 

• La selección que se realiza privilegia colores tapados,' pelo corto, liso y suave, 
con adecuada pigmentación ~n.ojos. pezuñas y testículos/ubre. 

• Las madres Simental: Reúnen una gran habilidad lechera y un muy buen 
instinto maternal, asegurando por lo tanto una crianza excelente de sus 
terneros, Es famosa productora de carne y leche, aunque en nuestro pais 
sólo se la explota por la primera de esas aptitudes. 

• Colores también caracteristicos: rojizo, amariilo"rojo oscuro o negro. 

" . 
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INSEMINACiÓN ARTIFICIAL 

CONTENIDOS: 
. , 

Generalidades del aparato reproauctor femenino 
Ciclo Estral ' 'j .. 
Técnica de Inseminación artificial·; 

" Sincronización de Estros. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

El módulo proporcionará a los productores la capacidad 'para comprender la 
técnica de inseminación artificial, con el objetivo de participar activamente en la 
detección de estros. . 

INTRODUCCiÓN 
En nuestros dlas la demanda imperiosa de producir alimentos para la 
población humana con calidad e inocuidad, nos motiva a tomClr estrategias 
bien balanceadas, como es el aprovechamiento integral de los recursos que 
se utilizan para la producción de leche,y carne. 

Es necesario proporcionar los conocimientos básicos para realizar una 
adecuada técnica de inseminación' artificial y proporcionar alternativas en ·el 
establecimiento de programas de reproducción en una forma integral. . 

, . 
En nuestros dlas la inseminación artificial es una alternativa relevante con la 
cual se mejora genéticamente la.' producción animal, se optimizan los 
recursos económicos, incrementando la producción de leche y carne a un 

. menor costo y con altos rendimientos. 

, i. 

INSEMINACióN ARTIFICIAL 
Podemos definir a la inseminación artificial como la técnica mediante la 

cual es posible extraer semen a un reproductor, diluirlo y. conservarlo, con el 
propósito de llevarlo' al lugar ideal del áparato genital de la hembra (útero), a 
fin de fecundarla, realizando esto en el momento oportuno (celo) y con i 
instrumental adecuado, 

... . , " 

.. 
", 
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UTILIZACiÓN DE LA INSEMINACiÓN ARTIFICIAL EN 
PRODUCCiÓN ANIMAL 

~ Facilita la identificación de genotipos superiores en forma confiable al 
permitir,la generación de varias hija~ en ambientes diferentes. 

~ Facilita la introducción de genes relevantes a una población. 

~ Facilita .el hibridaje (cruzamiento) con otras razas de interés comercial 
con gran flexibilidad. ' 

~ Facilita el control de enfermedades venéreas y hereditarias. 

~ Significa un ahorro en relaCión con la adquisición, manejo y 
alimentación de un Toro y la eliminación de riesgo que significa su 
cuidado, 

~ Facilita un grado de control en la eficiencia reproductiva al aumentar el 
control sobre las hembras a ser utilizadas. 

~ Permite el almacenamiento de semen por periodos prolongados. 

~ Facilidad en el transporte y distribución de semen. 

~ Posibilidades cientificas, Facilita estudios de fertilidad e infertilidad, 
reproducción programada, mortalidad embrionaria, etc, 

" . 
~ Apoyo relevante en la planeación'de programas de sincronización de 

estro y cruzamientos. 

~ Es aplicable a diferentes sistemas de producción, de leche o carne, 

PROBLEMAS DE LA INSEMINACiÓN ARTIFICIAL 
:,~ . 

~ Fertilidad reducida en comparación con monta natural al usar semen 
congelado . , . 

:,' 

~ Hay restricciones en el uso de la lA en algunas especie~. La tasa de 
fecundación en cabrillas y borregas es baja y las hembras adultas deben 
cumplir requisitos mínimos de fertilidad, etc. 

~ Se requiere de un manejo apropiado del rebaño. Detección de estros, 
buena alimentación, registros, personal capacitado, etc, 

-, . ¡ 

~ Costo económico. Los costos .de los programas de inseminación 
normales se pagan con creces sólo si los machos utilizados generan un 
aumento adecuado de producción: 

;¡;. Riesgo de difusión de enfermedades, La lA transmite las patologías más 
rápidamente que la monta natural. Cuidado con la sanidad de los 
reproductores e higiene de la lA. 
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APARA TO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA 
Los órganos genitales de la hembra comprenden los genitales internos 
ovarios, oviducto, útero, cervix y vagina. Los genitales externos (vestíbulo, 
labios vulvares y clítoris). 

Parte de los órganos internos están sostenidos por el ligamento ancho, 
formados por el mesovario, que s'ostiene el ovario, el mesosalpinx 'que 
sostiene el oviducto y el mesometrio que sostiene el ~tero. 

>j 
'. 

El aparato genital está 
formado por: 
,1' Vestíbulo'vaginal (1) 
,1' Vagina (2) 
,1' Cérvix o cuello (3) 
,1' Utero 

Cuerpo (4) 
Cuernos (5) 

,1' Oviductos (6) 
,1' Ovarios (7) 

, :t 
';\ 

," 
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OVARIO 

Su forma 'y tamaño varia con el estado de.1 ciclo estral. El ovario esta 
compuesto por una corteza y una médula. 

La corteza es la porción encargada de las funciones endocrinas (producción 
de hormonas esteroides) y exocrinas (producción del gameto femenino). 
Sobre su superficie se aprecian difererites estructuras, (folículos, cuerpo 
hemorrágico, cuerpos lúteos, cuerpo albicans) en diferentes estados de 
regresión y desarrollo. 

Anatomía del ovario 

l:clllCL.ll) 

OVIDUCTOS 

. , 

• ,1 
~;. 
(~'l.~'!ÍJi 
,~, 

1_",IU:\II..'luü\GIO.) 

~_.---,l'II<_'LII... ' 

_cUI]U~_) ·\1 BlC·\:-J~ 

C,I.UIEo.' 

, ( 

. ! 
Los oviductos son conductos que c.onectan al útero con los ovarios. Aqul se 
lleva a cabo la fertlización del óvulo por parte del espermatozoo. 

Otra de las funciones del oviducto es la de proporcionar un medio adecuado 
al óvulo y espermatozoides durante la fertilización, interviene en la 
capacitación del espermatozoide y aloja al óvulo fertilizado durante las 
primeras segmentaciones antes que'lIegue al cuerno uterino. 

ÚTERO 

Se dividen en cuernos y cuerpo, está fijado a las paredes de la cavidad 
pélvica por el ligamento ancho (mesometrio) por el cual recibe el aporte 
sanguíneo e inervación. El tipo de útero de los bovinos es bipartido. 

Otras funciones que desarrolla el útero son: 

Interviene en el transporte y capacitación espermática. 

Proporciona un ambiente adecuado y nutrientes al feto durante la gestación: 

Al momento del parto contribuye con sus contracciones musculares para la 
expulsión del producto. 

. .. 
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Útero de la vaca 

e UT1!RINO 
e lIl'I!l\lNO 

", 

CL\.IT'EO 

CA'ARIO 

B. CNAJ"""".·"· POLlQJLO 

___ VAGINA 

CERVIX 

Se caracteriza por ser una estructura de paredes gruesas y de lumen 
(espacio interior) reducido, que en definitiva forma una barrera entre el útero 
y el ambiente externo. 

Presenta un canal cervical que tiene por regla general cuatro anillos 
(longitudinales y transversales) uno al borde interno (os interna), otro al 
borde externo, proyectado hacia la:' vágina (os externa) el tercer y cuarto 
anillo entre ambos.' '. 

Otra de las funciones de importancia,es que permite el paso del semen y del 
producto al momento del parto. 

VAGINA 

Es un órgano dilatable durante la monta y forma el pasaje para la salida del 
ternero y la placenta al momento del parto. 

LABIOS VULVARES , 

Son estructuras terminales del tracto tubular femenino, se encuentran 
dotados de gran oantidad de glándulas sebáceas, contienen depósitos de 
grasa, tejido elástico y una delgada capa de músculo liso. La superficie 
externa es de la misma estructura qUÉlla piel. 

., , 
ANATOMIA y FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCiÓN BOVINA 

Todo programa exitoso de inseminación artificial esta basado en un amplio 
conocimiento de la anatomía y fisiologla reproductiva de los bovinos. Antes 
de intentar inseminar una vaca, se debe hacer una gráfica mental de los 
órganos que componen el aparato reproductor de la hembra. Para poder 
entender el por qué un animal exhibe sintomas de celo, cuando se debe de 
inseminar, y como se desarrolla' la preñez, se debe de tener un claro 
entendimiento de los mecanismos hormonales que controlan el ciclo estral 
en las vacas. 
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ANA TOMIA DE LA REPRODUCCiÓN BOV!NA 

Primero, demos una mirada a las partes que componen el aparato 
reproductor. Hay dos ovario, dos ovi<;luctos, dos cuernos uterinos, un útero, 
la. cervix, la vagina y la vulva. La vejiga está ubicada debajo del aparato 
reproductor, y está conectada a la apertura uretral en la base de la vagina. El 
resto está ubicado encima del aparato reproductor. 

Vista lateral, sistema reproductor de I~ hembra. 

la' vulva es I~ apertura externa del aparato reproductor. 

Ella tiene tres funciones principales: dejar pasar la orina, abrirse para 
permitir la cópula y sirve como parte del canal del parto. Incluidos en la 
estructura vulvar está los labios y la clítoris. Los labios de la vulva están 
ubicados a los lados de la apertura vú.lvar, y tienen aspecto seco y arrugado 
cuando la vaca no está en celo. . , , , . 
En la medida que el animal se acerque al celo, la vulva empezará a' 
hincharse y tomará una apariencia rojiza y húmeda. 

La vagina, que tiene como 15 - 25 centímetros de largo, se extiende desde. el 
vestíbulo hasta el cervix. 

Durante la monta natural, el semen es depositado en la porción anterior de.la 
vagina. La vagina también sirve como parte del canal de parto al momen!o 
de dar a luz. . 

El cervix es un órgano de paredes gruesas, que establece la conexión entre 
lav~inay~ú~ro..· ~. 

. . . 1~ . 

Esta compuesto de tejido conectivo ;:denso y musculoso, y será nuestra 
referencia al inseminar una vaca. ,: 

La entrada al cervix esta proyectada hacia la vagina en forma de cono. 

El interior del cervix contiene' tres o cuatro anillos, a veces llamados 
pliegues. Este diseño le facilita a la cervix ejercer su función principal, que es 
la de proteger el útero del medio ambiente exterior. El aprender a manipular 
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la cervix y sus anillos con el Inyector de inseminación, es el mayor obstáculo 
'para aprénder a inseminar, 

Cervix .. 

El orificio anterior del cervix conduce ál cuerpo uterino. 

Esta estructura, de aproximadamente. 2,5 centímetros de largo, sirve de' 
conexión entre los cuernos uterinos y. el cervix o cuello uterino. El cuerpo 
uterino es el sitio donde se dépositá el semen durante la inseminación 
artificiaL A partir del cuerpo uterino, el tracto reproductor se divide y todos los 
órganos vienen en pares. Los dos cuernos uterinos e'stán formados por 
varias capas musculares y una red de vasos·sanguineos. 

La función principal del útero es p'roveer el ambiente óptimo para el 
desarrollo fetal. 

, 
, ! 

El útero se divide en dos cuernos uterinos . . ' . 
,. 

" 
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u 
Cuando una hembra es cubierta, ya sea por monta natural o por 
inseminación artificial, los músculos uterinos, bajo la influencia de la 
hormona oxitocina, se contraen ritmicamente para ayudar en el transporte de 
espermatozoides h~cia el oviducto. Las contracciones uterinas ayudan en el 
transporte de los espermatozoides.,' 

La unión 0'1 tercJ-tUbat. 

• \ j 
'( 

El infllnrl{t" ,In 

Los óvulos son atrapados por la estructura anchá al final del oviducto qúe 
rodea los ovarios. Esta estructura con forma de embudo, es llamada 
infundfbulo .. Ella evita que los óvulos' caigan a la cavidad abdominal. 
Estructuras vellosas sobre el infundibulo y' dentro del ámpula, transportan el 
óvulo y su masa de células llamadas cúmulos, hacia el sitio de la 
fertilización. '; 

,', 

,.; , ., 
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El óvulo, con su masa de células cúm,ulos, es transportado al oviducto por 
vellosidades. 

los ovarios son los órganos principales del aparato reproductor de la 
hembra. Tiene dos funciones: la producción de óvulos y la producción de 
hormonas, principalmente estrógenos y progesterona. ' 

En la superficie del ovario se pueden encontrar dos estructuras diferentes: 
folículo' y cuerpo lúteo. . 

los folículos son estructuras llenas de fluidos, que contienen óvulos en 
desarrollo. 

Usualmente' se pueden encontrar varios folículos en cada ovario, que varia n 
en tamaño desde casi visibles, hasta ~O mm de diámetro. El folfculo más 
grande sobre el ovario es el dominante, y es el que probablemente ovule 
cuando el animal entre en celo. Con el tiempo, más del 95% de los otros 
folículos entran en regresión y mueren sin ovular, siendo reemplazados por 
una nueva generación de folfculos en crecimiento. 

la otra estructura que se encuentra en la superficie del ovario es el cuerpo 
lúteo (el). El Cl crece sobre el sitio de la ovulación .del celo anterior. 

A menos que haya habido más 'de una ovulación, se debe de hallar solo un 
Cl en uno de los ovarios. El Cl normalmente tendrá'una corona sobre su 
estructura, lo'cual facilita su identificación durante la pálpación rectal. El Cl 
también puede tener una cavidad llena de fluidos, pero una pared más 
gruesa, por lo tanto tendrá una textura más tosca al tacto. El el en latín 
significa "Cuerpo Amarillo". Aunque en su superficie, esta estructura tiene 
apariencia oscura, un corte transversal revela un amarillo rojizo en su 
interior. i ' . 

. , 

',1 '!. 
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FISIOLOGíA DE LA REPRODUCCiÓN BOVINA 

Veamos como funciona el sistema hormonal del aparato reproductor de la 
hembra. 

Con el tiempo ocurren muchos cambios en el aparato reproductor, en 
respuesta a distintos niveles de hormonas. En una hembra no gestaste, 
estos cambios ocurren cada 21 dias, Esta periodicidad se llama ciclo estral. 

' .. , 
Discutamos como funciona el ciclo estral, empezando con una vaca en celo 
al dia'O. 

" 

Si miramos al aparato reproductor:' vemos que está'n sucediendo varias 
cosas: Un ovario tendrá un foliculo grande, tal vez de 20 mm de diámetro. 
Este folículo contiene un óvulo maduro, listo para ovular. El folículo también 
está produciendo la hormona llamada estrógeno. . 

Esta hormona, producida por 'las células que rodean al óvulo, es 
transportada en la sangre a todas partes del cuerpo, causando que otros 
órganos reaccionen de distintas· maneras. Hace que el útero sea más 
sensible a estímulos, y ayude en el transporte de espermatozoides después 
de la inseminación. Hace que el cervix o cuello uterino secrete un moco 
viscoso que fluye y lubrica la vagina::. . 

El estrógeno también es responsable de los síntomas externos del celo. 
Incluyendo una vulva rojiza y ligeramente inflamada, permitiendo que otras 
vacas las monten, dejando de. comer, mugiendo frecuentemente y 
manteniendo erectas las orejas. Estos son solo 'unos cuantos de los muchos 
sintomas externos del celo. 

Recuerde que sólo cuando una vaca·o vaquilla se deja montar, es el único 
signo claro de celo. 

10 
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El estrógeno del folículo en crecimiento es transportado a todo ~I cuerpo en la 
corriente sangulnea. . 

En el día 1, el fonculo se rompe, permitiendo la salida del óvulo al infundíbulo 
que lo espera. La producción de estrógenos cesa varias horas antes de la 
ovulación, causando que la vaca no muestre más sfntomas de celo. 

Después de la ovulación, un nuevo tipo .de células llamadas células luteicas, 
crecen en el sitio donde se realizó la ovulación. 

Durante los próximos cinco o seis días, estas' células crecen rápidamente 
para formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce otra hormona, 1a 
progesterona. 

La progesterona prepara al útero para fa gestación. 

Bajo la influencia de la progester~na: e( út.ero prodLice una sustancia nutritiva 
para el embrión llamada leche uterina., Al mismo !tiempo,: la progesterona 
causa que se forme un tapón mucoso;:en. el cüello: el cual evita que entren 
bacterias o virus <11 útero. 

11 



La progesterona también evita que el animal vuelva al celo. Por lo tanto, la 
ir;¡hibición de la producción de estrógenos por parte de la progesterona, es 
un factor clave para mantener la gestación. 

La progesterona, inhibe'la liberación de FSH. 

Por otra parte, si la hembra no estuviéra gestante,'!,!s preferible que vuelva a 
presentar celo. • 

12 
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la prostaglandina destruye al cuerpo lúteo. 

Cuando se destruye el Cl, cesa la producción de progesterona y la glándula 
pituitaria empieza a secretar FSH. la presencia de FSH estimula que' un 
folículo empiece a crecer ya. secretar estrógenos, lo cual hace que la 
hembra vuelva al celo. ' 

Con esto se ha completado un ciclo. El período total promedio es de 21 
días. El ciclo estral es subdividido en dos fases, basado 'en la hormona 
dominante, o en la estructura ovárica presente en cada fase. : 

la fase luteica empieza con la formación del Cl, 5 o 6 días después del 
celo, y termina cuando ésta entra ~n regresión a los 17 o 19 días del cicló. :' 

Durante esta fase, los niveles de progesterona son altos y los de estrógeno 
son bajos. la otra fase es la folicular, esta empieza cuando el Cl entra en 
regresión, y termin~ con la formación del Cl en el nuevo ciclo. 

Por lo tanto, esta fase abarca el periodo de tiempo cuando el animal 
presenta los síntomas externos del' celo. 

Durante esta fase los niveles de. estr.ógenos son altos y los de progesterona 
son bajos. Tal como lo hemos mencionado anteriormente, pueden haber 
folículos en los ovarios en cualquier momento del ciclo estral. Usando 
tecnología de ultrasonido, las imiestigaciones han detectado que la aparición 
de folículos sobre los ovarios ocurren ·"olas". 

, h 

El ciclo estral se divide en dos fases. 

Hay crecimiento folicular en todo el ciclo estral, pero los niveles de estrógeno 
. solo suben durante la fase folicular 

Solo al folículo dominante existe al momento de la regresión del Cl, que es 
cuando el nivel de progesterona es bajo, le es permitido producir suficiente 
estrógenos para inducir el celo a la hembra y continuar su maduración hasta 
la ovulación. ~;';.' . . . . , ~ . 
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CICLO ESTRAL '.' . 
> 

El ciclo estral del bovino tiene una duración de aproximadamente 21 días 
con un rango de 19 y 22 dras, y de celo se presenta en el día 210 al rededor 
de él, ,,' ' 

", 

El ciclo estral del bovino está dividido en cuatro fases caracterizados por 
eventos fisiológicos yendocrinol6gicos. 

FASE 
FOLICULAR 

FASE 
LUTEAL 

Fases del ciclo estral del bovino 

FASE 

Proestro 
Estro 

Melaestro 
Diestro 

OlAS DEL 
CICLO, 
19-celo. ~ , 

O ,,' 

1-3 
4-18 

DURACION 

3 días 
10-12 horas 

5-7 d!as 
10-12 dlas 

EVENTOS 

- Regresión de eL 
- Mad uraci6n 
folicular. 
-Aumento de 
estrógenos. 
- Pick LH-eslróaenos, 
- ,Ovulación. 
-el maduro. 
- Respuesta PGF, 

Existen varios factores ex6genos que-influyen en el ciclo ~tral, por ejemplo:" 
estrés, nutrición, clima, etc. :;: ' 

El ciclo estral es desencadenado .por: una serie de estfmulos endógenos 
propios del bovino y que en ocasiones son afectados por los factores 
ex6genos. 

, , , 
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CARACTERíSTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CICLO ESTRAL 
SÓVINO 

CICLO 
ESTRAl 
16 -18 

19 - 20 

O 

1-4 

4-15 

, HALlAZGOS CClNICOS 
PALPACiÓN RECTAL 

Cl 20 a 25 mm. FoHculo 
8 a 10 mm 

Cl 10 a 15 mm. FoHculo 
12a15mm 

Cl menos de 10 mm. 
FoHculos 
20-22 mm. Suaves y 
lisos. Después ovulación. 
Área suave y cr~ter en el 
ovario. 
CH que alcanza 15 mm al 
4to. Dra. 

, 

Cl del 8° Ora 18-20 mm. 
Cl del 10° Ora 20-30 mm 

UTERO 

Discreto 
aumento 
del tono, al 
final. 
Presencia de 
¡ono. 

Marcada 
tonicidad. 

, 

Edema 

. Utero 
: fláccido. 

, , 

SIGNOS EXTERNOS 
, 

Ausencia de signos de 
estro. 

Pro estro: Vulva poco 
turgente, 
vestibulo ligeramente 
conaestionado. 
Estro: Turgencia vulvar, 
vestibulo 
hiperémico, descargas 
copiosas 
de moco cristalino. 

Meta estro: 1er. Día 
después del 
estro,' discreta descarga 
mucosa, puede 
prese.ntarse el sangrado 
metaestral. 

Discreta congestión de la 
mucosa 
vestibular al inicio de 
este perrodo. 
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MANIFESTACIONES EXTERNAS DEL CICLO ESTRAL 

PROESTRO (1-3 dlas) 
Vulva y vestlbulo ligeramente congestionado. Se acerca 
y vuele a otras vacas. Manifiesta principios de inquietud. 

ESTRO (10-12 horas) 
" ' 

Reflejo de aceptación, presente. Monta de otras vacas y 
se deja montar. Hiperemia del vestlbulo vaginal. Se 
percibe una disminución ~n la producción de leche. Se 
manifiesta la presencia de moco estral que es 
transparente y limpio (cristalino) a veces en hilos muy 
grandes que fluyen de.la vulva. Para los efectos de la 
inseminación Artificial, la observación del moco estral es 
fundamental para detectar la presencia de,sangre, pus o 
estrlas blanquecinas junto con el moco lo que 
imposibilita la fecundación. 

METAESTRO (1~3 dlas) 
Discreta descarga mucosa. La vulva regresa a su 
circulación. Puede presentarse sangrado metaestral. 

DIESTRO (4-1 B dlas) 
, No existen manifestaciones externas de celo, pues se 

encuentra bajo la influencia de pro!lesterona. 
, , 
,,' 

" -:': 

, .. 
i· 
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I 

PROGRAMA DE DETECCiÓN DE ESTROS , 

Factores que contribuyen a una mala detección de estros: 

./' Malos, inadecuados o inexistentes sistemas de registros . 

./' Mala identificación de los animales . 

./' Periodos de detección breves o inadecuados . 

./' Detección de estros casuales por falta de concentración en el 
tema. 

o( Ignorancia de los signos de estros en las vacas . 

./' Falta de educación ylo de motivación del personal relevante . 

./' Asignación de actividad excesiva 'a personal relevante o fallas en 
la asignación de responsabilidad . 

./' Problemas de acomodación del ganado. Pisos resbalosos, falta de 
protección (lluvia, viento, frio), hacinamiento, etc., 

./' Problemas clínicos, especialmente problemas metabólicos y 
podales., 

./' Tamaño ~educido del rebaño:' 

FUNCiÓN ESPERMÁTICA EN EL'TRACTO GENITAL ,DE LA HEMBRA,' 

¡;. Funciones: 

./' Migración al punto de fecundación 
., 

./' Fecundación del oocito recién o~ulado 

./ Control del desarrollo embrionario 

EL SEMEN 

¡;. Funciones: 

» Transporte, maduración y protección esperm 

¡;. Fecundación oocitaria (espermatozoides) 

17 



CARACTERiSTlCAS DEL SEMEN EN LAS ESPECIES DOMÉST!CAS 

ESPECIES 'VOLUMEN CONCENTRACIÓN MOTlLlDAD DEL, 
EYACULADO (mi) ESPERMATICA (10' mi) SEMEN FRESCO 

(%) 

TORO 2-10 500-1500 80 

CARNERO 1-2 2000 -4500 80 
CHIVO 1-2 l' 2000 - 6000 80 
VERRACO 150-500 80-150 90 
POTRO 40-aO 100 - 350 60 
HOMBRE 2-6 30-120 60 - 80 

ELEMENTOS QUE LIMITAN LA FUNCiÓN DEL ESPERMATOZOIDE 
DESCONGELADO EN EL GENITAL 

);> Pérdida de productos y nutrientes en el ciclo de congelación y 
descongelación. 

);> Estructura de membrana 'más frágil debido al lavado de 
estabilizantes de membranas al diluir el semen y luego congelarlo 
y descongelarlo. 

, '1 

);> Debido a lo anterior, los espermatozoides descongelados tienen 
menor viabilidad en el genital de la hembra . 

.. 

. ,.. 
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LA COLECCiÓN DEL SEMEN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE 

a) Electroeyaculación: aplicable a toros y carneros. 
b) Manual: utilizado;' Eln cerdos,' • aves y peces. 
c) Vagina artificial: es el más práctico y el que da mejores 
resultados. Consiste en un tubo rigido con una manga de goma 
que se llena con agua:tibia (40°) a fin de simular la temperatura 
corporal. .. 

VAGINA ARTIFICIAL 

Entrada de agua tlbta 
Cono de goma ( CaUChO) . 

. ~. 

EL SEMEN COLECTADO 

• El semen colectado es sometido a un completo examen de 
viabilidad. 

• La inseminación se puede realizar con semen fresco, utilizado 
inmediatamente después de la extracción (pavos, gansos y cerdos) , 

• O congelado (vacas), lo cual permite usarlo mucho tiempo después 
de obtenido y ser transportado largas distancias. 
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TÉCNICA DE INSEMINACiÓN ARTIFICIAL , 

" , 

1. Detectar el tiempo preciso del inicio del estro o celo, pues el momento 
óptimo de la inseminación es en promedio 12 horas después que la vaca o 

. vaquilla se ha dejado montar. Lo correcto será inseminar, las vacas que 
presentaron celo en la tarde, por la maflana y las que presentaron el celo en 
la maflana por la tarde, es una regla émpirica denominada AM-PM, 
universalmente aceptada. 

2. En los bovinos la técnica más difundida y eficaz es el método rectocervical 
que consiste en introducir un brazo por el recto del animal y con la mano 
manipular el cervix y con la otra mano manipula el inyector de inseminación 
que se introduce a través de la vagina y el cuello uterino p¡ua depositar el 
semen en el cuerpo lúteo. ' 

3. Con la mano desprovista de anillos o reloj, con la uflas recortadas y con un 
guante lubricado con Vaselina, se introduce por el ano del animal hasta el 
recto: donde con movimientos suaves se da un poco de masaje sobre la 
vagina pa~a extraer la presencia de moco estral y observar su color, 
también se puede palpar el útero, el cual se encuentra turgente' y 
diagnosticar si la vaca esta apta o no 'para inseminarse, 

4. Revisar si tenemos nuestro equipo e instrumental completo de 
inseminación. . 

5, Proceder a descongelar la dosis de semen ql,Je se va a aplicar. 
6. Destapar el termo de preservación de semen y elevar la canastilla 

correspondiente hasta la boca del mismo, sobresaliendo' lo menos posible, 
se debe tener mucho cuidado de los rayos solares, suciedad y las corrientes 
de aire. 

7. Identificar el canastillo y la varilla que contiene la (s) pajuela (s) por· el 
número o anotación que marca' en la :parte superior del mismo. 

8. Se toma rápido pero con cuidado la pajilla de la varilla, con pinzas 
especiales o directamente cO,n los dedos limpios y se deposita 
inmediatamente en el recipiente descongelador. 

9. El descongela miento del semen :es un punto relevante que influye en el 
éxito de la inseminación artificial, la temperatura ideal es de 37 -38DC, por un 
tiempo de 30 segundos por lo que es importante chequear con termómetro 
la temperatura del agua cada momento que se. insemina, también debe 
protegerse de los rayos solares, luz intensa y corrientes de aire. 

10.Una vez descongelada la pajuela, se toma del medio y se seca con una 
toalla desechable, se corta del extremo deprimido y se introduce dentro del 
aplicador sacando la parte q~1 énlbolo, del tamaflo de la pajuela, se 

. introduce dentro. del aplicador o inyector la pipeta o funda y se ajusta con el 
anillo de plástico, Es importante que ,el acoplamiento de la pajilla con el de 
la funda se de adecuadamente, de lo cqntrario el semen se queda entre 'el 
aplicador y la funda, Posteriormente se introduce el aplicador con la funda 
dentro de la pipeta. 
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11. La mano ya enguantada, se introduce por el ano hasta el recto para 
localizar el cervix, (sin lesionar tejidos) y con la otra mano se introduce el 
aplicador en un ángulo de 45°C por la vulva hasta llegar a la vagina en ese 
momento se ubica la entrada del cerviz o anillo cervical externo y se 
introduce por el canal cervical'sorteando los anillos cervicales hasta pasar el 
orificio cervical interno y llegar al cuerpo del útero. Es en este lugar donde 
se aprieta el émbolo del inyector y se deposita el semen. 

12. Se retira el aplicador y mano simultáneamente desechando guante y funda 
en un lugar apropiado, posteriormente se da un pequeño masaje en el 
clítoris, labor que colaboraría en el transporte del semen hacia los cuernos 
del útero. ' 

13. Se anota en su tarjeta de registro del animal, fecha de inseminación, 
Número de lote, nombre del Toro y quien la realizo. . 

PROCESO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
Manera correcta de sujetar el cerviz 
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Como sujetar el cervix para colocar el aplicador en la punta y facilitar su' 

El aplicador se encuentra en los pliegues internos del ce'rvix 
\.: ,: :', :~ ;j' " ; • 1 ' , ,,'<,".-- _. - .~ , • • :", r-',. . : 
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El aplicador se encuentra en el sitio adecuado para depositar el semen. 
";", .," . . .,," 

Sitio de aplicación del semen 

Colocación incorrecta del semen 

EQUIPO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
• Termo de preservación de semen (nitrógeno liquido). 
• Contenedor para la descongelación. 
• Pinzas especiales para pajuela francesa (opcional). 
• Cortador de pajuelas de semen. 
• Guantes de plástico para palptlción (desechables). 
• Termómetro de mercurio o tarjeta cito Thaw monitor. 
• Pipetas para inseminación .. 
• Inyector para inseminación. 
• Toallas de papel higiénico .. 
• Tarjetas de registro. 
• Overol sin mangas y botas. 
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El almacenamiento de las dosis de semen congelado se hace en tennos especiales 
para nitrógeno Hquido a una temperatura de 196°C bajo cero." 

Las pajillas se encuentran en tubos. de plástico (gobelete) que contienen cinco 
pajillas y dos de ellos en un bastón de aluminio sujetas a presión y estos a su vez 
dentro de las canastillas metálicas del tenno. 

Cada pajilla contiene 0.5 mi de semen y mide 13.5 mm de longitud y 3 mm de 
diámetro intemo con aproximadamente de 20 a 30 millones de espennatozoides. 

Para su control lleva impresos con tinta indeleble 105 siguientes datos: 

• Nombre del Toro. 
• Número de registro. 
• Fecha de procesamiento. 
• Número de congelación.' 

NORMAS CORRIENTES DE DESCONGELACiÓN EN BAÑOS TIBIOS 

ENVASE TEMPERATU~ TEMPERATURA 
y FINAL 

TIEMPO 

Pajuelas 0.5 37-38°C PC?r 30 20-25°C 
seg:. 

38 oC por 20 

Pajuelas 0.25 
seg., . 

40·C por Ú seg 20-25°C 

, t 
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CARACTERíSTICAS DEL TERMO DE PRESERVACiÓN DEL SEMEN 

~', 
~"_'W:'" 

.\1:1, I-t \111I,i,II', . 

l"" ~> 

Manejo de termos y de nitrógeno líquido 

);o Los tennos deben ser mantenidos tan estáticamente como sea 
posible .. 

" , Se deben almacenar evitando superficies húmedas,. 
particulannente de cemento. 

)- Almacenar en un lugar limpio, seco, ventilado y bien visible', 
evitando golpes con puertas' o muebles que es la fuente más 
frecuente, de rupturas. . • 

" En el manejo de nitrógeno 'lIquido se debe usar protección 
(guantes de cuero y anteojos). 

'" , 

" Asegurar tos tennos de nijrógeno liquido al transportarlo en 
.vehículos y evitar que niños y' personas no familiarizadas entren en 
contacto con tennos. ' 

)- Controlar periódicamente el nivel ~e nitrógeno líquido. 

. '~. 
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Manipulación del semen congelado: 

.. Riesgo de daño: 

../' Transferencia de semen de termo a termo .. 

./ Manejo del semen dentro del ,termo. 

lo> Reducción de riesgos de daño: 

./ Varillas porta semen deben levantarse lo necesario" para retirar las 
pajuelas y tan rápido como sea posible (3-5 segundos) . 

./ Cuando el nivel de nitrógeno líquido está bajo, las exposiciones de la 
dosis deberla reducirse en tiempo . 

./ Hacer un inventario claro y act~al,izado del semen almacenado 
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Termo criogénico abierto con nube de Nitrógeno liquido. Se muestran las 
manillas que permiten elevar los canastillos que contienen las pajuelas con 

semen. 

La ilustración muestra como se eleva un canastillo y se asoman por el cuello deltenno 
las varillas que contienen las pajuelas con semen. 

, "-

, !' 
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SINCRONIZACIÓN 

El objetivo primord'ial de la S4ncronización es la capacidad de controlar el 
ciclo estrat lo que facilita establecer programas de inseminación artificial. 
eliminando los trabajos en la detección de calores, acorta el tiempo del parto 
y nos permite obtener descendencías de alta calidad genética. 

' 

PUNTOS IMPORTANTES AL ESTABLECER UN PROGRAMA DE 
SINCRONIZACIÓN 

1, Conflnnar la actividad cicfica por palpación rectaL 
2, Estaqo nutricional del hato._ 
3. Estado de salud del hato .. , 
4. Registros indfviduales. , 
5, Programa de rnseminaci6n' artmcíaL 

En el mercado existen diferentes productos para [levar a cabo Ja 
sincronización del ciclo estral. Los mas comúnmente usados son !os 
análogos sintéticos de la prostaglandina F2 alfa e rmplantes de progesterona 
junto con valerianato de estradiol • ., 

PROTOCOLO DE SINCRONIZAClóN DE CELOS E INSEMINACtóN 
ARTIFICIAL A TiEMPO FIJO 

Acción a reaílzar 
ación de lm reed® 

ion de Prostaglandina 
estra frefl«} o Lutat se<f:O'. 

Nota: este es el protoeolo utilizado poc Fundación OGAC y vaiid~do eo tem,no después ele w 
utUiz.aclM por 6 temporadas. ·· , 

La variante con detección de celo del protocolo anterior, es el sigulen1e: 

24a96 

ostaglandina . · . 
enestran®, lliren® o Luta se®. 

horas Inseminación Artificial a detección de 
después Celo. 
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