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A mis padres, esposa e hijo, quienes con el devenir de los 
años se han convertido en el pilastre fundamental sobre el 
que se apoya nuestra lucha diaria . 

PROLOGO 

El objetivo txisico en toda ganadería de cría, es 
obtener un ternero al año, con un máximo de 1, 3 ser
vicios, por cada vientre apto. Si todos cumpliéramos 
este precepto, con seguridad antes de cinco años, do
blaríamos nuestro ganado vacuno, sin tener que in
vertir dinero adicional en la compra de Pie de cría. 

El presente manual ha sido preparado, con el áni
mo de incentivar a nuestros ganaderos a que se 
aproximen en lo posible a este promedio. 

¿Por qué razón? Porque es mucho el esfuerzo y 
el di n e r o que usted y el país Pierden por este 
simPle descuido; y además porque en un mundo con 
hambre como el que soportamos en la actualidad, se 
convertiría en uno de los m e dio s más eficaces de 
combatirla . 

A través de estas páginas encontrará la historia 
de la reproducción animal, el porqué y el cómo, 
además de una guía sobre inseminación artificial 
en vacunos. 

El autor 
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Primera Parte 

REPRODUCCION ANIMAL 
EN BOVINOS 

ANATOMIA 

Testículo. Glándula sexual masculina, encargada 
de formar espermatozoides que, unidos a los óvulos 
que produce la hembra, generan nuevas vidas . Ade
más produce la hormona testosterona, que mantiene 
las características propias del macho . 

Epidídimo. Sitio donde se almacenan los esperma
tozoides . 

Conductos deferentes. Tubos que transportan los 
espermatozoides , desde el epidídimo, hasta su en
cuentro con las secreciones de las glándulas acceso 
rias, para formar el semen . 

Glándulas accesorias. Grupo compuesto por la ve
sícu la seminal , prós tata y glándulas bulbouretra les 
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El toro y :-,u papel en la ex plotación 

Figura 1. Aparato reproductor mascul ino. 

o de Cooper. Su función prÚnordial consiste en adi
cionar líquidos a los espermatozoides, que le ayuda
rán en su labor de fecundar a la hembra. 

Pene. Organo que penetra dentro de la vagina de la 
hembra, durante la monta, depositando el semen, con 
el ánimo de obtener la fecundación. Sirve además pa
ra transportar la orina en su recorrido final al exte-
.rior . 

~ 

Escroto: Es la bolsa exterior, donde se encuentran 
depositados y protegidos los testículos. 

10 
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FISIOLOGIA 

La única razón por la que mantenemos un toro 
dentro de la explotación, es por el semen que pro
duce, con el que buscamos fertilizar las hembras 
existentes. Es por esto que se dice que, el toro re
presenta la mitad del hato. 

Los espermatozoides que contiene el semen, son 
producidos en los testículos, dos glándulas indepen
dientes, guardadas en su respectivo compartimiento 
dentro del escroto . 

Dentro del testículo, el esperma se produce en 
unos tubillos microscópicos, que se unen a tubos más 
grandes localizados al centro de los testículos, y de 
allí pasan al epidídimo, donde son almacenados para 
su maduración, hasta ser eyaculados. 

Se necesitan cerca de ocho semanas desde el inicio 
de formación del espermatozoide, hasta el momento 
de poder ser eyaculado. Por está razón es importan
te, al presentarse un toro ~nfértil, estudiar la posibi
lidad de su inicio dos o tres meses antes de hacerse 
aparente . 

Al finalizar el epidídimo, se inicia el conducto de
ferente (dos) que se unen en una ámpula en la base 
del pene , cerca de la vejiga, transportando el esper
ma en su recorrido al exterior. En este trayecto , los 
espermatozoides permanecen inmóviles, guardan 
n rgías necesarias para su largo recorrido por 

las ví~s r eproductivas de la hembra . 

11 
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Cana 

Cuerpo 
epi dídim 

Figura 2. Testículos (partes funcionales). 

En el momento de la eyaculacÜm, contracciones 
musculares del epidíd-imo y de los conductos defe-

\ • . , .t 
rentes, impulsan el esperma dentro del pene. Al 
tiempo con esta función las glándulas accesorias se 
comprimen, enviando los líquidos que producen, que 
al unirse con los espermatozoides provenientes de 
los testículos, forman el semen que es expulsado al 
exterior inmediatamente. 

Los testículos también producen la testosterona, 
hormona sexual masculina, que controla el desarro
llo y la secreción d~ las glándulas accesorias y fija 
lak características del macho y su deseo sexual. 

12 
/ 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Está hormona es producida en las secciones que 
separan los tubu'los que producen el esperma en el 
testículo. 

La cabeza del espermatozoide contiene la infor
mación genética, es decir, los rasgos hereditarios 
que donará el padre al nuevo ser que habrá de for
marse . La cola solamente sirve para darle movi
m.iento, hasta llegar a encontrarse con el óvulo a 
fecundar. 

El sistema reproductor de la vaca 

./ 
./ 

Recto 

~\ 
Fl~lura 3. , Apa~ato r~product~ 

la hembra bovin . 
13 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



-
Carúnculas. 

;{~ 
cuz:~~ 
Infundubul 

c.iego 

Vagina 
~ . Ir 

"" " r " I
,,1 

I 
Ilh, f\Div,~lrtí O sub-uretral 

I//JI" .1\1\\\1 

Figura 4. Tracto 
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ANATOMIA 

Vulva. Parte exterior del aparato reproductor que 
hace las veces de válvula, para evitar la entrada de 
mugre o suciedades a la parte interna de la vagina. 

Vagina. Porción de piel elá~tica, encargad,a de re
cibir el pene del macho, en el momento de la monta. 

Cuello o cervix. Es el verdadero sello del sistema, 
que separa la parte fuerte y exterior, de la débil e 
interior . Solamente se abre en el momento del parto 
o cuando la vaca está en calor. 

Cuerpo del útero. Sección muy delicada, que co
, munica el cervix con los cuernos uterinos. 

Cuernos uterinos. Son dos: uno izquierdo y otro 
derecho. Comúnmente se les llama matriz, y es el 
sitio donde se desarrolla el feto. 

Oviductos o trompas de FaloPio. Pequeños túbulos 
de unos 25 cm de largo, en los que se lleva a cabo la 
fecundación . -

Ovarios. Son los órganos encargados de producir 
el óvulo o huevo que, unido con el espermatozoide 
que produce y deposita el macho, forman un nuevo 
ser. Además producen las hormonas femeninas co
nocidas como: progesteronas y estrógenos. 

FISIOLOGIA 

El sis tema reproductor no funciona como un ente 
aparte, dis tante del resto del organismo s ino que, es 
controlado desde las glándulas de secreción interna, 

15 
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Figura 5. Secreción hor~onal. 

l."FSH" Hace ere.. 
cer folículo 
en el ovario 

2.[strógcno p-ro
duce calor 
Ce tiene "FSH" 

3. "LH" Provoca rotu
ra del folículo 
Se libera óvulo . 

~ 4. Progesterona prepa- , 
ra la vaca para la 
preñez 
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que vierten los productos que fabrican, llamados 
hormonas , al torrente sanguíneo, que los transporta 
hasta el órgano que deben afectar . 

La principal de ellas es la pituitaria, pequeña 
glándula en forma oval, localizada en la base del 
cerebro. 

Existen otras glándulas repartidas por el cuerpo 
que actúan directa o indirectamente sobre la repro
ducción. Ejemplo de este fenómeno es la suprarre
nal, gÚíndula localizada sobre el riñón, produce la 
hormona adrenalina la cual actúa en forma negativa 
sobre el aparato reproductor, al ser inducida su pro-
ducción. I 

Podemos pensar que las hormonas son mensaje
ros químicos, que al ingresar al torrente sanguíneo 
se transportar por él, hasta el organismo que deben 
afectar en diversas formas, de acuerdo al mensaje 
que transporten. 

A la pituitaria se le llama la glándula maestra del 
cuerpo, pues además de las innumerables hormonas 
propias que produce, controla también la producción 
de otras hormonas en glándulas localizadas en otros 
sitios del organismo. 

Dentro de sus funciones está la de producir las 
hormonas propias de la r eproducción llamadas co
múnmente gonadotropinas o gonadotróficas , ya que 
controlan las gónadas (los ovarios o los testículos, 
según el sexo) . 

17 
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Estudiemos las reacciones químicas que ocurren 
en el organismo de una vaca diez días después de 
ocurrido el celo. En este momento la pituitaria em
pieza a producir la HORMONA FOLICULO ESTIMU
LANTE o FSH, que transportada por la s a n g r e al 
llegar a los o va r i o s estimula el crecimiento del 
folículo , que es una pequeña bolsa localizada en el 
ovario que contiene un óvulo inmaduro. 

El efecto estimulante se mantiene por un período 
de 10 a 11 días ; durante este período el folículo au
menta desde un tamaño aproximado de 8 a 10 mm 
hasta unos 20 a 25 mm . . ; 

A medida que el fO~CU10 aumenta su tamaño, inicia 
la producción de estrogenos, que al derramarse en el 
torrente sanguíneo, se distribuyen por todo el cuer
po , provocando cambios de importancia . Al llegar a 
su punto máximo produce los síntomas de calor , mo
mento en el cual la hembra es apta para ser servida . _ 

El a lto contenido de estrógenos en la sangre, al 
presentarse el calor , obligan a la pituitaria a sus
pender la producción de FSH. A cambio inicia la fa
bricación de LH u hormona luteinizante . La sangre 
se el carga de transportar la nueva hormona hasta 
el ovario, provocando la ruptura del folículo y por 
ende la liberación del óvulo ya maduro. A este pro
ceso se le denomina ovulación. Por lo general esta 
ruptura ocurre 14 horas después de finalizado el ca
lor . 

Si no se presentan contratiempos, el óvulo es re
cogido por el infundíbulo (parte final del oviducto) y 

18 
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llevado dentro del oviducto, para su fecundación. 

Una vez que el folículo ha hecho su labor, empie
za a degenerar formando un tejido nuevo llamado 
cuerpo lúteo o amarillo, que puede alcanzar un tama
ño similar al del folículo. 

Mientras el folículo es una estructura fluctuante 
donde nada el óvulo , el cuerpo lúteo es sólido con 
un color que varía del r-ojo oscuro al amarillo y pro
duce la otra hormona femenina llamada progestero
na u hormona de la gestación . A med-ida que aumenta 
su tamaño se produce más y más progesterona. 

Las cantidades crecientes de estrógeno s y pro
gesterona en el torrente sangufneo, causan cambios 
drásticos en los órganos reproductores . El más 
afectado es el útero, cuya pared interior tiende a 
engruesarse, aumentando el tamaño de sus glándu
las uterinas, preparándose así el útero o matriz pa
ra recibir un óvulo fecundado e iniciar un nuevo pe
ríodo de preñez. 

Si el óvulo no fue fecundad.o .oportunamente, a l.os 
10 o 12 '.!~ciS se frena el desarr.ollo del cuerpo lúte.o 
y la pituitaria deja de producir LH, iniciand.o el en
ví.o de FSH, dand.o por lo tant.o inici.o a un nuevo 
perí.od.o de cal.or .o cel.o, y degenerand.o el cuerpo 
amarill.o que venía f.ormánd.ose. Si el cicl.o de cal.o
res es n.ormal c.ontinuará presentánd.ose cada 20 a 22 
días hasta que la vaca quede preñada. 

Si la vaca fue servida, y el óvul.o fecundado, la 
pituitaria c.ontinúa pr.oduciend.o LH y se mantiene 
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el cuerpo lúteo , segregando progesterona . En los 
primeros días la progesterona se encarga de pre
parar el útero para desarrollar el nuevo feto, pos
teriormente mantiene la preñez, por lo menos hasta 
el cuarto o quinto mes de gestación . A partir de es
ta época es la placenta la encargada de producir la 
progesterona y mantener la preñez . 

El estrógeno y la progesterona, tienen efectos 
marcados sobre la ubre . La progesterona estimula 
la multiplicación de las células que producen la le
che, el estrógeno estimula el desarrollo de los túbu
los que conducen la leche a las cisternas de la ubre 
y a las tetas. 

Esta relación es muy importante durante las úl
timas semanas de preñez. La placenta además de 
producir progesterona, en esta etapa fabrica gran
des cantidades de estrógenos. La mezcla de grandes 
cantidades de estrógenos y progesterona causa el 
desarrollo tan voluminoso de la ubre antes del par
to. La producción de leche es algo que está Íntima
mente unido con el proceso reproductivo. 

La glándula pituitaria en su parte posterior pro
duce otra hormona que vierte al torrente sanguíneo 
llamada oxitocina y que interviene de diferentes for
mas en el proceso reproductivo. Inicialmente en el 
momento del calor, la oxitocina actúa sobre la mus
culatur~ lisa del útero provocando pequeñas con
tracciones que estimulan el transporte del semen, y 
que ayudan a llevar a feliz termino la fecundación. 
Actúa también sobre la musculatura lisa de la ubre, 
provocando el descenso de la leche antes del ordeño ; 
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finalmente actúa en el momento del parto provocando 
las contracciones n'ecesarias para la expulsión del 
feto. 

SIN TOMAS DE CALOR 

Hemo~ dicho que el aumento,excesivo de estrógeno 
en el torrente sanguíneo provoca la presentación de 
los síntomas de calor, pero no hemos hablado cuáles 
son esos, síntomas. 

Son síntomas inequívocos de calor: 
\ 

El animal se torna nervioso y muge c;onstantemen-
te. 

En animales de leche , disminuyen notoriamente la 
producción. ' 

Al iniciar el calor monta a las demás vacas del 
hato y finalizando el calor se queda quieta dejándose 
montar por otras vacas o por el toro si se encuentra 
presente. 

Por lo general corre con la cola levantada, y 'si 
observamos de cerca encontraremos la vulva enro
jecida y bastante húmeda. Los ligamentos pélvicos y 
la vulvll en general relajados. 

Por lo general. la cola se encuentra humedecida 
con un moco transparente y brillante. 

21 
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Mu has veces unos dos días después d finalizado 
1 estro encontramos muestras de sangre en la vulva 

o en la cola, lo cual no nos indica que el animal haya 
quedado preñado como es la creencia popular . Apa
rent mente esa sangre se produce por la ruptura d 
pequeños vasos superficiales en las paredes inter
nas del útero . 

TABLA No. 1 

DURACION DE LOS CALORES EN LOS 

ANIMALES DOMESTICOS 

Yegua 
Vaca 
Burra 
Oveja 
Cabra 
Cerda 
Perra 
Gata 

MEDIDO EN DIAS 

2-9 
1-2 
2-7 
2-3 
2-3 
2-4 

14-21 
4 

Esperma \ ó" ulo se encucn lraIl 

iniciando una nueva vida 
A pesar de los gr andes adelantos que ha represen 

tado la era atómica para la humanidad , es muy poco 
lo que sabemos sobre la formación de un lluevo ser; 
sin embargo , trataremos de hacer un reCUf'nto lo 
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más completo posible sobre el tema. 

Una vez ocurrida la monta, que por lo general 
ocurre hacia el final del calor, el semen es depo
sitado en la parte final de la vagina, cuando lo hace 
el toro directamente, o en el cuerpo del útero cuan
do se in~emina. Ayudado del impulso que le ofrece 
su cola, el espermatozoide atraviesa el cervix y se · 
encamina a través del útero a las trompas de Falo
pio. El esperma nada muy lento; para recorrer tanta 
distancia tan rápido como lo hace, entonces es ayu
dado por las contracciones uterinas que produce la 
oxitocina al actuar sobre el útero. 

El esperma se dirige hasta el tercio superior de 
ambos oviductos, sin embargo, el óvulo es produci
do en un solo ovario, unas 12 ho¡;as después de fina
lizado el estro cuando lo libera el folículo. 

El recorrido inicial del óvulo hacia el útero es 
aparentemente rápido, casi al tiempo de ser libe- · 
rado lo capta el infundíbulo y lo conduce al oviduc
to en su tercio superior. Este recorrido dura unas 
seis horas, debiendo ser fecundado pues pierde fer
tilidad rápidamente, su vida no dura más de 10 ho
ras. Es posible que el 'Óvulo sea fecundado después 
de este tiempo, pero se ha demostrado que por lo 
general estas preñeces conducen a abortos tempra
nos o a embriones anormales. 

Según parece es necesario que el esperma perma
nezca de 4 a 6 horas den t r o del oviducto antes de 
adquirir la plenitud de su capacidad fertilizadora, 
para su vida útil dentro del tracto reproductor fe-
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m nmo. En va as normales d b mos ent n s s
p r a r preñez s i han s ido s e r vid a s n 1 laps 
or r e pondiente desde la mitad d 1 períOdO de ca lor , 

hasta unas 10 horas des pués de fina lizado el mis mo. 
A pesar de este supuesto amplio margen los mejor s 
r es ultados se logran sirviendo las vacas en el te r cio 
fi nal del calor ; como regla práctica , las vacas cuyo 
calor se haya detectado en la mañana deben servirse 
en la tarde , y las que inicien calor en la tarde ser 
se rvidas a la mañana siguiente . 

Produciéndose la monta en el momento preciso , la 
fe cundación ocurrirá 4 a 6 horas después de la ovu
lación , es decir , 16 después de finalizado el calor . 

El proceso de la fecundación es bastante comple 
jo , pero según parece al llegar el esperma al sitio 
de la fecundación. empieza a buscar el óvulo , lo vi
goroso que sea el esperma para moverse influye mu
cho , aunque las contracciones del oviducto le ayuda 
rán bastante. 

El espermatozoide es mucho más pequeño que el 
óvulo , su largo, incluyendo la cola, es casi igual que 
el diámetro del óvulo. Cuando un esp.ermatozoide se 
encuentra y hace contacto con el óvulo, se orienta 
perpendicular a su superficie, siendo absorbido por 
medio de un proceso que no está muy entendido . Al 
gunos investigadores informan que es el esperma el 
que perfora el óvulo , pero sucede que tan pronto ha 
penetrado la membrana exterior del óvulo, es te 
cierra la entrada no permitiendo el paso de más 
espermatozoides . Sin embargo , bajo ciertas condi 
ciones anormales más de un espermatozoide penetra 
dentro del óvulo . 
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Al ingresar dentro del óvulo el espermatozoide 
pierde la cola, disuelve su membrana celular libe
rando el núcleo que va a unirse con el núcleo del 
óvulo, provocando la fecundación. Las característi
cas hereditarias del nuevo ser son donadas la mitad 
por el macho y la mitad por la hembra; en este mo
mento se determina también el sexo. El huevo ferti
lizado es ahora un ser de una sola célula, que posee 
la habilidad heredada de subdividirse, primero en 
dos células, luego en cuatro y así sucesivamente 
hasta llegar a una innumerable cantidad de células 
que formarán los diferentes tejidos del organismo. 

A las 20 horas de la fecundación el huevo fertili
zado se divide por primera vez, cada célula de las 
dos resultantes se divide f o r m a nd o cuatro célu
las 30 a 40 horas después, en este momento el huevo 
ya ha descendido al tercio inferior del oviducto donde 
continúa dividiéndose pOr dos días más, al final de 
los cuales contará el huevo con 8 o 16 células . 

En este momento el huevo en desarrollo es fácil- \ 
mente visible, siendo 3:proximadamente del tamaño 
de la cabeza de un alfiler. El tiempo que el huevo 
permanece dentro- del oviducto permite que el útero 
se acondicione para recibirlo felizmente. 

Una vez que el huevo penetra en el útero (tres días 
después de fecundado) las células que contiene se 

ubdividen rápidamente y se acumulan , permane
ciendo dentro del huevo aproximadamente 10 días , 
al cabo de los cuales la membrana externa del hue-
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va se rompe , permitiendo que las células salgan a su 
exterior. Al principio se forman capas de células 
precursoras de lOs diferentes órganos; por ejemplo 
el corazón comienza a latir a los 22 días de produ
cida la fecundación . 

Unos 30 días permanece el embrión flotando libre
mente dentro del útero, alimentándose de los fluidos 
que se encuentran dentro del mismo. Aún una infec
ción secundaria dentro del útero puede causar la 
muerte del embrión (aborto embrionario). Mien
tras el embrión flota libremente en el útero, se van 
formando membranas a su alrededor, cuando tiene 
unos 30 días las membranas se unen con las ca
rúnculas de la parte interna del útero, formando la 
placenta y dando fin a la etapa flotante del embrión. 
Los sacos formados por las membranas se llenan de 
líquidos a la vez que el feto es cubierto por un saco 
lleno de líquido, al que se le conoce como amnión. 
El líquido circundante reparte la f u e r z a de cual
quier golpe sobre la superficie total del feto y así lo 
protege. 

A partir de esta fecha el embrión empieza a lla
marse feto , ya la edad de 35 a 45 días ya se diferen
cian la cabe~a y las patas. Vasos sanguíneos empie
zan a crecer partiendo del corazón fetal. Una gran 
vena y dos arterias crecen a lo largo del ca r d ó n 
umbilical , pasando a través de la membrana placen
taria, para terminar en vasos capilares microscópi
cos (que no se pueden ver a simple vista, sino con la 
ayuda de instrumentos ópticos de aumento) en los co
tiledones. 
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Los cotiledones placentarios y las carúnculas 
uterinas se unen entre sí, como un ojal con un botón, 
ayudados de unas prolongaciones como dedos de ta
maño microscópico. Los vasos sanguíneos de la ma
dre terminan en capilares en las carúnculas uteri
nas. 

El acercamiento del sistf>ma sanguíneo de la ma
dre y el del feto, le permite a esta, abastecer de 
nutrientes al feto y a él pasar sus elementos de de
secho. Así la madre alimer:. ta a su hijo y le ayuda a 
eliminar los sobrantes pero, sus sistemas sangui
neos a pesar de estar tan cerca jamás se unen; es 
decir, que la sangre que circula en el feto es total
mente independiente de la de la madre, nunca se 
mezclan. 

Cuando el feto llega a los 60 días, la mayoría de 
órganos que tendrá de adulto están formados pero, 
no son funcionales. A los 90 días ha completado su 
formación orgánica y puede reconocerse como un 
ternero. 

A partir de este momento ·solo le queda crecer, 
y alcanza la etapa de desarrollo más rápida de toda 
su vida, pues aumenta de 1 kilo a 35-60 kilos que 
tendrá al nacer. 

El tamaño exacto del feto al nacer se determina 
por herencia y de acuerdo a la raza del animal, el 
tipo de alimentación , así como el tamaño de la vaca . 
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CUIDADOS DURANTE EL ULTIMO 
PERIODO DE GESTACION 

Es importante en el ganado lechero hacer lotes 
de vacas preñadas próximas a parir con el ánimo 
de prodigarles cuidados especiales. En ganado de 
carne, debi10 a su volumen no se acostumbran lotes 
de vacas parturientas, sino que permanecen con to
ros y otros ganados. 

El potrero donde se localice el lote debe en lo po
sible ser plano, libre de pantanos y provisto de bue
nos pastos X agua, para evitar accidentes y parási
tos. 

Es importante mantener una mezcla de sal con mi
nerales par a que sea consumida a voluntad, sin 
embargo, en lotes de animales que han permanecido 
mucho tiempo' sin sal, es preferible no suministrar
la a las vacas próximas, a fin de evitar abortos. 

Es importante no ordeñar las vacas después del 
séptimo mes de preñez, pára evitar que un ordeño 
se empate con el del parto siguiente, sin un des
canso prudencial para el animal. 

DURACION DE LA PREÑEZ 

La preñez empieza en el momento que el esperma 
fecunda al óvulo y termina en el momento del parto. 
En la práctica, este lapso es difícil de medir. La du
ración de la preñez, varía además con la edad y ra- ' 
za de la vaca, el sexo del ternero y el número de 
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partos . La duración media según se ha demostrado 
es de 260 a 290 días. (Ver tabla de gestación adjun
ta). 

TABLA DE GESTA,CION DEL GANADO BOVINO 

(Las fechas abajo citadas son aproximadas) 

FECHA SERVICIO FECHA PARTO FECHA SERVICIO FECHA PARTO 

Enero 1 Octubre 12 Julio 2 Abril 12 
Ene ro 8 Oclubre 19 Julio 9 Abril 19 
Ene ro 15 Octubre 26 Julio 16 Abril 26 
Enero 22 Noviembre 2 Julio 23 Mayo 3 
Enero 29 Noviembre 9 Julio 30 Mayo 10 
Febre ro 5 Noviembre 16 Agosto 6 Mayo 17 
Febrero 12 Novie mbre 23 Agosto 13 Mayo 24 
Febrero 19 Noviembre 30 Agosto 20 Mayo 31 
Febrero 26 Diciembre 7 Agosto 27 Junio 7 
MarlO 5 Diciembre 14 Septiembre 3 Junio 14 
Mano 12 Diciembre 21 Septielllbre lO Junio 21 
Mano 19 Diciembre 28 Septiembre 17 Junio 28 
Mano 26 Enero 4 Septiembre 24 Julio 5 
Abri l 2 Enero 11 Octubre 1 Julio 12 
Abri l 9 Ene ro 18 Octubre 8 Julio 19 
Abr il 16 Enero 25 Octubre 15 Julid 26 
Abril 23 Febrer o 1 Octubre 22 , Agosto 2 
Abril 30 Febre ro 8 Octubr e 29 Agos to 9 
Mayo 7 Febrero 15 Novie mbre 5 Agos to 16 
Mayo 14 Febre ro 22 Noviembre 12 Agosto 23 
M~yo 21 Marzo 1 Noviembre 19 Acosto 30 
Mayo 28 Marzo 8 Noviembre 26 Septiembre 6 
J umo 4 Marzo 15 Diciembre 3 Sephembre 13 
Jumo 11 Marzo 22 Dieiembre 10- Sephembre 20 
Junio 18 Marzo 29 Qiclem bre 17 Septiembre 27 
J\llUO 25 Abnl 5 Diciembre 24 Octubre 4 

Para comprender el manejo de la tabla que apare
ce ante r iormente, es necesario seguir los siguientes 
pasos: 
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El objetivo principal de las tablas de gestación 
consiste en averiguar la fecha aproximada en que 
debe parirse la vaca, tomando como base la fecha 
en que fue servida. 

Es importante saber la fecha aproximada del par
to, con el ánimo de alistar el animal y los elementos 
necesarios para una buena atención. 

Las fechas citadas en las tablas son aprOXimadas, 
pues hasta el momento no se ha podido crear un mé
todo con el cual podamos predecir la fecha exacta en 
que ocurrirá el nacimiento. 

Localice en la columna FECHA DE SERVICIO, la 
fecha exacta en la cual fue servida la vaca; con la 
ayuda de una regla o un papel recto, colocado debajo 
de dicha fecha, trasládese a la columna del frente 
titulada FECHA PARTO Y en el mismo renglón ob
tendrá la fecha aproximada en que deberá parir su 
vaca. 
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REAP ARICION DEL CALOR AL NO 
EFECTUARSE LA MONTA O 

NO QUEDAR CARGADA 

Yegua 
Vaca 
Burra 
Oveja 
Cabra 
Cerda 
Perra 

MEDIDO EN SEMANAS 
2-6 
3 
4-6 
3 
3 
3 
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El parto y el puerperIo norma] 

Cuando el feto tiene una edad aproximada de 8 a 9 \ 
meses, empiezan a ocurrir en la vaca cambios drás
ticos. 

El cuerpo lúteo ha cesado su producción de pro
gesterona y los factores que desde la placenta man
tienen la preñez disminuyen su función. Durante las 
dos últimas semanas, el nivel de estrógeno s en el 
torrente sanguíneo, aumenta considerablemente. 
Este fenómeno, unido a la poca progesterona que aún 
subsiste hace que la ubre aumente al extremo su vo
lumen (edema de la ubre), cambiando el tipo de leche 
al calostro, rico en laxante, proteínas y minerales, 
que lo protegen y le dan las energías necesarias du
rante los primeros días de vida, fuera del vientre 
materno. 

El ovario produce otra hormona, llamada relaxi
na, que prepara a la hembra para el parto, ablan
dando y relajando los diferentes tejidos que confor
man el canal del parto,' a, excepción de los tejidos 
óseos (huesos pélvicos). 

También ayuda a los músculos uterinos a hacerse 
sensitivos a la hormona oxitocina, que causará po
derosas contracciones responsables de expulsar al 
feto y posteriormente a la placenta o secundinas . 

El tapón cervical que se había formado en el cer
vix para impedir la entrada de materias extrañas al 
útero, empieza a disolverse, produCiendo secreción 
vulvar, factible de verse desde el exterior. 
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F-igura 5. Situac ión l ongitudin al anterior 
norma l de l feto. 

Iniciadas las contracciones, las cuales son inyo
luntarias , intermitentes y rítmicas a más de doloro
sas , con intervalos de descanso sin dolor, la bolsa 
que contiene los líquidos (bolsa alantoidea) empuja 
d e s d e dentro al cervix y lo abre poco a poco. A 
continuación se introduce en la vagina y después en 
la vulva aumentando su tamaqo con la pr'esión que 
ejerce . Ya en el exterior y debido a una fuerte con
tracción se rompe, provocando l~ salida de los lí
quidos . Algunas veces se rompe antes de llegar al 
exterior . Si la observarnos cuidadosamente, vere
mos que es de paredes delgadas y azuladas y su con
tenido es acuoso . 

La segunda bolsa o bolsa anmiótica que contiene 
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Figura 7. Situación longitudinal posterior 
normal del feto. 

al feto, está formada por una pared color blanco, de 
consistencia dura y gruesa y contenido mucoso. 

En este período la posición del feto varía, pues al 
principio tiene doblados los miembros que apuntan al 
exterior, que ayudados con movimientos activos del 
feto se extienden. 

El feto reposa sobre su estómago, con los miem
bros anteriores extendidos y su cabeza apoyada en
tre ellos. Posteriormente extenderá sus remos pos
teriores, logrando un diámetro mínimo. 

Ahora las contracciones aumentan, ayudadas por 
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las voluntarias de los músculos del estómago; la 
segunda bolsa esta,1¡.a, por lo general dentro del 
canal del parto, pocas veces en el exterior de la 
vulva. El contenido de dicha bolsa engrasa el feto 
facilitando su salida. Cuando el feto se encaja en la 
pélvis, por reflejo el animal aumenta en forma con
siderable las contracciones. Las contracciones son 
más grandes al ingresar las partes mayores del feto, 
al canal pélvico (hombros-cadera). A estas alturas 
por lo general la madre se echa. 

Con las patas posteriores totalmente extendidas, 
el feto descansa sobre su vientre. Al avanzar el par .. 
to, extenderá los miembros anteriores y descansará 
la cabeza en ellos. 

Es importante permanecer alerta en este período, 
pues se considera un tiempo promedio de tres horas, 
desde que rompe la primera bolsa, hasta que empie
za a cerrarse el cervix. Una vez iniciado este proce
so , es irreversible, es decir, el cervix se cier"ra 
fuertemente como una prensa, no importando la pre
sencia del feto , haciendo imposible su extracción por 
el canal del parto. 

Después de ocurrida la expulsión del feto, la ma
dre entra en un período de descanso, aun cuando las 
contracciones no cesan, logrando que la placenta se 
s uelte y sea expulsada. Este período se llama de se
cundinación y puede durar unas diez horas. 

Una vez expulsado el feto es necesario que lo se
quemos con trapos limpios y lo coloquemos en lugar 
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higiénico, para evitar que contraiga enfermedades . 

El ombligo generalmente rompe en el canal del 
parto, pero si no lb hace, debe .efectuarse la ruptura 
manual, aplicando a continuación yodo para que se
que . 

A continuación se lleva a mamar para que tome el 
máxi"mo de calostro que le dará las defensas necesa
rias para sobrevivir en el extérior del útero mater
no. 

figura 8 . Extracción forzada en partos 
nonlld 1 es . 
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Si han transcurrido una o dos horas d rota la Pfl 
mera bolsa y no ha ocurrido el nacimi nto, habl ndo
se demostrado por la palpación vaginal qu l f to 
se encuentra en posición correcta, sea longitud mal 
anterior o posterior, debe procederse d la sigul n
te forma rudimentaria : 

Valiéndose de un lazo higiénico con argolla en am
bas puntas, como lo indica el dibujo, se procede a 
fijarlo en los mirmbros anteriores por encima del 
menudillo. Introducido el feto en la pelvis se tiran 
ªmbas puntas rítmicamente al compás de las con-

---------------------

Bale 

Fiu ura 9. A¡: li cación dc )1as en el út ero por 
vía vaqinal. 
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tracciones de la vaca, en dirección del canal del par
to y hacia abajo; en esta labor puede necesitarse la 
ayuda de dos hombres. 

Los tiros deben ser largos y progresivos. JAMAS 
DEBEN UTILIZARSE POLEAS O VEHICULOS, CO
MO TRACTORES O CARROS PARA LA EXTRAC
CION, pues la clave del éxito no se encuentra en la 
fuerza que se ejerza sobre el feto, sino en hacerlo 
al tiempo con las contracciones de la madre . 

Si se nota que el feto está seco, es importante hu
medecerlo con cualquier tipo de aceite, no importan
do su clase, más sí su higiene. Una vez fuera el feto 
y la placenta, se procede a aplicar por vía vaginal 
unos tres bolos uterinos, como se explica en la grá
fica anterior. 

Es necesario efectuar este trabajo en los prime
ros cinco días, después de ocurrido el parto, pues 
una vez cerrado el cervix, es imposible introducir 
la mano. 

IMPORTANTE. Es importante observar de I).arte 
del operador el máximo de asepsia (higiene) para 
evitar un posible contagio. Todas estas labores de
ben efectuarse con guantes, en lo posible provistos 
de manga obstétrica. 

Antes y después de cualquier operación de este 
tipo, debe bañarse muy bien con un jabón germici
da , aplicando a continuación un desinfectante poten
te . Limpiar muy bien las uñas y mantenerlas cortas 
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para evitarle maltratos innecesarios al animal. 

Situación longitudinal posterior 

Para facilitar la salida del feto, se pueden tirar 
alternativamente los miembros posteriores o cru- . 
zarlos fuera de la vulva . La salida del feto ha de ha
cerse lo más rápido posible, pues la presión del cor
dón umbilical puede asfixiar al feto. Si cree dudar 
en alguno de los procesos anteriores o los que se van 
a explicar a continuacióp, el mejor consejo es que 
avise a su VETERINARIO DE CONFIANZA, ojalá 
sea un obstetra experimentado. 

EL PUERPERIO NORMAL 

Considérase puerperio al último período de parto, 
llamado también de secundinación, y a la recupera
ción del útero a su tamaño y funcionamiento normal, 
como órgano vacío. 

La primera parte incluye la disolución del contac
to que ha ejercido la placenta con el útero durante la 
preñez. El mecanismo exacto que produce este fenó
meno no se conoce, pero es posible que influyan las 
contracciones uterinas . El tiémpo exacto está in
fluenciado por muchos factores como: herencia, 
edad, número de partos, raza, alimentación, mane
jo, enfermedades, etc., pero si transcurridas 24 ho
ras después de finalizado el parto no se ha expulsado 
la placenta , debe considerarse como retención pla
centaria y tratarse como tal. 

El segundo período comprende desde la salida de 
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la placenta hasta-Ia recuperación completa del útero. 
El tiempo exacto de este período es casi imposible 
de determinar, pero, con -fines prácticos se toman 
45 días después de ocurrido el parto; mas sin em
bargo, la mejor forma de determinarlo es haciendo 
palpar el ganado antes de serv:irlo nuevamente. 

Además de la involución uterina (proceso por el 
cual el útero recobra su tamaño normal vacío), ocu
rren cambios generales en la madre. En el útero de
saparecen todos los tejidos formados para mantener 
la preñez. El cervix se cierra gradualmente durante 
los primeros cinco días. 

El útero elimina gracias a las contracciones, su 
contenido que llamamos loquios; este se encuentra 
formado por secreciones, líquidos fetales, pedazos 
de carúnculas y sangre. 

Durante los primeros 10 días es importante que , 
demos a la madre cuidados especiales para que vuel-
va a la normalidad, esto incluye higiene del lugar, 
limpieza del animal, alimentación adecuada y evJtar 
el transportarla, especialm~nte en vehículos. 

Anormalidades ' en el parto 
y e1 puerperio 

PARTOS DISTOCICOS 

Se llama parto distócico a toda presentación anor
mal durante el alumbramiento, bien sea por causa 
del feto o de la madre. 

Por lo general toda distocia debe ser atendida por 
un obstetra experimentado, pues el más mínimo 

~ -39 -

<, 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



rror , pu d condu iralamu rt d 1C t ,d 1 m-
dre , o d ambos I con la onsigui nt s p ' rdld 0-
nómicas y materiales . Por esta razón lmpor nt 
Que en todo parto anormal se asesore oportun m n
te de un buen profesional . 

Como es imposible explicar con precisión lo pro
cedimientos a seguir en estos casos, solamente na
rraremos las principales distocias fetales y mater
nales Que suelen presentarse en el hato d cría . 

\ 
Actitudes anormales de la cabeza. Pueden pre en-

tarse de tres tipos a saber: cabeza en flexión late
ral, doblada sobre cualquiera de sus lados; cabe&&. 

Figura 10. Cabeza doblada sobre el dorso. 
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en flexión ventral, dqblada sobre el vientre , y cabe
za doblada sobre el dorso, ver gráfico anterior. El 
obstetra empujará el ternero hacia el interior, si lo 
logra puede colocar la cabeza en posición correcta 
para el parto . 

ACTITUDES ANORMALES DE LOS MIEMBROS 

En la presentación anterior se debe alcanzar la 
pata, llevándola hacia adelante, articulación por 
articulación, de manera tal que el ternero pueda ser 
extraído. 

Figura 11. Actitud de encuentro en flexión. 
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Figura 12. Patas traseras hacia adelante. 

La posición anterior es bastante seria, sobre to
do si el parto está avanzado. Por lo general es ne
cesario hacer embriotomÍa, cirugía que consiste en 
extraer el feto por partes cortándolo. 

Una vez extraido el ternero vivo, este exige cier
ta atención inmediata. Al ocurrir el parto, fuera de 
los corrales en un lugar limpio y empastado, evita
mos que penetren infecciones al ternero, por la boca 
o el ombligo . Luego desinfectamos el ombligo del 
ternero con un buen antiséptico, como la tintura de 
yodo. A continuación se lleva a la vaca , para que ma
me el máximo de calostro . 
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PA TOLOGIA DEL PUERPERIO 

(Afecciones post-parto) 

COMPORTAMIENTO ANORMAL DE LA MADRE 
CONTRA EL RECIEN NACIDO 

Raramente ocurre que la madre aborrezca al hijo 
al nacer. Si sucede, lo más aconsejable es tratar de 
criarlo artificialmente, enseñándolo a tomar leche 
en balde; para esto en los primeros días se eéha 
leche en un balde y se introduce una mano en el mis
mo, obligando al ternero a chup'ar un dedo, así toma
ra leche y a los pocos días se acostumbrará a hacer
lo solo, sin necesidad de introducir la mano en la 
leche . La madre debe eliminarse una vez se com
pruebe que no lo acepta. 

Antes de eliminar la madre debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

a) Que la madre prod,uce leche, pero esta no des
ciende . Debe lavarse la ubre con agua tibia en la que 
se han disuelto unas tres cucharadas de sulfato de 
magnesia; aplicar oxitocina inyectable para provo
car el descenso . 

I 

b) Que la madre verdaderamente no produce leche 
(agala tia), debe eliminarse para la reproducción . 

FIEBRE VITULAR 

Cono ida omunment como fiebr de leche , afec-
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ta a los bovinos después del parto, esp cla lment 
los de al ta producción . 

Etiología. Aparentemente es debido a un des qUl
librio en la relación calcio-fósforo en el metaboh -
mo del animal. 

Síntomas. El animal afectado presenta decaimi n
to general, descenso de la temperatura co rporal , se 
detienen los movimientos de la panza y se observa 
parálisis general. 

Tratamiento preventivo. Adicionar calcio en poI vo 
a la salo a la ración alimenticia . El uso de sales 
mineralizadas puestas para que el animalIas consu
ma a voluntad, da excelentes resultados . En vacas 
que la han presentado se acostumbra aplicar calcio 
por vía venosa antes del parto . 

Tratamiento curativo. Aplicar calcio intravenoso 
hasta la recuperación total del animal. Antes de apli
car el calcio es necesario aplicar un a e ti v a d o r 
cardíaco. Se acostumbra aplicar también un corti
costeroide (Deltacortril) por vía intramuscular y vi
taminas ADE. 

MASTITIS 

Para estudiar la mastitis en forma correcta, ten
dríamos que hacer un tratado completo sobre la mis
ma, acá solo daremos las pautas generales . 

La enfermedad se presenta en todos los animales 
mamíferos (que alimentan sus crías con leche), pe-
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ro, la mayor importancia económica se refiere a las 
vacas lecheras. Por lo general es de origen infec
cioso, pocas veces por traumas o golpes. 

La fuente principal de infección la constituyen las 
manos del ordeñador o la máquina ordeñadora. 

Cuando su duración es corta, con un buen trata
miento se recupera el animal. En los casos crónicos 
se degenera la glándula hasta un punto irreversible, 
provocando lo que llamamos, un cuarto seco. Estos 
animales hay que eliminarlos en las explotaciones 
dedicadas a la leche. 

Etiología. Se presentán gran cantidad de agentes 
infecciosos, pero, los más comunes son el estrepto
cocus agalactiae y -el dysgalactiae uberis. El más 
virulento de todos es el escherichia coli, que pro
voca la gastrbenteritis en los niños. Por está razón 
la leche producida por vacas con mastitis JAMAS 
DEBE SER UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO. 

Síntomas. La enfermedad se inicia con la inflama
ción de la ubre, inflamación que va acompañada de 
fiebre y dolor. Al ordeño se observan cambios im
portantes en la leche. Por lo general se ve como 
coagulada y muchas veces s€-acompaña de pus y 
sangre. 

Tratamiento preventivo. El mejor tratamiento 
preventivo, consiste en observar un má1!itbone lli
giene del ordeñador y de todos los elementos que in
tervjenen en el proceso. Es importante qrdeñar de 
f¡Jtimas las vacas con mastitis, deslnfédando'muy 
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I n I:u; manos d pués d ! ctuado ada or n . 

Pu d va unars contra la ma hh~ un m . ant . 
d 1 parto , reva unando un m s d spu ' s d ocurndo 
el mi mo . 

Tratamiento curativo. Aplicar por vía íntrama
maria antibióticos, los cuales vien n en una pr -
sentación especial que facilita la labor . S d b 
aplicar penicilina con estreptomicina por vía intra
muscular y una pomada antiflogística en la ubr . 

METRITIS 

Etiología. La retención placentaria o su expulsión 
incompleta la causan . También la presencia de fetos 
muertos o de partos distócicos y mal atendidos. 

Síntomas. El síntoma principal es la expulsión 
por la vulva de pus y secreciones anormales. El 
útero se encuentra aumentado y el animal presenta 
fiebre . 

Tratamiento preventivo. Atención e higiene ade
cuadas durante el parto . 

Tratamiento curativo. Si se realiza en los prime
ros cinco días después del parto , se pueden introdu
cir tres bolos por vía vaginal. Si el cervix ya se ha 
cerrado es necesario hacer la vados intrauterinos 
cuya técnica explicaremos más adelante. 

Se pueden también aplicar por vía intramuscular 
penicilinas con estreptomicinas. 
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PROLAPSOS 
, 

Llámase prolapso a toda retroversión de un órga
no dentro de otro órgano o hacia el exterior. 

Los casos más comunes son de recto, vagina o 
útero. 

Sus causas son diversas y su tratamiento compli
cado, siendo aconsejable llamar al veterinario. 

Se presenta el prolapso vaginal antes o después 
del. parto; el uterino por lo general después del par
to . 

El tratamiento de urgencia consiste en lavar el 
útero con una solución salina fisiológica o con una 
solución al 4 por cientó de ácido acético en. agua (se 
puede emplear vinagre) . Posteriormente debe apli
carse un polvo ' antibiótico y con la ayuda de un paño 
esterilizado o de una bolsa plástica se procede a in
troducir el útero . Se acostumbra a suturar la vulva 
para evitar un nuevo prolapso . 

Apli cación de un análgesico inyectable (Noval
gina). 

Por lo general el animal s e pierde pn-a la repro
ducción . Si es atendido a tiempo por un buen profe 
s ional hay muchas posibilidades de salvarlo . 
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RETENCION PLACENTARIA 

EHologia . No se conoce una causa d t rmlna .. 
aunque sí se sabe a ciencia cierta qu la bru ello
sis, provoca retención placentaria, por lo cual d b 
tomarse muestra de sangre del animal y enviarla al 
laboratorio para su análisis como se explica n bru
cellosis. 

Tratamiento prevenHvo. Higiene perfecta durante 
el parto. Alimentación adecuada y balanceada. Vacu
nar todas las hembras contra la brucellosis de los 3 
a 9 meses de edad. 

Tratamiento curaHvo. Debe hacerse la extracción 
manual, tirando suavemente de la misma. Par;). esta 
labor debe el operador proveerse de guantes y lim
piarse y desinfectarse muy bien una vez terminada 
la operación. Debe extraerse la placenta hasta don
de se pueda, sin ejercer demasiada fuerza, ni ama
rrar piedras o palos a la parte que sobresalga de la 
vulva. Luego deben aplicarse tres bolos por vía vagi
nal y una inyección intramuscular de penicilina con 
estreptomicina. 

Si lo anterior no da resultado debe aplicarse oxi
tocina por vía venosa. 

Síntomas. El síntoma principal es la presentación 
de partes de placenta colgando en la vulva. Transcu
rridos algunos días del parto el animal presenta fie
bre, falta de apetito y constantemente se encorva 
pujando, tratando de expulsar la placenta. A distan
cia se nota un olor desagradable a podrido y se ven 
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descargas anormales por la vulva . El pelo del dorso 
se eriza y el animal se adelgaza de una manera exa
gerada . 

Principales enfermedades que afectan/" 
a] sistema reproductor 

Es importante aclarar que las enfermedades tra
tadas anteriormente también son específicas del 
apara.to reproductor, pero, por' seguir un orden ló
gico se estudiaron allí, pues son de presentación ex
clusiva en la época del puerperio. 

ENFERMEDADES NUTRICIONALES 

Las enfermedades nutricional~s se presentan por 
efecto de una mala alimentación, pobre en ciertos 
elementos o excesiva en alguno de ellos. Puede pre
sentarse el caso de alteraciones del organismo que 
le impiden al animal absorber o transformar los ali
mentos que ingiere. 

AVITAMINOSIS y SU EFECTO EN 
REPRODUCCION 

Se llama vitaminas a las sustancias que se en
cuentran en los alimentos en pequeñísimas cantida
des, pero que son indispensables para el no r m a 1 
funcionamiento del organismo . Se conocen aproxi 
madamente 17 vitaminas y la deficiencia de más de 
la mitad provoca en los animales y en los humanos 

nI rm dad es conocidas como deficitarias . 
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VITAMINA A 

La vitamIna A es indisp nsable para el correcto 
funcionamiento del organismo y su nivel adecuado 
influye favorablemente en la función reproductora . 

Su función primordjal consiste en favorecer la 
anidación del huevo recién fecundado, y su deficien
cia se manifiesta en a b o r t o s embrionarios y en 
reabsorciones fetales . 

Se ha demostrado que es indispensable en el de
sarrollo del folículo y su deficiencia causa anestro 
o ausencia de calores. Es extraña la presentación 
de una deficiencia de vitamina A en los animales, 
pues su factor precursor es el caróteno que se en
cuentra en los pastos verdes y se transforma en 
vitamina A en los intestinos al ser digeridos . De 
allí la importancia de evitar dar a los animales 
pastos secos, pues se presentarán deficiencias. En 
las épocas de veranos pro]ongados cuando se secan 
los pastos y pierden su verdor es aconsejable apli
car inyectado al animal por vía intramuscular pro
funda unos 5 cc de cualesquiera de los productos 
existentes en el mercado que contienen vitaminas 
A, D y E, en esta forma se evitan deficiencias que 
más adelante nos representarán pérdidas económi
cas . 

Se ha demostrado que en los casos en que se da 
mucha urea en la ración diaria se presentan defi
ciencias al romperse el ciclo que sintetiza la vita
mina A en el organismo; similar caso sucede cuan
do se presentan enfprmedades intestinales graves . 
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Síntomas. El primer síntoma preocupante es un 
constante lagrimeo sin causa aparente. Posterior
mente se observa ceguera, marcha vacilante, espas
mos y parálisis. Provoca abortos y en algunos casos 
nacimientos de fetos que a las pocas horas mueren. 
Se observa adelgazamiento excesivo, el pelo pierde 
su brillo natural y se notan trastornos nerviosos. 

Tratamiento preventivo. Como ya anotamos el 
mejor tratamiento preventivo consiste en proveer 
al animal de pasturas verdes, ricas en legumino
sas. Es importante anotar que el nivel de legumi
nosas jamás debe sobrepasar el 30% del total del 
potrero, para evitar que se presenten casos de tim
panismo dentro de los animales que allí pastan. 

Tratamiento e u ra ti v o. A P li c a r por vía 'intra
muscular profunda de 3 a 5 cc de una solución co
mercial de vitamina ADE. · 

VITAMINA D 

Su principal función en el proceso reproductivo, 
está repres entada en la absorción normal de calcio 
y fósforo que solo es posible gracias a su ayuda . 

La vitamina D s e encuentra en el organismo so 
bre la piel en la forma de calciferol, que se trans
f o r m a en ' vi tamina D, gracias a la acción de los 
rayos solares. Por esta razón es casi imposible su 
defi iencia en el país ya que por estar situado en el 
trópico, el sol brilla durante todo el año. La única 
forma de presentación sería en los ani~ales que 
p rmanecen estabulados . 
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' mioma . El sínt ma p r 1 n 1 p al 1 ngro a-
mi oto d l arti ula IOn d 1 od ylar dlll n 
) s a01ma) s JÓv n s . Pr s ntan dlflcultad p r 
mant n r s n pl en orvami nto n las extr ml
d d s, ngrosami nto d la arti ulaciones QU a la 
v z s tornan rígidas e hin hadas . 

Tratamiento preventivo. Se ha demostrado Que al 
apli ar vitamina D quince días antes del parto con 
r p ti ión ocho días antes del mismo se evita la pre
sentación de la fiebre vitular o fiebre de leche en las 
vacas de alta producción láctea. 

Tratamiento curativo. Aplicar de 3 a 5 cc de un 
preparado comercial de vitamina D o de vitaminas 
ADE. Debe hacerse en forma de inyección in
tramuscular profunda. 

VITAMINA E 

Antiguamente se le denominaba la vitamina anti
esterilidad, pues se creía que su carencia solo afec
taba la fecundidad de los animales. En la actualidad 
se ha demostrado que facilita la absorción por parte 
del organismo, así como el almacenamiento de vita
mina A, protegiéndola de su oxidación en el tubo di
gestivo y en los tejidos. Actúa también sobre el 
metabolismo de grasas, azúcares y proteínas. 

Síntomas. Su carencia en el organismo inhibe in
mediatamente el normal suministro de vitamina A, 
provocando los dilerentes desarreglos Que ya co-
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mentamos en el aparte correspondiente. Actúa 
adversamente además en el mecanismo de aprove
chamiento de grasas, proteínas' y azúcares . Provoca 
trastornos de incubabilidad en huevos de aves, mu
riendo el embrión entre el segundo y cuarto día de 
vida . Atrofia los músculos y por supuesto baja el 
nivel óptimo de reproducción de los animales. 

Tratamiento preventivo. El mejor tratamiento 
preventivo es el de proveer a los animales de pas
turas yaguas de óptima calidad, y de sales minera
lizadas acordes con la edad y tipo de producción que 
esté desarrollando el animal. 

Tratamiento curativo. Una vez se han presentado 
los síntomas característicos la mejor forma de 
combatirlos es aplicando por vía intramuscular un 
preparado de vitaminas ADE. 

Las demás' vitaminas existentes al faltar en el or
ganismo provocan una serie de desarreglos impor
tantes, pero, en su mayoría, no interfieren en forma 
directa s o b r e el proceso reproductivo y por dicha 
razón no nos extenderemos en su estudio . 

.. 
DEFICIENCIA DE MINERALES 

Se llaman minerales a un conjunto de elementos 
químicos esenciales para el organismo y su normal 
funcionamiento. Se hallan presentes en diversas 
cantidades en los tejidos, haciendo parteno solo de 
su estructura, sino participando en diferentes reac
ciones metábolicas que al no efectuarse correcta
m nte, no solo ocasionan trastornos en la reproduc-
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clón S InO que pu den llegar a convertirs n factor 
hmltantes de la vida del animal. 

Siendo tan importante su efecto frente a la repro 
ducción profundizaremos un poco sobre los minera
les que tienen ingerencia directa en ella . 

CALCIO 

Es el elemento de mayor cantidad en el cuerpo, 
presente en su mayoría en forma estructural en hue
sos y dientes . Está muy relacionado con la vitamina 
D que ya estudiamos, pues ella regula su absorción 
y acumulación . 

Es muy importante por la relación directa que 
guarda con el fósforo, principal elemento en la re
producción . Su carencia provoca raquitismo en los 
infantes y osteomalacia en los adultos, así como fie
bre ~itular o fiebre de leche que ya estudiamos en 
un aparte anterior . 

FOSFORO 

Se encuentra ampliamente difundido en los dientes 
y huesos en los cuales guarda una relación de 1:2 con 
respecto al calcio. También se encuentra en la san
gre yen los tejidos blandos . Es el responsable de las 
principales reacciones metabólicas que realiza el 
organismo, pues se convierte en fuente de energía 
para su no-rmal funcionamiento . 

Su carencia parecer ser mundial pues los suelos 
dedicados a la ganadería normalmente carecen de él, 
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y si el suelo no lo tiene la planta que crece 'en él no 
lo contendrá y el animal que se alimenta con dicha 
planta tampoco podrá obten~lrr.n su forma natural, 
debiendo dársele en formHa 'al en la ración, 
aunque el derecho es aplicar ,"uelo, pero esta 
práctica es demasiado costosa, 

La deficiencia de fósforo provoca una disminución 
en la producción sea de carne o leche, afecta la re
producción provocando abortos, ovarios estáticos o 
inactivos, falta de celos y muerte fetal; puede oca
sionar también osteomalacia, pérdida de peso, de
formación de las extremidades y hasta la muerte. Su 
exceso ocasiona la fiebre de leche, también puede 
ocasionar cálculos urinarios y frenar el normal 
crecimiento de los huesos. 

CLORO Y SODIO 

La unión de estos dos elementos principales nos 
da como resultado la sal común o cloruro de sodio. 
Aunque no interfiere directamente en la reproduc
ción sí lo hace indirect,amente, pues su carencia 
acarrea serios trastornos al organismo, que pue
den llegar a causarle la muerte. 

En compañía del potasio que tiene acción similar 
a la del sodio y cloro, los anteriores los denomina
mos elementos mayores o macroelementos, pues se 
necesitan en altas cantidades en el organismo para 
su normal funcionamiento . 

Los elementos que nombraremos a continuación 
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l . llamar mo mi ro l m nto ' o 1 m nto' m -
nor s pu s s u partl I alón n 1 m ta llsmo 01-

mal ínfimo , s d 1r , se n eSltan n anUdad 
muy p qu ñas para su sost mml nto , p ro a la v z 
por s r tan mínimas las cantidades ne esanas 
muy fácil su defi iencia o carencia absoluta, pro
vocando graves d sórden s al animal. 

Los siguientes microelementos se han diferen
ciado dentro del organismo animal: 

Magnesio, azufre, hierro , cobre, cobalto, man 
ganeso, yodo, zinc , selenio, flúor y molibdeno . 

Tienen primordial importancia en el proceso 
reproductivo el yodo , cobalto, cobre, selenio y man
ganeso. 

Síntomas. Experiencias efectuadas en los últimos 
años, nos han demostrado que la deficiencia de mi
nerales en la ración diaria acarrea marcados efec
tos adversos en la reproducción . 

La principal deficiencia que se presenta en nues
tro medio se relaciona con el fósforo, pues casi la 
mayoría de los suelos del país son carentes de este 
elemento. 

Los animales con deficiencia presentan un ape
tito depravado, es decir, comen cosas no comunes; 
papeles, palos, piedras, etc. Por lo general no cre
cen quedándose chaparros, son flacos y enfermizos, 
retardándose su madurez sexual. En los adultos las 
funciones reproductivas cesan . 
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Tratamiento preventivo. El mejor tratamiento 
preventivo es el de mantener en saladeros cubier
to~, SAL MINERALIZADA, a libre voluntad. 

Por las razones expuestas anteriormente es im
portante que BORREMOS DE NUESTRA MEMORIA, 
esas viejas teorías de dar sal común al ganado, sin 
que contenga minerales; y que los animales pequeños 
o gestantes no pueden comer sal, pues morirían o 
3.bortarÍan respectivamente. 

Es importante también que sea a libre voluntad, 
no cada ocho o quince días, o cuando se recoja el 
rodeo, pués ' el animal es en sí mismo la máquina 
más perfecta. -que puede dosificar su verdadera ne
cesidad respecto a los minerales. Así le coloque
mos un bulto, si su organismo solo necesita un 
gr3. o, no comerá más de esta canWlad. 

Tratamiento curativo. Una vez demostrada por 
lID profesional idóneo, la_ escasez extrema de uno 
o varios minerales, se debe recurrir inmediata
lIleftte al tratamiento de emergencia consistente 
@n 3.plicar calcio, fósforo y vitaminas por vía in
yectable en la forma que lo recomiendan sus fabri
cantes. 

Otra práctica aconsejable sería una vez palpado 
todo el bato que en el momento se encuentre apto 
para reproducirse, si el problema está generali
udo, que es lo más seguro, incrementar las can-

57 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



tl ade d mln ral s qu s en u ntr nd flci nt 
adi ionándolos en la sal. Es muy lmportant qu 
ta labor sea efectuada por un prof sional xpert n 
la materia, pues muchos de los el mentos qu 
vamos a utilizar son TOXICOS para el animal des
pués de ciertos niveles . 

Se sugiere la necesidad de efectuar un examen quí
mico de la tierra de la finca y adicionar a la sal los 
minerales deficitarios en el suelo, mientras se hac'e 
la corrección definitiva en los potreros. Correla
ción: suelo-planta-animal. 

TRASTORNOS HORMONALES 

Las enfermedades que vamos a tratar a continua
ción son las más difíciles de diagnosticar y de tra
tar. Por está razón solamente estudiaremos sus sín
toma s, mas no sus tratamientos que dejaremos 
exclusivamente a un profesional idóneo en la mate
ria, pues al respecto no hay dos casos iguales. 

DEGENERACION QUISTICA 

Síntomas externos. En la vaca con degeneración 
quística se observa una apariencia general mascu
lina, especialmente en la cabeza y los hombros. Por 
lo general presentan ninfomanía, es decir, están ca
si todos los días en calor. Se ha visto en algunos ani
males secreción grisácea libre de pus por la vulva. 

Para diferenciar exactamente si se trata de una 
degeneración quÍstica y de qué tipo, es necesaria la 
exploración rectal. 
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CALORES SILENCIOSOS 

Se caracteriza está afección porque el animal no 
presenta los signos externos de calor, dando la im
presión que es un animal estéril. Su diagnóstico solo 
puede lograrse por palpación rectal. 

Debido a esta irregularidad es mucho el dinero 
que se pierde anualmente en las haciendas donde se 
llevan a cabo programas de inseminación artificial. 

Afortunadamente en la actualidad hay métodos 
aprobados que dan muy buenos resultados. 

El pbncipal de ellos es el KAMAR, artefacto que 
se pega en el espinazo del animal cerca del naci
miento de la cola. Consiste en un pequeño tubo de 
color blanco que, a la presión que ejerza algún ani
mal al montar al que lo tiene colocado, revienta en 
su interior, cambiando de blanco a color ROJO. 

En esta forma el vaquero solo debe pasar revista 
dos veces al día para descubrir en qué animales ha 
cambiado de color el kamar para proceder a inse
minarlos. 

Aunque no es un elemento costoso, solo debe utili
zar en los animales que se sospecha tienen celos 
silenciosos, pues en los animales que presentan sus 
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ri gura 13 . Lo ca l izdción de l Kanrar en la her llbl .l 
bovin .l. 

calores normales se convertiría en un gasto s untuo 
so . 

Otro método bastante difundido especialmente en 
ganaderías de carne consiste en la colocación en el 
hato de vientres de un TORO CALENT ADOR o detec
tor de calores provisto de un PEN-O-BLOCK o blo
queador de pene, y de un CHIN -BOLL o marcador de 
tinta (Ver dibujo adjunto). 

El bloqueador de pene evita que el toro al montar 
desenvaine y el marcador de tinta al ir colocado ba
jo la quijada del animal, al apoyarse este en el salto, 
marcará la vaca sobre su lomo con la tinta Que con
tiene . 

Existen infinidad de métodos para evitar el blo
queador de pene, podríamos enumerar el desvío del 
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pen , 1 a ortaml nto d 1 mismo, la vas tomia. 
te' , P ro 1 más usado d 110 es el P n-O-Blo k, 

por los bu nos re ultados obtemdos . 

Para s oger el toro al ntador no s n c sario 
qu s a puro o muy fino o bonit~ pues no va a in
tervenir en ningún proceso en que intervengan us 
factores hereditarios; lo importante es que SALTE 
al máximo y no se dedique a una sola hembra . 

En ganado de raza cebú, se ha demostrado que sin 
la presencia del macho calentador disminuyen os
tensiblemente los calores en su presentación . 

ENFERMEDADES ESPECIFICAS 

Se llaman enfermedades específicas a las que 
inciden directamente en la reproducción. Entre 
ellas podemos citar: 

Brucellosis, leptospirosis, trichomoniasis y vi
briosis. 

BRUCELLOSIS 

Llamada también aborto infeccioso o de Bang, es 
producida por la Brucella abortus en los bovinos . 

Sintomas. El principal síntoma es el aborto, pero 
no es el único . También se presenta retención pla
centaria y por supuesto metritis. El ternero si nace, 
puede hacerlo muerto o ¡nuy débil muriendo a los po
cos días . 
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La mejor forma de diagnosticarla es enviando al 
laboratorio una muestra fresca y refrigerada (no 
congelada) de sangre venosa para su prueba de 
seroaglutinación. Aunque se pueden hacer pruebas 
rápidas a 'nivel de finca como el Ring test o prueba 
del anillo, o la del suero de la leche, en nuestro me
dio esta práctica está poco difundida. 

Fuentes de contagio. En principal fuente de con
tagio se convierte la oral, al comer el animal p~stos 
contaminados con Brucellas, eliminadas en placen
tas, líquidos fetales o secrecicn~s de vacas que pre
sentan la enfermedad. 

La enfermedad ES TRANSMISIBLE AL HOMBRE , 
provocando la FIEBRE DE MALTA, caracterizada 
por un temblor general que imposibilita al individuo 
para ejercer las funciones propias de su trabajo. La 
principal fuente de confagio para el hombre es el 
animal afectado o la leche contaminada con bruce
Has . En estudios no formales, efectuados en diferen
tes mataderos del país se ha demostrado que la gran 
mayoría de matarifes la padecen. 

Tratamiento preventivo. Debido a que la bruce-
110sis es la principal enfermedad reproductiva que 
diezma nuestra ganadería, es importante seguir 
pautas drásticas para evitar su presentación y pro
pagación . 

El primer paso consiste en sangrar todos los ani 
males en edad reproductiva tanto machos como hem
bras, eliminando todos los que presentan prup~a 00-

sitiva. 
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aunar t da LAS HEMBRAS, jamás 1 . ",~('ho , 
pntr los tr y nuev m s s d edad c n va una 
C PA 19. No d b vacunarse despu ' s de sta dad , 
pu s 1 animal durará un h mpo de adulto dando títu 
los POSltIvOS. 

No re ibir n la haclenda ni transportar anima
s sm el d bido reconocimiento del laboratoflo en 

l que cons te Que están negativos sus títulos , res p c
to a la brucella . 

y recuerde amigo ganadero: 

POR UNA COLOMBIA MEJOR, CONTROLEMOS 
LA BRUCELLOSIS 

Tratamiento curativo. El único tratamiento cura
tivo Que existe contra la brucellosis, es el matadero, 
por eso, antes que se presente y pierda su dinero 
PREVENGALA. 

LEPTOSPIROSIS 

Organismos del género leptospira dan origen a es
ta enfermedad febril. 

Sintomas . Los primeros síntomas son por lo gene
ral una fiebre alta acompañada de falta de apetito. 
Las vacas preñadas pueden abortar en cualquier 
época, siendo más frecuente en los últimos tres me
ses. Los riñones y la sangre son también afectados, 
provocando a veces la presencia de orina sanguino
lenta . 
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Tratamiento preventivo. Aislar los animales en • los cuales se sospeche la enfermedad. No aceptar animales extraños al hato y si llegan mantenerlos alejados un tiempo, hasta comprobar que no están infestados. Una práctica bastante aconsejable es la de la inseminación artificial. 

• 

Tratamiento curativo. Aplicación de antibióticos de amplio espectro por vía inyectable y local. 

TRI C HOMONIASIS 

Causada por el Trichomona fetus, se transmite frecuentemente en la monta. 

Síntomas. En la vaca se presenta catarro vaginal algunas veces de color pardusco acompañado de inflamación y enrojecimiento de la vulva, presentándose granulaciones en la vagina . 

En el toro los síntomas exteriores en la fase aguda pueden pasar inadvertidos convirtiéndolos en portadores permanentes . 

En el macho s e nota una inflamación mucupurunta del prepur 10, acompañada de la formación de nódulos parecidos a los de la hembra . 

La hembra puede abortar en los primeros cuatro mE>S s d preñez, o sosten r la misma momificando el feto o rf>abso rbiéndolo. 

Tratamíento preventivo. Como es una enfermedad 
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QU transmite por la monta, la m Jor forma d 
ntrolarla y erradt arIa es utilizando la insemi

nacIón arUflclal. 

Tratamiento curativo. Aunque es bastante incier
to, n los machos se pueden hacer la vados prepucia-
1 con Ganaseg, guardando las debidas medidas de 
as psia . 

VIBRIOSIS 

Enfermedad vénerea producida por el Vibrio fe
tus . 

Síntomas. El primer síntoma importante que se 
presenta en el hato son los abortos que aparecen en
tre el cuarto y séptimo mes de preñe?. Los períodos 
de estros son muy irregulares presentándose dema
siadas vacas repetidoras . 

Tratamiento preventivo. La mejor forma de pre
venir la enfermedad es utilizando toros probados 
sanitariamente y no por monta natural sino a través 
de la inseminación artificial. 

Tratamiento curativo. No existe un tratamiento 
curativo preciso, aunque se pueden aplicar antibió
ticos . Un descanso sexual de noventa días después 
del aborto por lo general vuelve ai animal a su es
tado de fertilidad normal, sin embargo, muchas que
dan subfértiles o estériles para siempre. 
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Al ime-oto para la rt>producción 

Cuando observamos nuestros ganados pastando, 
nos sentimos satisfechos, pues la mayoría se ven 
gordos, relucientes, hermosos; y pensamos para 
nosotros "qué maravilla de ganado tengo" . Mas si 
fuéramos con"scientes del verdadero reto que tene
mos ante el mundo, cual es mitigar el hambre exis
ten t e, y estudiáramos a fondo animal por animal, 
llegaríamos a la conclusión que una buena parte de 
ellos se encuentran subalimentados y debido a ello 
tendrán fuertes fallas reproductivas . 

El trabajo reproductivo es un trabajo de lujo. ¿Por 
qué? Porque a una vaca reproductiva mente apta le 
exigimos: 

1. Que se mantenga gorda y reluciente 
2. Que produzca una alta cantidad de leche 
3. Que presente calores regulares y quede preña

da después de sesenta días de haber parido 
4. Que mantenga una preñez y la lleve a feliz tér

mino a la par que está produciendo una abun
dante cantidad de leche 

5. Que produzca un ternero cada año durante su 
vida útil y mantenga este ciclo productivo el 
máximo de años. 

De acá nace la importancia de mantener nuestro 
hato de cría en perfectas condiciones nutricionales, 
no solo aparentes, sino productivas . 

A ontinua ión vamos a hac r un pequeño re unto 
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d 1 prln lpal s fa tores que lnt rVl n n n la nu
tnclón amma!. 

Nutrí ión animal es el proceso m diant 1 ual 
provee a las células del organismo animal de lo 

lementos necesarios para el correcto fun iona
mi nto de las diferentes reacciones metabÓli as qu 
se verifican para el crecimiento, mantenimiento , 
trabajo , producción y reproducción . 

Los elementos básicos que actúan en la nutrición 
animal son : 

1. Agua 
2. Proteínas 
3. Carbohidratos 
4. Grasas 
5. Minerales 
6. Vitaminas. 

EL AGUA 

Parte fundamental de la naturaleza constituye las· 
dos terceras partes de la masa corporal y es casi 
siempre considerada como un nutriente. La cantidad 
en el cuerpo varía de acuerdo con la edad y la grasa 
en los te jidos. 

Su provisión siempre debe ser potable, pues por su 
forma y necesidad se puede convertir en un factor 
importante de contaminación . 

Sus funciones principales son las de servir como 
vehículo en el que se transportan los elementos nu-: 
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tritivos, regula la temperatura corporal, transporta 
los elementos de desecho y mantiene la forma de las 
células . 

LAS PROTEIN AS 

. Importantes en la alimentación animal, pues cons
tituyen la parte principal de la estruc;tura de las cé
lulas ' y tejidos, encontrándose distribuidas en todo el 
organismo. 

. Son fuentes de importancia para el ganado, los 
pastos y leguminosas de buena calidad, las tortas 
de soya, ajonjolí y algodón, las harinas de pescado 
y las fuentes de nitrógeno no protéico como la urea. 

CARBOHIDRA TOS 

O azúcares, constituyen el 75% del extracto seco 
de granos y forrajes, utilizándolos el animal como 
fuente de energía. 

Se constituye en fuente importante de suministro 
de carbohidrato s la melaza, subproducto de los inge
nios azucareros, especialmente por su bajo costo 
con respecto a su alto contenido de carbohidratos. 

También encontramos carbohidratos en los gra
nos de cereales y en los salvados y afrechos. 

LAS GRASAS 

Se denominan grasas a todos los compuestos no 
solubles en agua , pero sí en éter. 
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Tlen nomo fun Ión principal prov r de n r 
ía al animal , p ro bmblén se constituyen en impor 

tantes fuentes de reserva y prot cción. 

Por lo general los aliméntos de origen veg tal 
omo pastos y leguminosas son bajos en contenido de 

grasas a excepción de las tortas de oleaginosas que 
las contienen en mayor proporción . 

LOS MINERALES Y VITAMINAS 

Presentes en el organismo en pequeñísimas can
tidades , sin las cuales se producirían graves desa-; 
rreglos, incluyendo la muerte, estudiados en las 
páginas anteriores no nos extenderemos en ellos. 

I 

Los nutrientes necesarios para la reproducción 
son los mismos que necesita el animal para las de
más funciones como crecimiento o producción. 

Uno de los defectos más grandes que puede causar 
una alimentación deficiente en algl:lno de los nutrien-
tes d e s c r i t o s es el retraso en la madurez sexual, 
cosa muy común en nuestro medio que nos a :lrrea 
bastantes pérdidas. 

... 

Numerosos estudios han mostrado que animales 
airasados en su desarrollo por efecto de una mala 
alimentación , muestran ovarios y muchas veces 
tractos infantiles, períodos irregulares de calor, 
baja fertilidad ; y si el estado es de subalimentación 
severa, cesan por completo las funciones reproduc
tivas , provocando reabsorciones fetales o aborto 
embrionarios en animales que inician su preñez . 
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El exceso de vientres vacíos se presenta por lo 
general asociado de parasitismo interno y externo. 
De acá nace la importancia de mantener constantes 
programas de desparasitación y vitaminización , es 
pecialmente en los veranos prolongados. 

Muchos ganaderos consideran que dando un gran 
volumen de alimento combaten todos los problemas 
nutricionales . Pero este concepto es equívoco pues 
lo importante es saber exactamente dónde se en
cuentra la deficiencia y combatirla a tiempo en for
ma práctica y precisa . 

Otro factor importante es el exceso de grasas en 
la alimentación y en el animal en sí. Se ha demos
trado que animales con acumulaciones excesivas de 
grasa alrededor de ovarios y oviductos son causa 
constante de infertilidad. 

Es importante redoblar nuestros esfuerzos en 
tiempo de verano largo , pues al secarse los pastos 
dis minuyen el número de proteínas, vitamina~ y mi 
ner ales que contienen. 

Un período importante en reproducción es el pe
ríodo seco, sesenta días antes del parto, en el cual 
debemos r edoblar nues tros esfu er zos nutritivos, 
par a obtener una buena cría y una excelente lactan
cia. 

R umi ndo los conceptos anteriores debemos 
r (' rda qu ~s n~cesario alimentar nuestros nI 
rn. les d sde ant(>s d n cer sin de uidar ninguna 
de . u tapas d cr 'imiento o produ ción . 
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E IrTl rtant prov r prot in. s dí' u na e 'tl! d 
a lo t rn ros hasta lo . t r m ' s d dad,' po a 

n la ual comI nza Jar su rum n, smt h -
zando 'us prot ína , a lo ' alim ntos qu 
mgI r 

Tambi ' n debemos ahm ntar muy bl ni va a s -
ca , para alistarla a su próxima produ Ión lá t a y 
para obtener un buen producto . No deb mos olvIdar 

I suplementar nuestros animales en las épocas v -
rani gas largas. 

Tampoco debemos descuidar los reproductores, 
manteniéndolos en perfecto estado alimenticio, sin 
exc derlos en peso, pues se volverán lerdos para 
montar y en muchos casos descenderá su produc
ción de espermatozoides fértiles . 

y por último no olvidemos dar a nuestros anima-
s agua de buena calidad y sales mineralizadas 

acordes con las deficiencias que presenten nuestros 
ganados y con las necesidades de los mismos de 
acuerdo a la producción a la que se encuentren de- .. 
dicados. ' 

• 
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Segunda Parte 

INSEMINACION ARTIFICIAL 

INTRODUCCION 

Tal vez el adelanto más importante que ha tenido· I 

la ganadería mundial en los últimos cincuenta años, 
ha sido la inseminación artificial . 

Gracias a ella hemos mejorado nuestro pie de cría 
en una forma asombrosamente rápida, pues nos ha 
permitido eliminar animales indeseables como re
productores, y acelerar procesos genéticos que hu
biesen gastado muchos años en realizarse . 

RECUENTO HISTORICO 

Cuenta la historia que por allá en el año 1532 un 
jefe árabe entró a hurtadillas a las caballerizas de 
un jete enemigo, recolectando semen de la vagina de 
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una y ua qu había sldo servida por un h rmo o re
pr ductor . Luego )0 implantó en la vagina duna 
yegua logrando preñarla. 

Fu en 1780 que un monje italiano resolvió ins -
minar una perra con semen obtenido de un perro por 
emisión espontánea. La perra quedó preñada dando 
cría a los 66 días animales vivos y normales tan pa
recidos a la madre como al padre que los habían 
procreado . 

En esta forma se demostró que era posible preñar 
a las hembras domésticas con la ayuda de la insemi
nación artificial, y que con tal proceso se obtenían 
crías saludables y tan normales como en la monta 
natural. 

Solo hasta fines del siglo pasado se empezó a in
vestigar en inseminación artificial. 

Hasta 1902 se le reconoció el verdadero valor 
zootécnico cuando el dinamarqués Sand, dijo: "el 
factor más importante de la inseminación es el uso 
económico del semen de padrillos valiosos" . 

El primer país que se encaminó por este nuevo 
concepto fue Rusia , quien encargo al sabio Elías 
Ivanoff, que llevaba varios años haciendo investiga
ciones al respecto . 

Las teorías del ruso Ivanof{ y del alemán Hoffman, 
se tomaron a modo de metodología clásica por mu
chos años . 
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Después de la primera guerra mundial Rusia creo 
un c en t r o experimental central del que encargó a 
Ivanofl, para encontrar métodos rápidos de resta
blecimiento de la ganadería rusa. 

De acá en adelante el método se fue abriendo paso 
rápidamente no, solo en Rusia sino en Europa, Amé-· 
rica y Asia. Es de importancia recordar a Gallici, 
quien creó la primera vagina artificial para ser usa
da en bovinos. 

En Colombia la inseminación se inició por el año 
1937, cuando los doctores José Velásquez y Milcia
des Martínez, inseminaron perras, obteniendo bue
nos resultados. 

A pesar del incremento que ha tenido en el mundo, 
en Colombia no ha calado muy bien, aunque en los 
últimos años se ha aumentado su volumen especial
mente en ganaderías de leche. Las razones primor
diales para este atraso han sido, el poco conocimien
to que sobre eltema tienen los ganaderos, las 
dificultades de transporte que afronta el país y la 
falta de verdaderos técnicos que le den un enfoque 
más práctico y efectivo . 

Los países en donde se ha difundido más amplia
mente han sido: Dinamarca, en donde se insemina 
el 100% de las hembras bovinas; Nueva Zelandia, 
con un 98%; Alemania Oriental, 80% y Japón 75%. 

El avance más importante ocurrió hacia los años 
50, al ser descubierto el método de congelamiento 
d s men, lo cual permitió crear bancos de semen, 
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donde s con erva sem n d los más grandes r pro
duc t r 

El úlhmo ad lanto lo cons tituye el trasplant ovu 
la r que una vez perfeccionado , permitirá obt ner fá 
llmente óvulos fecundo s de los mejores ani mal es 

del mundo . 

DEFINICION 

Se llama ínseminación artificial al proceso mecá
nico mediante el cual se introduce semen puro o pre
viamente diluido en las vías genitales femeninas , con 
el único objeto que los espermatozoides contenidos 
en dicho semen, encuentren el óvulo desprendido del 
ovario de la hembra y lo fecunden. 

Sobra decir que la hembra debe encontrarse en ca
lor , ser reproductivamente apta y pertenecer a la 
misma especie del macho que dona su semen . 

La inseminación es ciencia y arte. Ciencia porque 
conlleva un conocimiento profundo de todos los pro
cesos reproductivos y arte porque son necesarias 
una serie de manipulaciones y operaciones mecáni 
cas delicadas para llevar a feliz término la labor 
encomendada. 

En realidad el nombre de artificial está mal em
pleado , pues lo único artificial que se efectúa es que 
el toro no salta directamente sobre la vaca a fecun
dar . Más debiera llamarse fecundación instrumen
tal. 
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Es a la vez un arma de doble filo, pues en manos 
de personal experto es un completo éxito, pero en 
manos de individuos sin un profundo conocimiento 
de la labor que realizan, a cambio de un progreso , 
se llegará a un grave retroceso reproductivo . 

VENTAJAS 

1. Se logra una rápida selección al utilizar t r ,¡'os 
probados de alta producción 

2. Se controlan eficazmente las enfermedades ge
nitales 

3. Se pueden obtener los mejores reproductores 
del mundo a preci'os muy razonables 

4, Se evita el mantener un toro que por lo general 
está subempleado 

5. Se pueden efectuar rápidos programas de cru
zamiento sin mayores inconvenientes . 

6. Se diagnostica más fácilmente a los animales 
infértiles 

7. Se necesitan menos construcciones y menos 
personal al no tener que mantener toros, eli
minándose de paso el obvio peligro que estos 
representan 

8. Se pueden utilizar toros viejos o imposibilita- , 
dos para saltar, que sin este método deberían 
ser eliminados 

9. Se puede almacenar semen por varios años . 

DESVENTAJAS 

1. Se necesita de material humano y técnico alta
mente especializado 
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2. r qUI r de mayor atencIón en 1 manejo d l 
ganado , e p lalm nt en l control d alor s 
y n la 11 vada de registros pr ísos, p ro sto 
s convIerte a la larga en una buena ventaja or
ganizativa del ganad ro . 

Ca nastil l a 

• , 
I 

• 
; Esca I prill d 

I 

Il gura 15 . Tetino de insemina r con 
sus respectivos el ementos . 

TRANSPORTE DEL SEMEN CONGELADO 

Una vez congelado el semen se procede a su re
parto a los sitios donde va a ser aplicado. Para ello 
dehemos valernos de elementos especiales sin los 
cuales la labor sería imposible. 

El principal de ellos es el termo de nitrógeno lí
quido I que conserva la temperatura a 1960 C baJO 
cero (ver dibujo adjunto). 
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Los termos más prácticos para realizar labores 
de campo son el XR 16 y el LR 29, ambos de fabri
cación americana, con capacidad de 30 litros de ni
trógeno líquido y una duración teórica de 180 días. 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL 
SEMEN CONGELADO 

Una vez el semen se encuentra congelado es im
portante no expoñerlo por más 'de 10 segundos al 
medio ambiente, con· el ánimo de evitar un des
congelamiento brusco que causaría la ruptura del 
bloque de hielo dentro de la ampolleta dislocando y 
amputando colas de espermatozoides lo cual bajará 
el poder fecundan te , pues no tendrán movfmiento. 
Esto sucede a menos de 1000 C bajo cero. 

También al exponerlos demasiado tiempo, sufri
rían golpes de luz, que podrían matar el esperma
tozoide . 

Al trabajar en la boca del termo es necesario 
mantener la canastilla lo más baja posible y no de
jarla más de 10 segundos, transcurrido este tiempo, 
debe bajarse inmediatamente. 

En la misma forma cuando se traslade semen de 
un termo a otro debe hacerse toda la operación en 
menos de 10 segundos. 
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HM," PRACTICA DE DESCONGELAR 
1, AMPOLLETA 

Con la ayuda d un p quena t rmo ¡:lá h o o d 
1 opor al cual se le adiciona agua con ubos d hle
lo para obtener una temperatura aproximada d 5° C I 
procedemos a descongelar 1 ampolleta d s men 

Para el efecto se destapa el termo de nitrogeno 
líquido y se escoge la canastilla (según invenulrio), 
donde se encuentra la escalerilla que conti€'ne la 
ampolleta de semen del toro que vamos a uti tizar . 
Hecho lo anterior se sube la canastilla hasta la bo
ca del termo y se observa en la parte alta de la es
calerilla el número que corresponde al del toro. Se 
saca la escalerilla y se toma con los dedos índice y 
púlgar y con la otra mano se arranca la ampolleta y 
se coloca suavemente en el termo descongelador . Se 
suelta la escalerilla y la canastilla se coloca en su 
lugar en el termo . Todo el proceso anterior DEBE 
HACERSE EN MENOS DE DIEZ SEGUNDOS 

La ampolleta se deja unos 5 minutos en el termo 
descongelador antes de proceder a inseminar la va
ca . 

FORMA PRACTICA DE DESCONGELAR 
LA PAJILLA 

Con la ayuda de una pinza de disección curva se 
toma la pajilla de la boca del termo en la misma 
forma que se procedió con la ampolleta. Una vez 
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fuera del termo se deposita dentro de una serville
ta de papel, donde se deja de tres a cinco minutos 
antes de ponerla en la pistola d inseminar. Algunos 
autores recomiendan descongelarla en un termo con 
agua a 35° C, pero por experiencia propia prefiero el 
método de la servilleta . 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL 
TERMO DE INSEMINACION 

El te r mo de inseminación es un elemento costoso 
y delicado, debemos mantenerlo siempre en un lugar 
fresco y seco, alejado de las corrientes de aire, pues 
esto ocasionaría un desgaste prematúro del nitróge
no . 

Cuando lo transportemos en vehículos, cosa que 
debe evitarse al máximo, es importante que vaya 
bien fijo para evitar que en una arrancada o frenada 
fuerte se voltee, cayendo el nitrógeno líquido sobre 
los ocupantes del mismo, ocasionando gravísimas 
quemaduras , o dañando el termo por el golpe. 

Es necesario mantenerlo siempre con candado , 
pues debido que al ser destapado produce una espe
cie de humo , llama la atención, especialmente de 
mnos , con gravísimo peligro para las personas, el 
termo y el material seminal contenido en él. 

Constantemente debemos medir el nivel de nitró 
g no ayudados de una delgada varilla plástica negra, 
la ual al ser introducida perpendicularmente por la 
bo a del termo hasta el fondo , al sacarla-nos marca-
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rá xa tam nte el nivel existente. Es importante 
Q E EL NIVEL DEL TERMO JAMAS BAJE DE 5 
PULGADAS, pues esto ocasionaría la pérdilh total 
d l material seminal depositado, pues perdería nivel 
d nfrlamiento . 

Al trasvasar nitrógeno líquido, de un termo a 
otro, es necesario que el termo que se voltea este 
vacío de canastillas, pues estas imposibilitarían el 
trabajo . Los operarios deben equiparse con delan
tales de caucho largos y botas de caucho que deben 
ir por debajo del pantalón, guantes industriales y 
ca r eta . El traspaso debe hacerse con sumo cuidado 
porque repetirnos • EL NITROGENO LIQUIDO PRO
DUCE QUEMADURAS MAS GRAVES QUE EL AGUA 
HIRVIENDO" . 

En caso que se riegue nitrógeno líquido sobre la 
piel debe bañarse abundantemente con agua fría y 
consultar al médico de inmediato. 

La in eminación de la 

hembra bovina 

SISTEMAS PRACTICOS DE INSEMINACION 

1. Sistema recto-ooginal 

Llamado también cervical profundo o cervical 
anterior, es el más efectivo y usado de todos los 
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Figura 16. Sistema recto-vaginal de 
inseminación artificial. 

métodos de inseminación. Consiste en tomar el 
cervix a través del recto y manejarlo para ayudar 
en el paso del catéter hasta el final del cervix . Con 
la mano que ha quedado en el exterior del animal 
se toma el catéter que se introduce por la vagina. 

2. Sistema cervical-posterior 

Con la ayuda de un espéculo o vaginoscopio que • 
se introduce por la vagina y de una linterna para 
alumbrar en su interior, se procede a pasar el ca-
tét r a través del vaginoscopio, hasta encontrar la 
entrada del cervix uterino, sitio donde se deposita 

1 semen. 

Es menos práctico que el anterior, pero en países 
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Fi gura 17 . Sistema cervica l posterior de 
inseminación artificia l . 

como el Brasil ha dado excelentes resultados en ga
naderías de carne, pues permite intensificar las in
seminaciones al no necesitarse personal demasiado 
técnico para realizarlas, pues no se corren mayores 
riesgos de perjudicar el animal. 

3. Sistema vaginal 

Consiste en depositar el semen en la vagina sin 
interesar el cuello uterino . Es poco usado en bovi 
nos , pues exige un volumen alto de material semi
nal y los resultados de fertilidad no son muy segu
ros ; pe r o tiene una importante' aplicación en la 
inseminación de perras y cerdas . 
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MOMENTO OPTIMO PARA INSEMINAR 

CElO EN PIE 

16 a 18 HS. 
La Vaca se Detiene 

Para Que Otra la Monte, etc. 

I , , 
I , 
t , 
I 
I 
I 
I 
l . 

fUERA DE CELO 

10 a 12 HORAS 
La Vaca se AQuieta 

y Vuelve a la Nonnalidad : 

1ft 

OVULO fERTIL 
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n el pro o d inseminación la part más im-
por nt s quizá la hora precisa de det ción d 
alor . S ha demostrado que las mejores horas para 

d t ctar calores es en las horas frías del día para 
ganado de carne y para ganado de leche en los or
d ño d la mañana y de la tarde . Es muy importan
t sab r la hora precisa de iniciación del calor, pues 
s i observamos la gráfica anterior veremos que los 
mayores porcentajes de preñez se presentan entre 
las 16 a 22 horas de empezado el calor. Como re
gla general debemos INSEMINAR EN LA TARDE 
LOS ANIMALES QUE APARECEN EN CALOR EN 
LA MAÑANA, Y A LA MAÑANA SIGUIENTE LOS 
ANIMALES QUE APARECEN EN CALOR EN LA 
TARDE . 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA 
BUENA INSEMINACION 

Aparte del termo para inseminación a base de ni
trógeno líquido y del semen que él contiene, debemos 
proveernos de los siguientes elementos para efec
tuar una buena inseminación . 

l. Catéteres. Pequeñas pipetas o tubos plásticos, 
fabricados en base al poliuretano, estériles, neutros 
y desechables 

2. Porlacatéteres. Tubo plástico o metálico con 
tapa para almacenar los catéteres y evitar su con
tagio . 

3. Jeringuilla y empate. Jeringuilla de plástico 
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9 

Figura 18. Elementos necesarios para inseminar 
con' ampolletas . 

que gracias a una manguerita de caucho empata el 
catéter para impulsar el semen. Son muy prácticas 
las jeringuillas desechables de 1 cc que usan los 
diabéticos para la aplicación de insulina 

4 . Aguja rompeamfxJllas . Las hay de varios mode
lo s y aunque la mayoría de ampolletas de semen en 
la actua lidad vienen rayadas, es importante cargarla 
por si s e presenta una emergencia 

5. T nno descongelador. Pequeño termo pa r a frí o 
d plá tl o o 1copor . Hay uno muy interesante en el 
cu 1 la tapa contiene ag'ua . E ta tapa se deJ en 1 
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n eh 
tI m 

n e l cong lador , al con lars 
1 hlelo u e aplica al t rmo 

6. S ro/lletas de papel 

ur m 

7. Guantes de echables con manga ob tétnca. 
H cho en plástico delgado , son especiales para 
in eminar. Existen en látex , pero son muy caros 
incómodos 

8. Delantal plástico. Para proteger la ropa con
tra el estiércol y suciedad 

9. Caja de inseminar. Caja metálica o de madera 
hecha a la medida para mantener los elementos de 
inseminación en orden y aseo permanente . 

< «~ 13 

(f)4 2 

O ® 

• >A 

e , 8 

c- e 
, 

Fi gura 
. 

19 . Elementos para i nsemi na r con 
pajillas . 
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1. Pistola de inseminar. Dividida en las siguien
tes partes : 

a) Barril. Tubo exterior metálico 

b) Embolo . Varilla metálica delicada que hace 
las veces de émbolo al impulsar el semen 

c) Funda plástica desechable, se utiliza encima 
de la pistola y la pajilla para proteger al animal 
de posibles heridas 

d) Anillo plástico. Sujeta firmemente la funda al 
barril metálico. 

2. Pinzas curvas de disección. Para la extrac
ción de las pajillas der termo de inseminación 

3. Tijeras rectas . Para cortar la pajilla al mo
mento de la inseminación 

4 . Cortador de pajillas. Reemplaza ventajosa
mente a las tijeras rectas, pues da un corte más 
puro y preóso 

5. Pajilla. De 0.5 cc de capacidad en la cual se 
deposita el semen. 

PASOS A SEGUIR PARA EFECTUAR UNA 
OPTIMA INSEMINACION 

Una vez se ha descubierto la vaca en calor y se ha 
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notado n 1 hbro d registro de calores, se pro e
dad idir la hora de in eminar . En el ganado d 
1 h , por lo gen ral concu rda con los ordeños y 
n I ganado de carne debe hacerse en las horas 

más frescas de la mañana o de la tarde . Se 11 van 
con anterioridad la vaca o vacas que se van a inse
minar y se instalan en un corral con buena agua, 
sal y sombra, evitando al máximo el manejo exce
sivo y los gritos y sustos al animal, para evitar que 
en su sangre suba el nivel de adrenalina, hormona 
secretada por una glándula localizada sobre el ri
ñón y denominada adrenales o suprarrenales . La 
adrenalina tiene un efecto adverso sobre la repro
ducción, pues frena el normal suministro de oxito
cina, que como se recordará es la responsable de 
las contracciones del útero, que ayudan a desplazar 
al espermatozoide en su viaje hacía el óvulo . La 
adrenalina se eleva siempre que el animal se torna 
nervioso o furioso. 

Después de dejar reposar y calmar los animales 
en el corral se procede de la siguiente manera: 

l. Suavemente , ojalá con la ayuda de puertas y 
corrales circulares se lleva el animal hasta el em
budo o brete, en donde se sujeta firme pero no br us
cam nte . Hay que tener especial atención con las 
patas trase r as par a evitar que en el momento de la 
inseminación pa tee al técnico 

2. S debe observar cuidadosamente el animal , 
para d s ubrir presencia de pu~ o m ter ia;, extra
ñas en la vulva . Revisarse también el r gis tro sani-
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tario, para saber si presenta enfermedades de la 
reproducción o se encuentra cargada, pues se ha de
mostrado que hasta el 42% de las vacas cargadas 
normales, pueden presentar síntomas de calor con el 
consiguiente peligro de aborto al tratar de insemi
narlas . Si existe alguna duda con el animal es pre
ferible que lo deje sin inseminar anotando sí el 
calor e informar al profesional responsable de la 
sanidad genital del hato 

3. Seleccione el toro a inseminar y descuéntelo 
del inventario que lleva del termo 

4. Saque la ampolleta o pajilla del termo y proce
da a descongelarla correctamente 

5. Si utiliza amPolleta siga los siguientes pasos: 

a) Saque del portacatéteres un catéter, tocando 
solamente la punta en la que conecta con la ayuda 
de la manguerita, la jeringuilla 

b) Tome el catéter entre los dientes. 

c) En una servilleta tome la ampolleta y séquela 
muy bien. Es importante, pues una gota de agua que 
caiga al semen puede echarlo a perder 

d) Con la aguja rompeampollas ráyela en el cue
llo y quiebre la punta 

) Tome el catéter por la punta de la jeringuilla 
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y 10 to arlo lOtroduz a la otra punta a la ampoll -
ta o A m dlda qu va ntrando el cat' t r d be ir su -
10nand para evitar que se r bos . Poco a po 

va 10 llnando la ampolleta para absorber todo u 
oot nido 

f) Lleve nuevamente el catéter a los dientes . 

Si utiliza pajillas proceda de la siguiente manera : 

a) Aliste la pistola de inseminar perfectamente 
aseada 

b) Coloque la pajilla dentro de la pistola . Es im
portante anotar que la pajilla tiene una punta recta 
con dos tacos de talco que deben ir al interior de la 
pistola . La otra punta que es achatada y tiene un taco 
de talco debe ir al exterior de la pistola 

c) Tome la pistola perpendicular al piso, a la al
tura de los ojos y con las tijeras rectas haga un cor
te perfecto y rápido, teniendo cuidado de hacerlo en 
contra del achatamiento de la punta. Es importante 
esto J pues de lo contrario se corre el riesgo que la 
pajilla se rasgue hacia abajo, impidiendo su perfec
to funcionamiento y debiendo desecharse 

d) A continuación toma una funda del portacatéte
res, teniendo cuidado de no tocarla, sino en su pun
ta anterior . Se coloca sobre la pistola y se apreta el 
anillo dando media vuelta en el sentido del reloj 

e) Se afloja nuevamente el anillo y se saca en for-
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ma suave la funda, la cual debe estar unida a la pa 
jilla . Se coloca en su lugar y se ajusta de nuevo el 
anillo 

f) Se impulsa suavemente el émbolo hasta. que la 
primera gota de semen se acerque a la punta 

g) Se lleva la pistola a los dientes. 

6. Colóquese el guante y lubríquelo con aceite 
mineral. Para facilitar esta labor mantenga el acei 
te mineral y el alcohol en frascos plásticos atomiza
bIes . 

7. Introduzca la mano. en forma de cono por el rec
to, expulse las materias fecales sobrantes y localice 
el cervix. 

8. Tome una servilleta y limpie muy bien la vulva . 
I 

9. Coja el catéter cerca a la jeringuilla e intro
dúzcalo suavemente en la vulva, teniendo siempre la 
punta más alta que la jeringuilla. De no hacerlo así , 
corre el riesgo que el catéter al no tomar la pared 
alta de la vagina, sino la baja, se introduzca por la 
u·retra y llegue a la vejiga 

Para facilitar la entrada inicial del catéter haga 
una ligera presión hacia abajo con el brazo que tiene 
dentro del recto , esto hará que la vulva se abra . 

10 . Con la mano que tiene sujeto el cervix , mani -

93 

I 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Figura 20 . rormd con ectl1 de in ro lucir 
catéter . 

púlelo hasta llevar su abertura posterior a la punta 
del catéter la cual debe introducir . Si se enreda el 
catéter en un pliegue de la vagina o en un saco de la 
misma, lleve el cervix hacia adelante e~tirándolo 
para borrar las arrugas, impulsando con la otra ma
no suavemente hacía adelante el catéter 

Si se dificulta encontrar el orificio posterior, to
me el cervix entre los dedos índice y medio, colo
cando el pulgar sobre el orificio. A continuación lle
ve la punta del catéter sobre la uña del pulgar, retire 
este y el catéter entrará en forma fácil al cervix . 

11 . Como los anillos del cervix impedirán el libre 
paso del catéter, manipule suavemente el cuello ha
cia arriba, hacia abajo y hacia tos lados, sosteniendo 
firme pero sin tuerza el catéter para evitar que se 
regrese . 
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12. Salvado el cervix se encuentra con la unión 
de este y el útero, llamado cuerpo del útero, este 
es el blanco en el cual se va a depositar el semen. 
Jamás debe pasarse del final del cervix, pues se 
corre el riesgo de perforar el útero que es un teji
do muy delicado . Una vez perforado el útero se gan
grena, inutilizando al animal para la reproducción 
de por vida. 

13. Para depositar el semen presione el émbolo de 
la jeringuilla o de la pistola hasta su final. 

14 . Retire el catéter o pistola suavemente y libere 
al animal. 

15., Si utiliza catéter quiébrelo y bótelo a la basu
ra. Si utiliza la pistola, corra el anillo en sentido -
contrario al reloj; esto liberara la funda que unida a 
la pajilla debe desecharse. 

16 . Anote ep el libro registro de servicios, la fe
cha, el número de la vaca y el número del toro con 
que fue servida. 

17 . Esté pendiente a los 21 días para ver si repite 
calor . Si lo hace insemínela, pero deposite el semen 
a la mitad del cervix, pues, sI se encuentra cargada, 
provocaría el aborto . 
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IFIC LTADES EN LA 1 SEMINACION 

X1 S t n vanas dlÍl cultad s clas lca en el pro 
so d lO S mlOaclón, la cual S on la prá ti ca 
do mlOar á fáCilmente . 

INST ALACIONES 

Aunque el proceso de la inseminactón artifl cial 
en ganado de leche no exige mayores instalaciones, 
en carne por el volumen de animales y su nerviosis
mo por falta de manejo es aconsejable seguir algunas 
prácticas especiales . 

Se ha demostrado que en ganado cebú la mejor 
forma de manejo es en corrales circulares en los 
cuales se manejen los animales con puertas, evitan 
do en lo posible que \oean a los vaqueros . 

Al final del embudo se acostumbra colocar un ca
jón para inseminar , este es muy sencillo de cons
truir . Basta con cubri r los lados con madera de tri
plex y en la parte fi nal deja rl e una pequeña ventana 
que se descubre cuando el animal entra al embudo . 
En esta forma por instinto el animal correrá hacia 
la luz buscando la salida evitándonos el tener que 
estar empujándolo . Esta forma de manejo conjugada 
con la oscuridad del cajón de inseminar , evitará 
que el animal se asuste, no subiendo así el nivel de 
adrenalina en la sangre . 

Todas las instalaciones deben estar cubiertas y 
protegidas de los golpes de aire para evitarle daños 
al semen . 
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Se encuentra en estudio y hemos avanzado bas
tante al respecto, la aplicación de tranquilizantes en 
la época de servicio. Hasta el momento la forma más 
práctica parecer ser la sal, pero nos ha frenado el 
hecho que todos los tranquilizantes son derivados de 
la fenotiazina y podrían presentar efectos adversos 
al sistema digestivo. Lo ideal sería otro tipo de 
tranquilizantes . 

• 

Progresos en inseminación 

artificial 

SINCRONIZACION DE CALORES 

Práctica muy utilizada en las grandes produc
ciones ganaderas, pero poco difundida en nuestro 
medio . 

Consiste en la aplicación masiva de drogas deno
minadas Prostaglandinas, a los vientres que previa
mente se han escogido como aptos para la reproduc
ción. 

Esto trae grandes ganancias en las producciones 
de carne, pues'al quedar todas las hembras carga
das en un c o r t o tiempo, tendremos la é p o e a de 
paric1ón corta, un destete masivo de mejor calidad , 
menos cantidades de lotes de ganado, lo cual nos da
rá mayores pos ibi lidades de pasto en la explotación. 
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TRASPLANTE OVULAR 

Es la práctica má.s moderna en inseminación ar
oficial . Se es tá difundiendo en el país cracias a la 
creación de un moderno centro en la repón de Ura
bá , y de los trabajos realizados en Caldas y n 
varias universidades . 

Consiste básicamente en la utilización de vacas de 
óptima calidad , a las cuales se les provoca una su
perovulación u ovulación múltiple. Una 'Vez efectua
da , se insemina con varias dosis de semen de un toro 
de excelente calidad . 

A continuación se hace una pequeña Cirugía en la 
que a través de un lavado con solución fisiológica 
se extraen los óvulos q~e ha producido la hembra . 

Se examinan al microseropio para encontrar los 
que han sido fecundados. 

Al lado de la vaca donante, tendremos un lote de 
vacas incubadoras, que no necesitan ser de mayor 
estirpe , pero sí estar en la misma etapa de calor. 
Es decir , se sincroniza el celo del lote. 

A contiBuación se procede ayudados de una peque
ña Cirugía a implantar en el útero de la vaca recep
tora un óvulo fecundado . En los Estados Unidos ya se 
está obviando la aperación para la implantación del 
óvulo fecundado. 
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La vaca r~ceptora no dará ninguno de los caracte
res h~reditarios al feto que tiene en su interior, so
lamente servirá de incubadora has¡ta su nacimiento. 
La verdadera madre será la donante. 

Por este método se pueden obtener hasta 215 crías 
¡x:>r año, por vaca de estirpe excepcional. 

En un futuro no muy lejano cuando se perfeccionen 
las técnicas de congelamiento e implantación de óvu
lo fecundados podremos obtener una cría de una 
n.c.a campeona mundial por ejemplo un bajo costo . 

.. Diagnóstico de preñez 

Por fortuna existe en la actualidad un método efi
ciente y económico para dia.gnosticar preñ"ez en el 
ganado bovino . 

¡ El sistema en cuestión es el diagnóstico de pre
ñez por vía rectal, examen que practicado por un 
profesional idóneo da excelentes resultados . 

El costo es tan mínimo que con el solo hecho de 
diagnosticar los animales que no se están reprodu
ciendo , es decir , están comiendo gratis, alcanza y 
. obra para los honorarios del técnico y las perso
nas que con él deban colaborar . 

Para el examen no se necesitaQ instalaciones 
untuo as, solamente con una buena manga y cuan-
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--------------------

~'" rigure 21. Jiag nóstico d·.! pr 'riez por vía 
rec La 1 . 

do menos dos corrales, en lo posible tres; uno para 
las vacas preñadas, otro para las vacías, y uno últi
mo para las que se deben desechar . 

Normalmente en todo hato hay cuando menos un 
25% de vacas problema, que si detectamos a tiempo 
reduciremos considerablemente, logrando reducir 
gastos innecesarios de manejo de animales impro
ductivos . En la misma forma encontraremos que 
muchos de estos animales problema, se corregirán 
fácilmente , recobrándolos para la reproducción . 

Otro punto interesante de ver en el examen de 
preñez, es el de los animales viejos, que deben ser 
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desechados una vez paran el ternero que llevan den
tro. Estas vacas que cumplen su ciclo reproductivo 
deben castrarse un mes después del parto, con lo que 
se logran pesos muy buenos al destete cuando serán 
vendidas, así como una extraordinaria terneza de la 
carne . En la misma forma las vacas castraaas au
mentan su producción láctea, lo cual traerá como 
consecuencia un ternero desteto más desarrollado 
y pesado . 

En este examen se incluyen también las novillas 
de reemplazo, las' cuales técnicamente deben tener 
en promedio 300 kilos de peso o las dos terceras 
partes del peso esperado cuando adultas. En el mo
mento del primer servicio no importa su edad tanto 
como su peso _y su capacidad pélvica. 

AREA PEL VICA 
Medida en cm 2 

210-219 
220-239 
240-259 
260-279 
Mayor de 279 

% DE AYUDA 

61 
30 
20 
15 
12 

TABLA NO . 4. PORCENTAJE DE AYUDA EN EL 
PARTO DE ACUERDO CON EL AREA PEL VICA 
DE LA MADRE (Area pélvica:altura x ancho pel 
vis) 
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r a pélYl d nd d la 
ntr da d la pelvls (cad ra) . 

1 cwadro ant nor d du e Qwe ctlant may r 
1 ár a p ' lvica menos probl mn pr nlan n 

parto . Se ha comprobado Que la novillas a los tr 
años tí nen un área pélvica compreadlda ntre 210 
y 280 cm2 y en vacas adultas entre 2SO y 409 ,., Z I 
t mendo la mayoría más de 300 . 

De lo anterior también se deduce Que si el ammal 
ti ne en promedio 300 o más cm 2 de ár a pélvica. 
es casi seguro que no presentará problema¡ dE' par
to , en lo que respecta a área pélvica. 

Es importante el diagnóstico de preñ z n los pn
meros 45 días después del servicio para evitar p ' r
dida de calores en vacas que no Quedaron cargada . 

Las vacas cuya fecha de parto se ha pasado en má 
d 15 días , deben chequearse, pues pueden prese r 
momificación fetal o reabsorciones fetales. 

De todo lo anterior se desprende que es más im
portant~ realizar el examen de preñez a cambio de 
omitirlo . 

El (' ión d la hembra d r po ión 

Siendo uno de los principales objeti vos para me
Jorar la reproducción, poca atención le prestamos 
a la s lección de las hembras de reposición. 
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Por lo general solo nos llevamos por apreciacio 
nes hechas a ojo, sin ninguna base científica . 

Gracias a la inseminación artificial en la actuali 
dad , casi que podemos construir o predecir las crías 
que des eamos . Estudios conscientes realizados so
bre cada toro probado, al servicio de la insemina
ción artificial, nos permiten ver qué partes mejora 
de preferencia , por ejemplo, implantación de ubres , 
patas traseras , producción, etc . Para cada una de 
dichas características se ha estudiado su porcentaje 
de repetibilidad . 

Este s ería el primer concepto importante en la 
escogencia de la hembra de reposieión . ~uenas ma
dres unidas por inseminación con toros mejoradores 
de la producción y de los posibles defectos que tenga 
la madre . 

Otra bas e genética importante es la que nos indi 
ca que hijas de vacas con problemas reproductivos, 
por lo general también los presentan. Entonces s i 
el volum en de c rías de reposición nos lo permite, 
d bemos pensar en la pos ibilidad de eliminar las 
hi jas de vacas pr oblemas. 

A niv 1 nutricional debemos como ya se di jo, ali
m ntarlas bIen para la reproducción desde antes del 
n: ('inllento. En st forma disminuir mos la edad 
el!:'l primer parto, est trae amo consecuencia 

Aum nto n 1 pore nt je done p Ión y d pa
rlClún . 
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Ma r 1 ng vlda d l' h m 
una mayor pr du ción a 1 

M no probl mas de part . (Ehmin ndo pr VI -

ment las hembras uya área p 'lvica r pr s nt 
probl mas durant el parto) . 

Disminución de servicios por conc pión. 

A nivel sanitario, todas las hembras deben s r 
vacunadas entre los 3 a 6 meses de edad con Cepa 
19, para erradicar la brucellosts del hato . 

Evi tar en lo posible que novillas sin peso adecuadQ ' 
queden preñadas, sea porque se ordene su cargue 
o porque han sido preñadas por -robo", por toros 
desconocidos . 

De lo anterior se desprende que debemos efec
tuar palpación previa al primer servicio, para des
cubrir estas hembras preñadas y tomar las medidas 
necesarias. 

En cuanto 2. manejo, dcbemc~ mantener lotes uni
formes de hembras de reposición . 

Otro método interesante de aplicar en la escogen
cia de hembras de reposición, lo constituye la selec
ción por eficiencia funcional, método moderno 
creado por el profesor Bonsma, que trataremos de 
explicar, someramente en las páginas siguientes . 
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SELECCION POR EFICIENCIA FUNCIONAL 

Consiste en la apreciación vIsual de signos de 
fertilidad o subfertilidad, técnica creada por el 
profesor Bonsma, de origen Surafricano y conside
r a d o el mejor zootecnista del mundo. Para h a c e r 
más sencilla su comprensión y utilización resumi
remos las principales ideas en cuadros sinópticos . 

Según J. C. Bonsma, autor de las teorías y técni
cas de la "SELECCION POR EFICIENCIA FUNCIO
NAL", el método se basa en la apreciación visual de 
los signos externos, que nos pueden indicar FERTI
LIDAD o INFERTILIDAD. 

Técnicamente el profesor Bonsma ha denomina
do estos signos: INDICADORES VISUALES DE FER
TILIDAD. Los éxitos obtenidos por el autor y sus se
guidores, se reflejan en los aumentos de los porcen
tajes de preñez y parición, en los hatos que han 
adoptado el sistema, en casi todos los países del 
mundo. Por ser un método sin parámetros de me
dición precisos, es necesario ser muy imparcial 
al ponerlo en práctica. Además es importante no ol
vidar los métodos científicos tradicionales, para 
medir la eficiencia reproductiva del hato. 
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SIGNO EXTERNO 

l . Cabeza 

2. Cuello 

TORO FERTIL 

Fuertemente masculina 

Musculoso, con pelo 
muy pronunCiado en la 
cresta, oscuro y áspero. 

~----------------r------------
3. Paletas 

4. Pecho 

5 Morro 
(Giba) 

6 Brazo 

7. Costillas 

Musculosas . Músculos 
bien demarcados. 

Entrado en carnes . Fir
me. Jamás flácido . 

Músculos muy dI:; <;arro
liados y firmes. Giba 
marcadamente mascu
lina . 

Corto, musculado espe
cialmente en su parte 
superior 

TORO SU B'F!': RTIl , 

Falta masr.ullnIl1ad . L~ 

Como de nOVillo . Carp 
ce de una musculatur 
bien definida . 

Grasosas y sin múscu 
los 

Grasoso Carente d~ 
desarrollo muscular 
determinado. 

Pobre, carente d 
masculinidad Sin 
musculatura 

Manos largas 
das Brazo car 
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8. Lomo Musculatura fuerte y Músculos deblles . 
~ 

. prominente . 

9 BabIlla Músculos bien defini- No es posible deflmr la 
dos . musculatura . 

I 

10. Prepucio I No muy pendular . Orifi- Bastante pendular. Ca-
cio externo pequeño, rente de pelos en su ori-
rodeado de pelos varo- ficio prepucial. 
niles . 

11 . Punta de Músculos firmes y bien Músculos flácidos no 
nalga definidos . definidos . , 

12. Testículos Bien formados , perfec- Pequeños o demasiado 
(Escroto) tamente suspendidos y grandes. 

no muy pendulares . Ta-
maño normal. 

13 . Alzada Grande pero no alto . De gran alzada . 

I 14. 0scureci- Oscurecimiento notable Carente de zonas deter-
I miento del pelo 

I 
en los pelos del cuello , minadas de tonalidades 
el brazo y la nalga. más intensas en el pelo . 

Color uniforme. No tie-
I ne pelo á s pe r o en la 
I cresta del cuello. 
I 
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SIGNO EXTERNO VACA FERTIL VACA SUB·PERTIl . 

1. Cabeza Femenina y dehcada Burda. Pelos enwdos 
Suave el pelo de apa- en el testuz y gruesos , 
rlencia lustrosa . en la parte superior de 

la cabeza Cabeza como 
de novillo . 

2. Mandíbula Fina, sin mucha carno- Gruesa y pesada . La 
sidad. Dientes bien im- mandíbula inferior tic -
plantados . ne la tendencIa a ser 

más larga . Carnos .. . 
M eJlllas redondeadas . 

3. Ojos De tamaño mediano, Prominentes y salto -
permanecen tranquilos . nes 

4 Cuello Aparentemente plano , Grueso y musculoso . 
sin músculos proml- I como de novillo . 
nentes . Pela fino y sua- I ve . . 

5 Paletas Sin grasa Borde supe- Con mucha grasa . 
rlor a Olvel de las vér- Musculosas . 
tebr!\s (lípea superior). . 

6 Pecho No prominente. sIn gra - Lleno y grueso hacia 
Sol La papada se cIñe adelante y abajo. Si n 
alrededor del pecho. papada . 

7. Cruz Sin grasa . Los múscu-
,. ! G r a s a dl'pos itatUcn 
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r W,' III'U"". r-ang supenor ~ f MU~CUl05 mUfaésallU- f r 

I deflnida, sin muscula- llados . 
tura gruesa . 

~ . Costillas Cortas pero bi en Largas y planas .' No bay 
arqueadas . Gran capa- profundidad torácica ni 
c idad torácica y abdominaL El tórax y el 
abdominaL El tórax yel abdomen forman un ci-
abdomen forman.. un lindro . 
triángulo. 

10. Hueso de la Prominente y libre de Depósitos abundantes 
cadera (Pelvis) musculatura . de grasa . 

11. Punta de Firme y bien definida. Cubierta de grasa e in-
I nalga Libre de grasa . La cola definida . El nacimiento 
I nace suave y cae per- de la cola es brusco y 
i pendicular . La nalga es cubierto de grasa . Mu-

angular, cuadrada des- cba grasa debajo de la . de la cadera y sin depó- vulva . 
sitos de grasa . -

12. Cañas Cortas y delgadas. Largas y gruesas . 

13. Ubre Excelentemente desa- Sub-desarrolladas y 
rroIlada . Bien implan- deficiente . 
tada . Pelos cortos y 
grasosos . Pezones re-
gulares , b i e n puestos , 
tersos y brillantes . 

I 
Buen desarrollo de la 

. vena mamaria . 
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SIGNO EXTERNO VACA FERTIL VACA SUB - FERTIL 
< 

CUARTO ANTERIOR Bien desarrollado . Muy d e s a r ro 1I a d o, 
(A) musculoso, con depósI -

~ ~-r~ ~. tos de grasa . 
c. 

CUARTO POSTERIOR Sin depósitos de grasa Mal desarrollado . Gn -
(B) en el bueso lile ~ ca'de- sa en las pIernas, ba -

ra , ni de~o,.~e la vul- bIlla, debajo de la vulva 
va . La cola nace suave- y en la parte anterior de 
mente y cuelga a plomo. la ubre La cola nace en 

~ .. Corma brusca y no per-
manece perpendicular. 

, 

COLOR DEL PELO Uniforme y sua ve en ge- Zonas oscurecidas en el 
oeraJ . bruuelo. lados del cue -

I !lo y flancos Similar al 
oscureClmlf'nto de los 
toros . 
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Consejos prácticos para 

mejorar la fertilidad 

Técni amente un hato bien manejado a nivel re
producti vo debe .reunir las siguientes condiciones : 

1. El 70% de los vientres debe quedar cargado al 
primer servi io 

2. El prom dio anual de servicios no debe sobre
pasar d l.3 por cada ternero nacido 

3. O pu ' s d un ti mpo no debe existir en el hato 
m . s d un 10% de vacas problema . 
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I lo nI n r 
hat r 11m nt 

cumpll r n Colombl , nu tro 
dupll aria . 

la ba es prImordiales para obt n r un 
u n nlV 1 r produ tivo lo constituye la óptIma nu 

tn Ión, que debe tener el animal desde ant s d su 
na lml nto pues ya vimos que una buena allmenta 

Ión d la madr , provocará un parto normal y un 
f to saludabl . 

Si este ternero es bien alimentado desde su naci
miento , destetará más rápido , con mejor peso ; ten
drá una pubertad más rápida y un primer servicio 
t mprano con un buen parto normal. 

Esta vaquilla tendrá una vida útil más larga y una 
mayor producción. 

Al lado de esta buena nutrición y para complemen
tarla es necesario mantener a los animales con sal 
mineralizada a voluntad y a$ua de excelente calidad . 

Habiendo una buena nutrición por lo general habrá 
una buena sanidad. Sin embargo, es importante se
guir los siguientes consejos: 

l . Vacune todas sus terneras de 3 a 6 meses con
tra brucellosis con Cepa 19 . JAMAS VACUNE LOS 
MACHOS 

2. En lo poSible utilice inseminación artificial 
para evitar propagación de enfermedades venéreas 
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3. Si utiliza toros, haga chequeos constantes para 
detectar brucellosis f enfermedades venéreas , eli
minando los animales que resulten positivos a la 
prueba . Realice pruebas constantes de fertilidad del 
semen, especialmente antes de la época de monta 

4. Haga pruebas frecuentes para diagnosticar bru
cellosis en las hembras del hato, eliminando las po
sitivas . No reciba jamás ganados sin dicha prueba 
negativa . Todo ganado nuevo que llegue al hato man
téngalo separado en cuarentena antes de reunirlo 
con el resto de animales 

5. Haga lotes de ganado de acuerdo con su edad y 
etapa reproductiva 

6 . Asesórese de un técnico idóneo en patología 
genital y exÍjale exámenes constantes de fertilidad 
en todos sus vientres 

7. Lleve registros diarios y precisos de todo lo 
que sucede en el hato . Registro sanitario, de calo
res , de servicios, de crías, etc . 

8 . Mantenga todo su ganado perfectamente identi
ficado . 

Por experiencia personal considero , que si uni 
mos al diagnóstico rectal del nivel reproductivo y 
la prueba de fertilidad del toro , a la selección por 

fi ciencia funcional , tendremos un diagnóstico que, 
i aplicamos con un criterio funcional y prác tico , 
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a orad por l ganad ro tlci nt . mant ndr ' 
alt lo nlvel a nutntJYO • anltanos y d maneJO . 
aum ntar mo l porc ntaj d preñ z y por nd4l 

na lml nto • aportar mos un granIto d ar 
a la tr menda escasez mundial de ahm n 

118-

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



El macho y sus enfermedades 

reproductivas 

Aunque son muchas las enfermedades reproducti
vas que se conoce afectan al macho, solamente tra
taremos las de mayor presentación en nuestro me
dio . 

BALANITIS 

Cau ada por diferentes traumas n e l coito acam
panados de contammac lón e in fe clón consecuhva. 

Szn toma . El síntoma pnncipal e. la infl:tm ción 
do lorosa del p ne, qu pu d acompañar dE> llln 
flamaC:l ' n d 1 pr pucia Cb, ¡an p stitis). Hay dolor al 
lit s nv:unar re haz. nd por esta r, zón la monta . 
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Traia ml nto curatl r 1 vad pr pu 1'-

uav ,SIn lrrlt r la mu os , on antl lóh o 
. ntlnflamatorlo . Pomada antl i ' tica ' 

r al 1 v do obr la mu o a y r Vla my 
anti lÓtl o y antm!lamatorio . 

CRIPTORQUIDIA 

Es 1 descenso anormal de uno o ambos testícu
los en la cavidad testicular . 

Debido a ql)E! el escroto cumple una función regu
ladora de la temperatura óptima para la normal pro
ducción de espermatozoides, al ser retenido uno o 
ambos de los testículos en la cavidad abdominal, no 
podrá funcionar, pues la temperatura en ella es muy 
elevada. 

Cuando solamente es retenido uno de los testícu
los el animal puede ser fértil, pero debido a que la 
enfermedad es congénita, es decir, se transmite de 
padres a hijos, los machos que presenten está afec
ción deben ser eliminados del hatu. 

ORQUITIS 

Llámase orquitis a la inflamación de uno o ambos 
testículos por causas infecciosas o traumáticas. 

Entre los causantes más comunes se puede citar 
la brucellosis. A veces es tan grande la inflamación 
que el animal no puede caminar . Los testículos se 
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presentan aumentados considerablemente en su ta 
maño y adoloridos , aumentando también su tempe 
ratura . 

Por lo general el tratamiento es de poco éxito , sin 
embargo , se puede probar con antibióticos y antin
flamatorios por vía parenteral (inyectados) . 

SINDROME ESP ASTICO 

Después de la infertilidad es la principal causa 
de eliminación de animales en un hato, pues es de 
carácter hereditario . 

La causa aparente de la enfermedad no es bien 
conocida, pero , parece estar asociada con trastor
nos funcionales del sistema nervioso central. 

Se presenta indiscriminadamente en machos o 
hembras observándose raramente en animales me
nores de cuatro años. 

Síntomas. Se presentan espasmos musculares in
termitentes en los músculos de los miembros poste 
r i o r e s y de la región glútea. Los intervalos de 
presentación de los abscesos varían en intensidad y 
en tiempo , acentuándose por lo general con el tiempo 
frío . 

Su intensidad puede ir de una extensión pequeña 
de los miembros posteriores a espasmos terrible 
mente dolorosos que impiden que el animal se pon
ga n pi . 
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SI obligamos al animal a p rar súbitam nt 
po 111 QlI b rv mos la af c Ión; lambl"n yuda 

1 h c:ho QU la may ría d ammal . spástlco' pr -
.' ntan d 'Vla Ión d la olumna en la r gión tor'- -
Clcolumbar y tI n n las corvas r taso 

Trataml nto. El úm o tratamIento eficaz es li
minar 1 animal en! rmo , no solo para evitar) más 
pad ¡mi ntos, sino para evitar que contamlO el ha 
to al h r dar este carácter indeseable a sus crías. 

REGISTROS DE PRODUCCION 

Para poder mantener una buena información, so
bre el nivel reproductivo del hato, es necesario lle
var una serie de registros, que explicaremos a con
tinuación: 

REGISTRO DE SERVICIOS 

I I I I ler. 20 . 3er. 
NOMBRE k servicio servicio I servicio 

~UMERO Fecha Toro Fecha Toro I Fecha, Toro 
VACA 

-
Inm edIatamente se insemina o se sirve la vaca, se 

va al hbro de servicios y se registra la fecha, en ba
s a ella podremos calcular la fecha aprOXImada del 
parto. 

Tan pronto s e det cta el nacimi nto de un nuevo 
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ternero, se sienta la partida en el siguiente libro : 

REGISTRO DE NACIMIENTOS 

NOMBRE O Fecha Destino Observa -NUMERO parto Sexo del ciones 
MADRE ternero 

I 
, I 

Cuando hay sucesos sanitarios, se anotan detalla
damente , en el libro que continúa: 

REGISTRO SANITARIO 

NOMBRE O Fecha I Síntomas I Enfer-' Trata-
NUMERO medad i miento 

I 

; -

Con los datos que nos dan los registros y de 
acuerdo a . 10 ya estudiado, y a las fórmulas que 
transcribimos a continuación, cada año podremos 
hacer una evaluación muy precisa del nivel repro 
ductivo de nuestro hato . 

Porcentaje de 
Número de vacas en 
producción 

va as en pro - =.------------
du ión . Total hembras aptas 

para la reproducción 

X 100 
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Total na lml nto d 1 an 
Por ntaJ d = X 100 

Total h mbra aptas para la 
n' lml nt 

Porcentaj de = 
mortandad 

r produ lón . 

Total adultos muertos 

Total adultos al iniciar 
el año . 

X 100 

Con los porcentajes anteriores, fácilmente pode
mos calcular las ganancias o pérdidas que nuestro 
hato rindió a lo largo de un año. 

Recordemos que el hecho no es producir por pro
ducir; cuando producimos lo hacemos por ganar y 
por ayudar a disminuir la ola de hambre que azota al 
mundo . 

POR UNA COLOMBIA GRANDE Y PRODUCTIVA, 
MEJOREMOS LA REPRODUCCION DE NUESTRO 
HATO. 
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editor 
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La potencia del pueblo colombiano. 
Cubrimiento nacional , 750.000 W. 
Carrera 10 No. 19-64 - 20. Piso 
Teléfonos 282 66 66 - 24337 13. 

Litograf ía Offset , Tipografía, 
Cajas y Empaques Plegables, 
Fotocomposlción 

Unlco medio de prensa que llega 
hasta las más alejadas poblaciones 
del pa 15 

Libros populares sobre variados 
temas de Interés y utilidad práctica . 

DlStrlbucH)n de libros y revistas 

Impreslon de altd calidad DISCOS de 
larga cluracl on y d 45 RP M 

ACPO. UN IDEAL HECHO SERVICIO. ES UNA GRAN EMPRESA DE MEDIO::; 
O COMU NICACION PARA LA ECONOMIA COLOMB.ANA y EN BENEFICIO 

DE: LA EDUCACION DEL PUEBLO 
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