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ARTICULO DE PORTADA

Agroindustrial Las Américas lleva más de 15 años en la multiplicación 
genética del más alto nivel usando las líneas de sangre más consistentes 
de la raza Beefmaster para producir ejemplares funcionales adaptados a 
las condiciones tropicales, con mucho volumen corporal y gran capacidad 
cárnica, gracias a un estricto programa de clasificación lineal y de em-
briones, encabezado por Iván Darío Cely, (MV) asesor de la empresa Su 
desempeño no solo se ve el campo, principal medidor productivo, sino en 
las más exigentes pistas de las ferias ganaderas, pues por cuarto año con-
secutivo fue escogida como Mejor Criador y Mejor Expositor durante la X 
Exposición Beefmaster de Bucaramanga (abril 2024), galardones similares 
obtenidos en ExpoMalocas (junio 2024), feria en la que además se alzó con 
el premio de: Campeona Cárnica de todas las razas con el ejemplar 741/12 
emulando al título de: Campeona Suprema Cárnica de Agroexpo 2023, al-
canzado por la vaca 555/90, logros jamás alcanzados por ejemplares Bee-
fmaster y, sobre todo, seleccionados y criados por la misma ganadería, 
consolidando a Agroindustrial Las Américas, ubicada en el municipio de 
La Dorada, Caldas, como la empresa líder de la raza Beefmaster en nues-
tro país.

Por eso, para Agroindustrial Las Américas, en un orgullo presentar a 
continuación los distintos ejemplares que consiguieron premios este 2024.

Agroaméricas 839-63 es una ternera na-
cida el 6/6/23 y es hija del toro SWB Teton en 
la vaca Agroaméricas 350-27. Sobresale por 
su color rojo intenso, balance en sus líneas 
dorsales y gran equilibrio. 

LAS AMÉRICAS 839-63 CAMPEONA TERNERA RESERVADA (BUCARAMANGA)
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LAS AMÉRICAS 844-73 CAMPEONA TERNERA (BUCARAMANGA)

Agroaméricas 844-7 es una ternera nacida el 1/7/23 y es hija del toro C1079959. Su madre es la vaca Frenzel 8326. 
Cuenta con una extraordinaria caracterización racial, feminidad y gran volumen. Agroaméricas 812-D2, abajo, es una 
novilla hija de SWB Teton en nuestra gran vaca Las Américas 158-44, es una hembra muy femenina y equilibrada con 
una cabeza bien implantada, dorso amplio y profundo. Ya fue Campeona Ternera en la IX Nacional Beefmaster, Agroexpo 
2023, y ostenta ser la actual Campeona Joven Reservada de Bucaramanga, 2024.

LAS AMÉRICAS 812-D2 CAMPEONA JOVEN RESERVADA (BUCARAMANGA)
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LAS AMÉRICAS 799-2 CAMPEONA JOVEN (BUCARAMANGA) 

Agroaméricas 799-2 es una hembra nacida el 2/10/22, es hija del toro CF High Tide 163/9 y de la 
vaca Frenzel8205. Se destaca por su musculatura sin perder su feminidad, gran alzada, fortaleza, largo 
de anca y profundidad. Por su parte, la vaca Agroaméricas 561-90 es hija de Mcalester 4521 y A.I. Las 
Américas Smooth Cavalier 148-24, tiene 4 años, una donante de volumen espectacular, muy ancha en 
sus cuartos traseros, manteniendo una feminidad excelente. 

LAS AMÉRICAS 561-90 CAMPEONA SENIOR (MONTERIA / BUCARAMANGA) 
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Agroaméricas 588-51 es una hembra exuberante, muy completa, con mucho volumen corporal, mus-
culatura y estructura. Hija de New Dimension 805 en nuestro vientre Agroaméricas 365-47. Abajo aprecia-
mos otra de nuestras hembras: Agroaméricas 817-D2, hija del gran SWB Teton y su madre es Las Améri-
cas 158-44. Es hermana completa de la 812-D2, linaje de campeonas.

LAS AMÉRICAS 588-51

LAS AMÉRICAS 817-D2

GBC     Edición 91
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Agroaméricas 555-90, Campeona Suprema Cárnica Agroexpo 2023, hija de AI Las Américas Smoot Cavalier sobre 

el toro Doble L. Es una madre con todos los atributos, de excelente fertilidad, producción y performance, sus 
primeras crías ya lo demuestran. Es mamá de nuestro nuevo Campeón Intermedio Bucaramanga, Montería y 
Villavicencio: Agroaméricas 807-N2 (Ver página 12) y de la ternera Agroaméricas 954-54, con el toro WPR´S 
Legendmarker 1410, la cual podemos apreciar en la imagen de abajo expresando desde ya toda su extraordinaria 
genética; son los llamados a convertirse en los pilares de nuestro programa de mejoramiento genético.

LAS AMÉRICAS 555-90 CAMPEONA SUPREMA CÁRNICA AGROEXPO 2023/GRAN 
CAMPEONA Y CAMPEONA SENIOR BUCARAMANGA 2023

 

LAS AMÉRICAS 555-90 CON SU HIJA LAS AMÉRICAS 954-54





www.revistageneticabovina.com 11         

GBC     Edición 86GBC     Edición 91

Agroaméricas 741-12 es otra extraordinaria hija de la madre de campeonas y campeones: Las 
Américas 158-44 en el toro Tank 367, recién escogida como Campeona Cárnica de Expomalocas 
2024 y Campeona Adulta en Bucaramanga 2024. Abajo, en su descendencia Las Américas 945-44, se 
aprecia el equilibrio racial que trasmite, la cabeza bien implantada, un dorso amplio y el gran color 
rojo. Sin duda, al ser parte de la familia AGROAMÉRICAS cuenta con un futuro prometedor, pues 
es nieta de la 158-44.

LAS AMÉRICAS 741-12 CAMPEONA CÁRNICA EXPOMALOCAS 2024

LAS AMÉRICAS 741-12 CON SU HIJA LAS AMÉRICAS 945-44
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LAS AMÉRICAS 807-N2 CAMPEÓN INTERMEDIO BUCARAMANGA, 
MONTERIA Y VILLAVICENCIO

Agroaméricas 807-N2 es el primer 
hijo de nuestra gran Agroaméricas 
555-90, Campeona Cárnica Agroexpo 
2023 y Gran Campeona Nacional Buca-
ramanga 2023. Su padre es el gran toro 
SWB Luckenbach, hijo, a su vez, de 
New Dimension 805 y Autumn’s Girl, 
hija del extraordinario Bullet Proof 864 
en la gran Lady Bee 293. Por su lado 
paterno, la 555-90, desciende del toro 
Double L 7008, hijo de L Bar 5502 so-
bre la vaca L Bar 4431 y por el lado 
materno de A.I. Las Américas Smooth 
Cavalier 148-24, hija del EMS Smooth 
Cavalier 708 y A.B.372 Midas. Genética 
Beefmaster consagrada a nivel mun-
dial. Agroaméricas 807-N2 nació el 
18/11/22, es un toro muy moderado, 
con masas musculares exuberantes 
y excelentes atributos carniceros, co-
rrecto en su línea inferior y presenta 
una gran estructura. 

ARTICULO DE PORTADA



Agroaméricas 743-12 es 
un excelente hijo de Tank 367, 
hijo del legendario Double L 
7008, papá de nuestra cam-
peona 555-90. Cuenta con un 
pedigree muy sólido, con un 
legado cárnico, buena estruc-
tura, largo y correcto en todas 
sus líneas. Es nieto por su lado 
paterno de dos referentes de 
la raza Beefmaster a nivel mun-
dial: L Bar 5502 y L Bar 4431. 
Por su lado materno encontra-
mos a la vaca Alamos 0500 Mo-
ses Mónica, hija de MR Moses 
SV 58 y Miss Gladys Smith 2601, 
hija del gran toro Evolution´s 
Solution 141 en la vaca Gladys 
Smith 2005-5.

LAS AMÉRICAS 743-12 CAMPEÓN ADULTO RESERVADO BUCARAMANGA

GBC     Edición 91



Agroaméricas 453-39 es un toro de 
color bayo que cuenta con equilibrio 
en funcionalidad, productividad y fer-
tilidad. Es un ejemplar completo, muy 
masculino y con gran caracterización 
racial. Se resalta por poseer una giba 
bien formada, gran amplitud en sus 
tres tercios, fortaleza de torso y de-
sarrollo en sus testículos y prepucio. 
Su padre es Catalyst 729 cuya madre 
es la 610 Lasater, hija del 2795 Lasater 
y la 1392 LH Lasater, dos abuelos con 
extraordinaria genética en su sangre, 
linaje que se percibe en cada una de 
las crías de este gran toro.  

LAS AMÉRICAS 453-39 CAMPEÓN SENIOR Y GRAN CAMPEÓN, 
BUCARAMANGA 2022

ARTICULO DE PORTADA



LAS AMÉRICAS 453-39 CAMPEÓN 
SENIOR Y GRAN CAMPEÓN, 

BUCARAMANGA 2022
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Programas de presincronización 
para aumentar la fertilidad a la 

IATF en ganado lechero

Programas de presincronización 
para aumentar la fertilidad a la 

IATF en ganado lechero
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Carlos Eduardo Cardoso Consentini, Lucas Oliveira e Silva e Roberto Sartori
Laboratorio de Reproducción Animal (LRA), Departamento de Zootecnia,

Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidad de São Paulo (USP)

En las ganaderías lecheras, la efi-
ciencia reproductiva está estre-
chamente relacionada con la 

rentabilidad económica. Una mayor 
eficiencia reproductiva se asocia con 
menos días de lactancia (DEL) del hato, 
mayor número de vacas en lactancia, 
mayor producción de leche por vaca y 
mejora el perfil de descarte. Antes de 
discutir los factores que determinan el 
éxito de los índices reproductivos, es 
necesario conocerlos. La eficiencia re-
productiva puede y debe ser evaluada 
a través de la medición de diferentes 
indicadores, siendo los principales: 
tasa de servicio (TS), tasa de concep-
ción o preñez por inseminación artifi-
cial (P/IA) y tasa de preñez a los 21 días 
(TP21d). Estos índices generalmente 
se calculan mediante software gestión 
informatizada y representada con una 
periodicidad de 21 días.

La tasa de servicio (TS) representa la 
eficiencia de la ganadería en la insemi-
nación de vacas, ya que se calcula me-
diante número de vacas inseminadas 
dividido por el número total de vacas 
capaces de ser inseminadas durante 
ese período. La tasa de concepción o 
preñez por inseminación artificial (P/
AI) representa la fertilidad de las vacas 
inseminadas, tal como es el número de 
vacas preñadas dividido por el núme-
ro de vacas inseminadas. Por último, 
la tasa de preñez a los 21 días (TP21d) 
es un índice que puede considerarse 
compuesto por TS y P/IA, y está defi-
nido por el número de vacas preñadas 
sobre el número total de vacas capaces 
de ser inseminadas cada 21 días. Por lo 
tanto, cuanto mayor sea la TS (eficiencia 
de la ganadería en la inseminación de vacas 
adecuadas), mayor el P/IA (vacas que que-
dan preñadas después de ser inseminadas), 
y mayor sea el TP21d, mayor será la 

Ponencia presentada durante el 14 Simposio Internacional de Reproducción 
Animal.Instituto Reproducción Animal Córdoba – IRAC- Argentina 2022

velocidad que las vacas quedan preña-
das dentro del sistema de producción. 
En consecuencia, la TP21d es un indi-
cador importante de la eficiencia repro-
ductiva y está relacionado con el inter-
valo de nacimientos (PI) y rentabilidad 
económica de la explotación.

Actualmente en los sistemas in-
tensivos de producción de leche exis-
ten vacas de alta producción (>9.000 
kg por lactancia) que a menudo se 
asocian con una menor fertilidad o 
eficiencia reproductiva. Como sabe-
mos, la eficiencia reproductiva se ve 
impactada de forma multifactorial, 
siendo importante, no sólo mirar las 
herramientas de manejo y reproduc-
tivas, sino también tener una visión 
holística del sistema de producción 
y buscar comprender y controlar los 
factores que afectan la reproducción. 
Este artículo aborda el impacto de los 

factores importantes que afectan el 
rendimiento reproductivo de las va-
cas lecheras.

Período de transición: la 
transición hacia el éxito 
reproductivo

Un período de transición exitoso es 
un factor determinante para el desem-
peño reproductivo ya que lo que suce-
de durante este tiempo afecta la pro-
ducción a corto y largo plazo, tanto de 
la leche como de la reproducción. Vacas 
que tienen problemas de salud al inicio 
de la lactancia tiene menor fertilidad, 
no sólo en la primera IA posparto, sino 
hasta los 150 DEL. Además, la pérdida 
de preñez es mayor en estas vacas du-
rante la lactancia, considerando insemi-
naciones hasta 300 DEL (Figura 1).

Figura 1: Preñez por inseminación artificial (P/IA) en cada rango de días en 
lactancia (DEL) en el momento de la IA según si la enfermedad ocurrió o no en los 
primeros 21 DEL (columna blanca: vacas sin antecedentes de enfermedad pospar-
to; columna negra: vacas con antecedentes de enfermedad posparto). Las enfer-
medades evaluadas en el estudio fueron retención de placenta, metritis, mastitis 
clínica, problemas digestivos y respiratorios.*representa diferencias (P &lt; 0,05) 
y**representa diferencias (P &lt; 0,01). Adaptado de Carvalho et al. (2019)



18         18         465455

Por tal razón, el desempeño repro-
ductivo de las vacas que presentan 
enfermedades posparto está compro-
metido, con un menor porcentaje de 
vacas que vuelven a parir en el hato 
(Tabla 1) y menor probabilidad de 
quedar preñada al principio de la lac-
tancia, lo que se refleja en una mayor 
DEL en momento de preñez exitoso; 
es decir, preñez que resultaron en un 
nuevo nacimiento. (Tabla 1).

Otro aspecto importante relacio-
nado con el período de transición es 
el cambio en la puntuación condición 
corporal (BCS), ya que está relaciona-
da con la salud, el retorno a la ciclici-
dad y fertilidad. Aunque el preparto y 
el posparto inmediato son períodos de 
metabolismo y sistema inmunológico, 
en el que se reduce el consumo de 
materia seca, los estudios han demos-
trado que existe una porción de vacas 
que mantienen o ganan BCS durante 
ese período. Epidemiológicamente, 
las vacas que ganan CEC son aque-
llas que llegan más delgadas al parto, 
vuelven a la ciclicidad posparto más 
temprano y tienen menos problemas 
al momento del parto (Tabla 2).

En cuanto a fertilidad, las vacas 
que ganan BCS tienen muy buen P/AI 
en la primera TAI posparto, como lo 
muestran los resultados de dos estu-
dios, representados en la Figura 2. Por 
lo tanto, estas son las vacas con mayor 
probabilidad de quedar preñadas al 
comienzo de la lactancia.

Consideraciones: Para optimizar 
el período de transición y reducir la 
pérdida de condición posparto, es 
fundamental que las vacas lleguen al 
parto sanas, pero con una CC relativa-
mente baja; vacas con el exceso de BCS 
al nacer (> 3,25) presentan una mayor 
pérdida de BCS posparto, más proble-
mas de salud, retraso en el retorno a 
la ciclicidad y menor fertilidad. Vale 
la pena recordar que tratar de contro-
lar a las vacas para que pierdan peso 
o CC en el período seco no es una es-
trategia adecuada. La pérdida de CC 
durante el período seco se asocia con 
una mayor incidencia de enfermeda-
des y menor fertilidad posparto. De la 
misma manera que el exceso de CC es 

Tabla 1. Intervalo entre parto y preñez exitosa (la que resultó en parto pos-
terior) y porcentaje de vacas que vuelven a parir en la granja según la apari-
ción de enfermedad en los primeros 21 días de lactancia (DEL). Adaptado de 
Carvalho et al. (2019).

a,b,c. Letras diferentes indican diferencia (P &lt; 0,01). 1. Las enfermedades 
evaluadas en este estudio fueron: retención de placenta, metritis, mastitis clí-
nica, problemas digestivos y respiratorios.

Tabla 2. Efecto del cambio en la puntuación de condición corporal (BCS) 
durante el período de transición en el retorno a la ciclicidad y la incidencia de 
enfermedades. Adaptado de Barletta et al. (2017).

Figura 2. Preñez por inseminación artificial (P/IA) en la primera IA a un tiempo 
fijo posparto de vacas lecheras que perdieron, mantuvieron o ganaron puntaje de 
condición corporal (BCS) durante el periodo de transición. Resultados de una finca 
en Brasil (Barletta et al., 2017) y dos fincas en Estados Unidos (Carvalho et al., 2014).

BIOTECNOLOGÍA

dañino, las vacas con BCS muy bajo (≤ 
2,5) al nacer también tienen un retraso 
en retorno al carácter cíclico, más pro-
blemas de salud y menor fertilidad. 

Probablemente la forma más eficaz 
de controlar la CC en el momento del 
nacimiento es la reproducción misma, 

ya que la alta eficiencia reproductiva 
aumenta el número de vacas que que-
dan preñadas al comienzo de la lac-
tancia. Lo ideal es que dejen de ama-
mantar en el momento adecuado, no 
aumenten de peso al final de la lactan-
cia y, durante el periodo seco, lleguen 
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al parto con una CC adecuada, pu-
diendo así mantener o ganar CC des-
pués del parto y volver a quedar pre-
ñada tempranamente, entrando así en 
el “Ciclo de alta fertilidad”.

El deseado “ciclo de alta 
fertilidad”

Reducir el IP promedio del sistema 
de producción es económicamente po-
sitivo. Sin embargo, será que el ¿que-
dar preñada al principio de la lactancia 
afecta la fisiología y la reproducción de 
la vaca a largo plazo? Esta pregunta se 
responde con el concepto de “ciclo de 
alta fertilidad”, recientemente estableci-
do en literatura (Middleton et al., 2019). 
En este estudio, los autores informaron 
que las vacas que alcanzan un IP de 13 
meses (395 días) tuvieron una BCS ade-
cuada al nacer (≤ 2,7) en comparación 
con vacas que alcanzaron IP prolonga-
do, que parieron con BCS excesivo.

Además, todas las vacas con un IP 
de 13 meses mantuvieron o ganaron 
BCS posparto, lo que ya se ha comen-
tado que es positivo para la salud, el 
carácter cíclico y la fertilidad. En este 
estudio, los autores también reporta-
ron menos problemas de salud en va-
cas que mantenían o ganaban BCS, y 
estas vacas tuvieron mayor fertilidad 
y menos pérdida de preñez en compa-
ración con las que perdieron ECC. Por 
ende, estas son las vacas con mayor 
oportunidad de quedar preñadas tem-
prano otra vez.

Consideraciones: El concepto de 
quedar preñada temprano en la lac-
tancia (hasta 150 DEL), alcanzando 
un IP promedio cercano a los 13 me-
ses, aumenta considerablemente la 
probabilidad que las vacas lleguen 
al parto con un balance corporal ade-
cuado, lo que permite menos posibi-
lidades de perderlo, incluso, mante-
nerlo y/o ganar CC en el posparto, 
además de tener una menor inciden-
cia de enfermedades, mejor ciclici-
dad y muy buena fertilidad. Pueden 
quedar preñadas nuevamente duran-
te la lactancia, ingresando así al ciclo 
de alta fertilidad (Figura 3).

El estrés por calor “bueno 
(malo) de siempre”

Otro factor importante y conocido 
que afecta el desempeño productivo 
y reproductivo de las vacas lecheras 
es el estrés por calor. Considerando 
el escenario tropical y subtropical de 
Brasil, es fundamental orientar la in-
fraestructura de las instalaciones con 
el objetivo de aumentar el confort de 
las vacas. El estrés térmico influye en 
el consumo de materia seca, el bienes-
tar animal, el sistema inmunológico y 
también tiene efectos negativos a lar-
go plazo sobre la progenie de cuyas 
madres estuvieron expuestas a estrés 
por calor durante la preñez.

La disminución del rendimien-
to reproductivo en vacas sometidas 
a estrés por calor puede deberse, en 
parte explicado por el impacto ne-
gativo del estrés por calor en la cali-
dad y competencia de los ovocitos, lo 
que conduce a un menor desarrollo 

BIOTECNOLOGÍA

Figura 3. Esquema del “Ciclo de Alta Fecundidad”. DEL: días en leche; 
ECC: puntuación de condición cuerpo. Adaptado de Carvalho et al. (2014), 
Barletta et al. (2017), Middleton et al. (2019).

Tabla 3. Tasa de recuperación, tasa de fertilización y porcentaje de embrio-
nes (grados 1 a 3) de novillas y vacas lactantes, recolectadas tras ovulación 
simple, durante el verano. Adaptado de Sartori et al. (2002).

de blastocistos/embriones. Sartori et 
al. (2002) informó que las vacas lac-
tantes, debido a un mayor consumo 
de materia seca en comparación con 
las novillas, tienen menos capacidad 
para controlar la temperatura corpo-
ral ante el aumento de la temperatura 
ambiente. En el mismo estudio, los 
autores informaron una tasa más baja 
de fertilización y menor porcentaje de 
embriones viables en vacas lactantes 
en comparación con novillas (Tabla 3), 
ambas en verano.

 Por lo tanto, está claro que el estrés 
por calor tiene un efecto negativo sobre 
la calidad de los ovocitos de las vacas 
lecheras, en el corto y largo plazo (40 a > 
100 días), debido al período fisiológico 
de foliculogénesis.

Para representar el impacto del es-
trés por calor en la fertilidad, la Figura 4 
presenta datos de un año reproductivo 
de una granja comercial en Brasil (Con-
sentini et al., 2018). En primer lugar, cabe 
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señalar que, independientemente de si 
la inseminación se produjo después de 
la observación de celo o mediante IATF, 
las vacas inseminadas en la época ca-
lurosa del año muestran una caída de 
aproximadamente el 20% en P/AI (Fi-
gura 4A). Con el objetivo de entender el 
impacto de diferentes variables asocia-
das con el estrés por calor en la fertili-
dad, dicho estudio evaluó el efecto de la 
temperatura rectal y el índice de tempe-
ratura y humedad (temperatura y índice 
de humedad, THI) en el momento de 
la IA. No sólo la temperatura ambiente, 
sino la relación entre la temperatura y 
la humedad relativa del aire genera un 
parámetro más apropiado para evaluar 
el estrés por calor en vacas lecheras. Las 
tres variables de estrés térmico evalua-
das afectan la fertilidad de manera simi-
lar, con una reducción del 20% en el B/
AI de las vacas con temperatura corpo-
ral elevada, en las inseminadas en la es-
tación calurosa del año y cuando el THI 
era > 68 (Figura 4B).

El mismo estudio analizó la diná-
mica del THI y P/IA durante los me-
ses del año (Figura 5). Se observa, por 
ejemplo, que en ninguno de los meses 
de la temporada de calor el THI estuvo 
por debajo 68, y que la fertilidad tiene 
una relación inversa con el THI, es de-
cir, dependiendo de la estación arran-
ca en frío y el THI comienza a dismi-
nuir, el P/AI comienza a aumentar, y 

Figura 4. Impacto de las variables asociadas al estrés por calor en la fertilidad (pre-
ñez por inseminación artificial, P/IA) de vacas lecheras durante un año reproductivo en 
una granja comercial en Brasil. Figura 4A: Impacto de la temporada en el P/IA de vacas 
inseminadas en celo o por IA en tiempo fijo (IATF). Figura 4B: Impacto de la tempera-
tura rectal en el tiempo, la estación y la duración de la IA. del índice de temperatura y 
humedad (THI) en el P/AI de vacas lecheras. Temporada de frío: abril a septiembre y 
temporada calurosa: octubre a marzo. Adaptado de Consentini et al. (2018).

sucede lo contrario en la transición 
a la estación cálida. Además, el au-
mento de la fertilidad no se produjo 
simultáneamente con la caída del THI. 
De hecho, la fertilidad más alta no se 
registró en los meses de menor THI, 
pero en el mes de septiembre, en esta 
base de datos. Este hecho se repite en 
otros estudios y representa el efecto 
a largo plazo del estrés por calor, por 

Figura 5. Perfil de índice de temperatura y humedad (THI, línea azul) y 
preñez por inseminación artificial (P/AI, línea verde) durante un año repro-
ductivo en una granja comercial en Brasil (n = 1.507 inseminaciones). Tempo-
rada fría: abril a septiembre y temporada cálida: octubre a marzo. Adaptado 
de Consentini et al. (2018).

ejemplo, en la calidad de los ovoci-
tos, ya que las vacas inseminadas en 
septiembre tenían la mayor parte o 
la totalidad su foliculogénesis ocurre 
durante la estación fría, mientras que 
las vacas inseminadas en la prime-
ra mitad de la estación fría, parte de 
la foliculogénesis ocurrió durante la 
temporada cálida.

Cada ganadería debe comprender 
su situación y la necesidad de imple-
mentar estrategias de manejo para 
mitigar el estrés por calor de mane-
ra eficiente, como sombra natural o 
instalación de ventilación natural, 
ventilación forzada, pulverización o 
ventilación asociada a aspersor. Ade-
más, es necesario pensar en la inten-
sidad del enfriamiento de las vacas, 
tomando en cuenta algunos aspectos 
como: lugar para enfriamiento de las 
vacas (sólo en la sala de espera de orde-
ño, en la sala de espera y en la línea de 
comedero de la instalación, o en instala-
ción separada sólo para el enfriamiento 
puntual de las vacas), duración y tipo 
de exposición al enfriamiento (horas 
por día con acceso al enfriamiento, in-
tensidad y tipo de aspersión, ventilación, 
secado de vacas).



22         22         465455

Según datos de hatos lecheros is-
raelíes (Flamembaum y Galon, 2010), las 
vacas sin refrigeración, en comparación 
con vacas refrigeradas 4,5 horas/día 
(sólo sala de espera) o 7,5 horas/día (sala 
de espera y fila de comida), tuvieron una 
mayor reducción en la producción de 
leche en verano (caída de 3,6, 1,6 y 0,6 kg/
día respectivamente), menor ratio de pro-
ducción entre verano/invierno (90,7, 
96,1 y 98,5%, respectivamente) y menor 
P/AI en el primer servicio en verano 
(15, 34 y 34%, respectivamente). Pensan-
do en estrategias de gestión sobre la 
salud reproductiva, se ha informado 
que la transferencia de embriones (TE) 
es una potencial herramienta para mi-
nimizar los efectos negativos del estrés 
térmico. Baruselli et al. (2020) infor-
maron una fertilidad reducida en las 
estaciones cálidas del año usando IA 
o TE, sin embargo, el P/TE fue mayor 
que el P/IA en temporadas cálidas (38 
vs. 23%), además de tener una menor 
variación a lo largo del año en compa-
ración con la IA.

Consideraciones: En regiones tro-
picales y subtropicales como Brasil, 
durante un período considerable del 
año, las vacas lecheras sufren estrés 
por calor. Debido a los efectos negati-
vos, es esencial centrarse en la infraes-
tructura y la gestión del hato para re-
ducir el estrés por calor y aumentar el 
confort de las vacas. Si se lleva a cabo 
eficientemente, la reducción del estrés 
por calor durante todo el año, aumen-
ta la producción general de leche y se 
mitiga la caída de la fertilidad y la pro-
ducción durante las estaciones cálidas. 
Otro aspecto relevante es la disminu-
ción significativa de la expresión de 
calor durante las estaciones cálidas. En 
ese contexto, el uso de IATF garantiza 
un mayor TS durante los períodos más 
críticos, en comparación con estrategias 
de IA en celo.

Efecto toro
En los últimos años ha ganado 

atención, tanto en el mundo académi-
co como desde dentro del hato o gana-
dería, el impacto del toro (semen) utili-
zado en la IA sobre la fertilidad de las 
vacas. Obviamente, la variación en el 
P/IA según el toro siempre ha existido 
en las granjas, pero actualmente existe 
una mayor preocupación por identifi-
car esta variación y comprender cómo 

la elección de toros impacta el desem-
peño reproductivo.

Un estudio que recopiló 857.539 re-
gistros de inseminación en ganaderías 
estadounidenses entre 2008 y 2012, 
dividió a los toros en tres clases de 
fertilidad (baja, media y alta) y, curio-
samente, informó que el “efecto toro” 
ocurre independientemente del tipo 
de inseminación, después de observar 
el celo o TAI (Figura 6A). Por lo tanto, 
inseminar en celo o IATF no cambia la 
fertilidad del toro, así como la de los 
toros con menor o mayor fertilidad 
mantienen los resultados indepen-
dientemente del tipo de inseminación.

Para demostrar la importancia 
de analizar el escenario dentro de la 
ganadería y representar el impacto 
de la variación en la fertilidad de los 
toros en P/IA, los resultados de siete 
toros (cuatro de menor fertilidad y tres 
de mayor fertilidad) utilizados en una 
ganadería comercial en Brasil fueron 
compilados y analizados (Figura 6B). 
Estos resultados muestran que existe 
variación en la fertilidad entre toros, 
independientemente de los criterios 
de selección (planificación genética, pre-
cio del semen, fertilidad).

Como este tema analiza el efecto 
sobre la fertilidad de los toros ele-
gidos para su uso en el hato, vale la 
pena señalar cómo la dirección de la 
planificación genética influye en la 
reproducción. Obviamente, la selec-
ción genética en las vacas lecheras se 
centró mucho más en producir leche. 
Sin embargo, en los últimos 20 años 
ha habido un cambio en la forma en 
que las ganaderías dirigen la planifi-
cación genética de una manera más 
importante para características de 
salud y fertilidad.

Para demostrar en qué medida la 
selección genética influye en el rendi-
miento reproductivo, un estudio eva-
luó vacas primíparas y multíparas, di-
vidiéndolas en cuartiles según la tasa 
de preñez de hijas (DPR) genómica 
(Lima et al., 2020). Los autores infor-
maron un mayor P/AI en el primer 
servicio, un mayor porcentaje de va-
cas preñadas en el final de la lactancia 
e intervalo entre parto y preñez más 
cortos en vacas (cuartil superior) con 
mejor DPR en comparación con aque-
llos con el peor DPR (cuartil inferior). 
Por ejemplo, las vacas primíparas en 
el mejor cuartil de DPR quedaron 

Figura 6. Fertilidad (preñez por inseminación artificial, P/AI) de vacas le-
cheras inseminadas con semen de toros clasificados con diferente fertilidad. 
Figura 6A (adaptada de Batista et al., 2016): compilado a partir de 857,539 regis-
tros de IA en celo o tiempo fijo (FTAI) en granjas de EE. UU. entre 2008 y 2012, 
clasificando a los toros en tres clases de fertilidad (baja, media y alta). Figura 
6B (datos de LRA/ESALQ 2021): fertilidad de siete toros utilizados en 1.833 in-
seminaciones durante 2 años reproductivos en una granja comercial en Brasil.
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preñadas 30 días antes (165 vs. 195 
días) y vacas multíparas 36 días antes 
(140 vs. 176 días) que las vacas en 
el cuartil inferior del DPR (Lima et 
al.,2020).

Consideraciones: Intensificar la in-
clusión de características de salud y 
fertilidad en la planificación genética 
de los hatos lecheros es una estrategia 
que debe implementarse buscando op-
timizar las tasas reproductivas. Es muy 
probable que siempre haya variación en 
la fertilidad de los toros (semen) dentro 
del hato. Por lo tanto, para evitar mayo-
res pérdidas debido a toros con menor 
fertilidad utilizados, lo mejor es adqui-
rir semen de toros con un historial de 
fertilidad estudiado e incluso con ante-
cedentes en el hato es una estrategia in-
teresante, puesto que vale la pena recor-
dar que, es importante contar con una 
evaluación técnica y juiciosa de la fer-
tilidad de los toros, teniendo en cuenta 
aspectos como: número de inseminacio-
nes, categoría animal, inseminador, épo-
ca del año, programa IATF, tipo de in-
seminación, entre otros. Todo ello para 
no “castigar ni beneficiar” a los toros de 
camino equivocado. Una perspectiva de 
futuro que se puede tener presente es la 
aparición de herramientas para predecir 
la fertilidad de toros jóvenes, sin necesi-
dad de esperar por los resultados de sus 
inseminaciones de campo. Estas herra-
mientas serían de gran valor, ya que re-
ducirían el impacto negativo de los toros 
con menor fertilidad, ya que el análisis 
de semen convencional predice de ma-
nera confiable la fertilidad de los toros, 
obviamente, con excepción de aquellos 
que no cumplan con los estándares mí-
nimos cinéticos y de patología. 

Incrementar la fertilidad a través 
de programas IATF

Más de 26 años después del esta-
blecimiento de la IATF, la compren-
sión de la fisiología reproductiva de 
las vacas lecheras y de los protocolos 
IATF y cómo incorporarlos en el mane-
jo reproductivo, ha evolucionado sig-
nificativamente, existiendo hoy pro-
gramas que pueden aumentar la tasa 
de servicio y la fertilidad. 

Independientemente de la base far-
macológica del protocolo utilizado, los 
principios de los factores fisiológicos 
que subyacen son: sincronización de la 
emergencia de ondas foliculares, control de 
la concentración circulante de progesterona 
(P4) durante el crecimiento del folículo ovu-
latorio y cercano a la IATF e inducción de 
la ovulación sincronizada de un folículo al 
final del protocolo, lo que permite IATF sin 
necesidad de la observación de celo. Actual-
mente se sabe que algunas manipula-
ciones farmacológicas en los protocolos 
IATF aumentan la fertilidad, tales como: 
iniciar el protocolo con hormona libera-
dora de gonadotropina (GnRH) en lu-
gar de benzoato de estradiol (Consentini 
et al., 2021), uso de dos aplicaciones de 
prostaglandina F2α (PGF; Borchardt et 
al., 2018) para asegurar la luteólisis del 
cuerpo lúteo (CL) al final del protocolo y 
uso de cipionato de estradiol para indu-
cir la ovulación sincronizada al final del 
protocolo, por la conveniencia de ser ad-
ministrado en el momento del retiro del 
implante de P4, promueve la expresión 
del celo en las vacas y, potencialmente, 
reduce la pérdida gestacional (Consenti-
ni et al., 2019).

El objetivo del manejo reproduc-
tivo optimizado es promover un 
alto TP21d, impregnando el número 

máximo de vacas al inicio de lactación, 
reduciendo el IP y colocando el mayor 
número de vacas en el ciclo de alta fer-
tilidad. El uso de IATF para el primer 
servicio posparto es una estrategia ex-
cepcional para garantizar que la vaca 
sea inseminada poco después del pe-
ríodo de espera voluntario (PEV), ya 
que no depende de la condición de ci-
clicidad de las vacas y la necesidad de 
observación del calor. Además, exis-
ten programas IATF mejorados que 
incluyen la presincronización para 
el primer IATF posparto sin retrasar 
la inseminación de las vacas y el au-
mento de las tasas de sincronización 
y fertilidad. La figura 7 representa un 
ejemplo de un programa IATF desa-
rrollado por LRA/ESALQ y utiliza-
do para la primer IATF posparto que 
cuenta con las optimizaciones farma-
cológicas mencionadas anteriormen-
te y tiene como objetivo aumentar la 
fertilidad de las vacas. Los resultados 
demuestran una mayor fertilidad de 
las vacas sometidas al programa ES-
ALQ en comparación con las vacas 
sincronizadas con los protocolos con-
vencionales que comenzaron en días 
aleatorios del ciclo estral (Figura 7).

BIOTECNOLOGÍA

Figura 7. Ejemplo de un programa de inseminación artificial (TAI) a tiempo 
fijo para el primer servicio posparto de vacas lecheras. PEV: periodo de espera 
voluntario, GnRH: hormona liberadora de gonadotropinas, P4: progesterona, 
PGF: prostaglandina F2α, EC: cipionato de estradiol. Los resultados de Con-
sentini et al. (2021).
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El primer servicio posparto es el 
puntapié inicial para maximizar el 
número de vacas entrantes en el ciclo 
de alta fertilidad y estos resultados 
demuestran que la implementación 
de un programa de IATF ajustado, es 
una excelente estrategia para asegurar 
una mayor fertilidad en este momen-
to, como lo demuestra el ejemplo de 
granjas que alcanzaron más del 50% P/
IA en el primer servicio. Obviamente, 
no todas las vacas quedarán preñadas 
después de su primera oportunidad 
y es importante identificar y volver 
a inseminar rápidamente a las vacas 
que no han concebido. Por lo tanto, la 
granja puede realizar observación del 
retorno del celo de las vacas y diagnós-
tico de preñez por ecografía alrededor 
de 30 días después de la inseminación 
anterior, momento en el que vacas no 
preñadas (y que no fueron detectadas ni 
inseminadas en celo retorno) deben ser 
sometidos a un nuevo protocolo IATF. 
Este manejo reproductivo, asegura 

buenas tasas de servicio y aumenta el 
número de vacas que quedan preña-
das temprano en la lactancia.

Consideraciones: Actualmente 
existen programas IATF mejorados 
que sirven para aumentar la fertili-
dad de las vacas lecheras, además de 
aumentar el TS. El uso del IATF para 
el primer servicio posparto, garantiza 
que las vacas queden preñadas más 
temprano en la lactancia y IATF en re-
inseminaciones (con o sin observación 
del celo de retorno) también aumenta 
la TS y tiene el potencial de promover 
una mayor fertilidad en comparación 
con las vacas inseminadas por detec-
ción de calor.

Consideraciones finales 
Importancia de una visión 
holística del sistema de 
producción

El camino hacia el éxito reproduc-
tivo pasa necesariamente por todos 

los factores discutidos en este artículo. 
Las tasas reproductivas del hato refle-
jan directamente otros aspectos que 
impactan la vida productiva de la vaca 
lechera. Por consiguiente, es imposible 
garantizar buen desempeño reproduc-
tivo de vacas que no se encuentran 
en condiciones de salud adecuadas, 
condición corporal, comodidad y am-
biente. Por eso, la mejor manera de op-
timizar los resultados reproductivos 
y asegurar una mayor rentabilidad al 
sistema, es la implementación de un 
manejo reproductivo eficiente, basa-
do en programas de IATF ajustados, 
asociados a la mejora de estos y otros 
factores. La eficiencia reproductiva 
de una ganadería lechera depende de 
la capacidad para afrontar las adver-
sidades y controlar los factores que 
afectan negativamente la reproduc-
ción; existen innumerables ejemplos 
exitosos de ganaderías donde la alta 
producción los lácteos van de la mano 
con el ciclo de alta fertilidad. 

BIOTECNOLOGÍA
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EMPRESAS

Cuando de innovación y trans-
formación de la comercializa-
ción de ganado en Colombia 

se trata, sin lugar a dudas debemos 
tomar como referente a la empresa 
Subastar Colombia, quien ha sido 
pionera al marcar hitos desde dife-
rentes experiencias en la industria 
ganadera del país, gracias a la visión 
de globalización que ha tenido a lo 
largo de sus 28 años.

Desde la alta dirección de Su-
bastar, siempre se ha visionado 
brindar los mejores escenarios de 

Más de 28 años aportando a la 
transformación de la ganadería colombiana

comercialización para los pequeños 
y medianos productores, ofrecien-
do herramientas que les permitan 
mayor sostenibilidad en el tiempo 
de sus negocios y por supuesto me-
jor rentabilidad. Es así como hace 
14 años, esta compañía de origen 
Cordobés, pero hoy con presencia 
nacional e internacional integró la 
pasión por la ganadería y la tradi-
ción, con la virtualidad, dando ori-
gen al formato de Subasta Online 
en el año 2010, donde se instalaron 
salas VIP en diferentes ciudades 

del país, uniendo regiones. De esta 
manera, el Eje Cafetero se convirtió 
en uno de los principales mercados 
objetivos, conectando esta zona con 
las subastas de Montería y Sincelejo 
y logrando que los ganaderos acce-
dieran a una cadena de precios na-
cional, precios más competitivos y 
llegando a comercializar más de 148 
mil reses.

En el año 2012, nace Subastar TV, 
llevar una subasta de ganado a la te-
levisión fue todo un reto, pero con la 
ayuda de aliados como Canal Rural, 
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TV Agro y Canal Dos de Une, fue 
posible, los ganados eran vendidos 
por medio de videos pregrabados y 
los compradores ofertaban a través 
de un Call Center.

En la visión estratégica de esta 
compañía ha estado como un pi-
lar fundamental la innovación y el 
liderazgo para ofrecer un servicio 
globalizado, es por ello que año tras 
año se han ido sumergiendo cada 
vez más en el mundo de la conecti-
vidad y la digitalización, para 2016 
siguieron acortando las distancias 
de comercialización de los produc-
tores con  los compradores, a partir 
de esta fecha la compañía da un sal-
to a Subastanet, subastas por inter-
net, un nuevo formato que permitió 
procesos de comercialización de ga-
nado más agiles, alcanzando ventas 
por más de 20 mil reses en dos años 
de operación.

Con el firme propósito de conti-
nuar avanzando en este camino y de 
seguir mejorando y posicionando la 
ganadería en el país frente a otros 
sectores económicos, Subastar mar-
ca un antes y un después en la forma 

de comercializar para el año 2018, al 
lanzar la primera app de ganado en 
línea en Latinoamérica: Subastanet, 
comercializar desde la palma de la 
mano y a un clic de distancia fue el 
nuevo servicio que desde entonces 
dispuso para los ganaderos del país.

Esta herramienta digital ha per-
mitido facilitar la comercialización 
de ganado, donde los principales be-
neficiados han sido los pequeños y 
medianos productores de los depar-
tamentos de Atlántico, Antioquia, 
Bolívar, Casanare, Cundinamarca, 
Córdoba, Cesar, Magdalena, Meta 
y Sucre, y a compradores de todo 
el territorio nacional, ofreciéndoles 
respaldo, transparencia, garantía, 
cobertura, acceso a la cadena de pre-
cios nacional y una asesoría 24/7 por 
parte del equipo técnico de Subas-
tar, todo esto sin que el ganadero se 
mueva de su finca, ahorrando tiem-
po y dinero.

Durante el año 2020, cuando el 
mundo se detuvo, una pandemia 
llegó de forma inesperada, obligando 
a replantear la manera como se hacían 
las cosas, para muchos esto significó 

incertidumbre y caos, para Subastar 
fue un reto y un llamado a la acción, 
una oportunidad para demostrar el 
liderazgo y resiliencia. Es así como 
surgen los Remates Virtuales, articu-
lando subastas comerciales y eventos 
oro con la tribuna virtual. 

Desde cualquier rincón del país, 
los clientes participan a través de 
www.subastar.com.co o por la app 
Subastanet, haciendo sus ofertas y 
adquiriendo ganado comercial y de 
alta genética, dinamizando la indus-
tria ganadera.

Al día de hoy, más del 60% de la 
comercialización general de la com-
pañía se realiza de manera virtual, 
una cifra que refleja la efectividad y 
la innovación que la ganadería del 
país necesitaba.

En palabras de su gerente gene-
ral, Eduardo Kerguelen Espinosa: 
así es revivir la historia de Subastar, 
cargada de evolución constante, de 
adaptación y de ganas de construir 
país. Seguimos avanzando y trans-
formando porque en Subastar, la 
ganadería colombiana encuentra su 
mejor aliado. 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO

La inversión genética 
del rebaño

Mandy Schmidt 
Especialista en servicios genéticos de ABS América del Norte

Tomado de:  www.absglobal.com

A diferencia del mercado de 
valores, en el que se puede 
recuperar algún efectivo de 

una mala inversión, las malas de-
cisiones genéticas se quedan en el 
rebaño y permanecen en el establo 
durante varias generaciones. Es por 
eso que se deben evaluar cuidado-
samente los rasgos genéticos con el 
mejor retorno de inversión para ob-
tener ganancias tanto a largo como 
a corto plazo. Esto se debe en parte 
a que, en el campo de la genética, 
uno más uno es igual a tres. Cuan-
do realizamos un acoplamiento, no 
estamos creando solo una cría. La 
genética es acumulativa y seguirá 
transmitiéndose dentro del rebaño. 

Es por eso que la selección gené-
tica debe crear activos que desee-
mos que entren en la sala de ordeño 
en los próximos cinco a diez años 
y más. Si se elige correctamente el 
perfil genético que nos interesa en 
nuestra explotación, se pueden es-
perar mayores beneficios gracias 
al aumento de los ingresos o a la 
disminución de los gastos. La in-
versión en semen suele ser inferior 
al 1% de los gastos totales de explo-
tación, pero la influencia genética 
puede ser responsable de hasta el 
50% del rendimiento de una vaca. 
Esto supone un gran beneficio con 
un gasto inicial mínimo.

Estrategia
El objetivo de todo el mundo 

deberían ser las vacas de “ingresos 
pasivos”: vacas capaces de una alta 
productividad con una intervención 
mínima. Mientras que el mercado de 
la leche puede crear proyecciones de 
ingresos turbulentos y los costos de 
las materias primas pueden fluctuar, 
las categorías a las que se destinan la 
mayor parte de los gastos permane-
cerán más o menos iguales. ¿A qué se 
destina la mayor parte de su cheque 
lechero? Típicamente, van a las ca-
tegorías de alimento, mano de obra, 
programas de reemplazo de novillas 
y suministros. Es por esto por lo que 
debemos priorizar el progreso gené-
tico en los caracteres que influyen 
económicamente en estas áreas.

Crear conexiones rentables
La moderna recopilación de da-

tos genéticos ha permitido dispo-
ner de docenas de rasgos genéticos 
del ganado lechero. Sin embargo, el 
hecho de que el rasgo exista y apa-
rezca en los catálogos no significa 
que vaya a aportar valor a todo el 
mundo. Debemos ser críticos con los 
rasgos que se están seleccionando. 
Los rasgos que se seleccionen deben 
ganarse un lugar en el programa de 
cría por su rentabilidad para la ga-
nadería. He aquí algunos ejemplos 

de conexiones entre la genética y 
rentabilidad:

Ahorro de alimento (FSAV)
Incluso con un peso corporal y un 

tamaño similares, algunas vacas son 
más eficientes a la hora de convertir 
el alimento en leche. El ahorro de ali-
mento (FSAV) representa la cantidad 
de alimento (en libras) que se espera 
ahorrar por lactación por encima o 
por debajo de la media de la raza. 
Los valores más altos son deseables 
para aumentar la eficiencia. Además 
de una reducción de los gastos de 
alimentación, este rasgo nos ayuda 
a reducir la producción de estiércol 
y gases de efecto invernadero.

Vida productiva (PL)
No debemos quedarnos cortos 

en invertir en este rasgo. La mayoría 
de las vacas no amortizan la inver-
sión que se realiza en la recría has-
ta la segunda lactación. Seleccionar 
para una mayor vida productiva (PL) 
es elegir vacas con una predisposi-
ción genética a durar más tiempo en 
su fase positiva de flujo de caja. La 
genética de larga duración implica 
menor rotación del rebaño, no se ne-
cesitará invertir tanto en reposición 
y, además, un mayor porcentaje del 
rebaño está libre de coste y genera 
ingresos.

30         30         30         30         
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Puntuación de células somáticas 
(SCS) y rasgos de transición 
(mastitis, cetosis, resistencia a 
la metritis)

La salud de la ubre y un sistema 
inmunológico fuerte mantienen a 
las vacas fuera de la enfermería. Las 
vacas que evitan los tratamientos no 
sólo reducen los gastos relacionados 
con los suministros de tratamiento, 
sino que los recursos de mano de 
obra no dedicarán un tiempo valio-
so a las vacas enfermas, por no men-
cionar la pérdida de ingresos de la 
leche no vendible.

Tasa de preñez de las hijas 
(DPR), tasa de concepción 
de novillas (HCR) y tasa de 
concepción de las vacas (CCR)

Criar más novillas de las necesa-
rias es un gran gasto, pero también 
lo es mantener y alimentar a las no-
villas más tiempo de lo necesario 
debido a la baja fertilidad. Poner el 
foco en una genética fértil, nos ayu-
dará a mantener un flujo de novillas 
a través del proceso de recría a un 
ritmo controlado, uniforme y pro-
mediar menos días de alimentación. 
Del mismo modo, las vacas que se 
reproducen de forma eficiente per-
manecen en el rebaño durante más 
tiempo, lo que reduce las necesida-
des de reposición y eleva el margen 
de beneficios, ya que las vacas pasan 
más tiempo en torno al pico de le-
che, donde los ingresos sobre el cos-
te de alimentación son más altos.

Gestión de la inversión en 
genética

La forma más eficaz de progre-
sar de forma equilibrada en los ras-
gos genéticos prioritarios para un 
rebaño es a través de un sistema 

de clasificación en base a índices 
personalizados. Esto clasificará los 
animales portadores de perfiles ge-
néticos con mayor impacto para su 
granja. Los índices estándar de la 
industria son un gran punto de par-
tida, pero es importante tener un 
índice con una asignación centrada 
en las necesidades genéticas de su 
explotación. La mejor productora 
en Mérito Neto (NM$) de su rebaño 
no significa mucho si los rasgos en 
NM$ no se alinean con las necesida-
des genéticas de su rebaño.

Dentro de su índice personalizado, 
no debemos exagerar el número de 
rasgos que incluye. Sólo se deben se-
leccionar unos pocos rasgos para au-
mentar la intensidad de la selección 
en sus áreas críticas. Demasiados ras-
gos en su índice diluirán el énfasis y 
ralentizarán el ritmo general de pro-
greso. Debemos evaluar objetivamen-
te cada rasgo dentro del índice custo-
mizado basándose en el valor para la 
salud financiera de su granja.

Ser rápido
¿Cómo de centrado está en 

sus objetivos genéticos y en qué 
nivel de genética se siente cómodo 
invirtiendo?

Para un progreso genético más 
rápido, debemos ser coherentes con 
el índice genético. Sólo se debe rea-
justar periódicamente según sea ne-
cesario para que se adecúe a los ob-
jetivos del rebaño en evolución. Este 
índice también se debe emplear para 
clasificar tanto a las hembras con 
resultados genómicos o promedios 
de padres como para la selección de 
toros.

Tampoco se debe caer en la men-
talidad/tentación de la selección por 
un solo rasgo fenotípico. Así, si un 
semental es excelente para un solo 

rasgo (producción de leche, por ejem-
plo), pero no se clasifica bien en su 
índice personalizado, táchelo de su 
lista de I.A. Podría estar introdu-
ciendo involuntariamente genética 
perjudicial para áreas clave. Un índi-
ce de rasgos múltiples le ayudará a 
evitar esto.

Supervise el progreso genético. Hay 
que asegurarse que el plan genético 
diseñado se está aplicando y las au-
ditorías genéticas regulares son esen-
ciales para un plan genético exitoso.

Además de gestionar la calidad a 
nivel genético de los sementales, sea 
también selectivo con las hembras. 
El uso de un programa de cruce in-
dustrial con fines específicos evita-
rá que las hembras de baja genética 
contribuyan a su futuro rebaño con 
un cruce terminal.

Por último, no lastre su inversión. 
El rendimiento de las vacas es una 
combinación de fenotipo y genotipo. 
Su entorno debe ser favorable para la 
expresión genética. Considere la po-
sibilidad de que un consultor técnico 
externo recorra su explotación con 
un par de ojos nuevos para identifi-
car las áreas de oportunidad.

Conclusiones
No es necesario ser un gurú de la 

genética para tomar decisiones acer-
tadas de inversión genética. No es 
necesario memorizar la heredabili-
dad de cada rasgo o ser capaz de re-
citar los más de 40 rasgos incluidos 
en el NM$. Lo que sí necesita es co-
nocer las tendencias de los ingresos 
y los puntos conflictivos de los gas-
tos de su explotación lechera. Usted 
es el mayor experto en las eficiencias 
e ineficiencias de su explotación; 
comuníquelo a su asesor genético. 
Deje que ellos guíen su inversión ha-
cia los rasgos que le ahorrarán tiem-
po y dinero. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO
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SANIDAD ANIMAL

Cuidados especiales para un 
buen desarrollo de nuestras 

terneras de reemplazo en 
lechería especializada: 

“activo de nuestra explotación lechera”

Fernando Hecney Sedano Ramírez
Especialista Técnico Salud Animal 

Ourofino - Colombia
fernando.sedano@ourofino.com

SANIDAD ANIMAL
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La cría de terneras es una de las ac-
tividades fundamentales en las 
explotaciones lecheras en Colom-

bia, puesto que van a ser usadas para 
incremento del hato o para reemplazo 
de todos aquellos animales adultos 
que, por edad, sanidad o selección, de-
ben ser eliminados de la finca de acuer-
do con los programas establecidos.

La crianza de terneras de reempla-
zo es uno de los mayores retos de 
una ganadería moderna competitiva, 
especialmente en la industria láctea, 
donde la rentabilidad se constituye 
en la coyuntura actual del sector. Las 
terneras son el activo más preciado 
en la ganadería de leche especializa-
da, por eso, su cuidado garantizará 
que se conviertan en reproductoras 
y madres sobresalientes, capaces de 
soportar varios partos sin inconve-
nientes de tipo sanitario.

Un aspecto no menos importante 
sobre la crianza de terneras que mu-
chos productores descuidan al empe-
zar dicha actividad es que la persona 

encargada de la crianza (ternero) 
sea la más idónea para realizar 
esta labor. Debe gustarle traba-
jar con este tipo de animal, efec-
tuar un trabajo limpio y ordena-
do. Ser diligente en la observa-
ción diaria de las terneras y tener 
la capacidad de reportar detalles 
sobre toda situación extraña. 
Esto es de suma importancia 
para tratar a las terneras enfer-
mas y, además, para posteriores 
decisiones respecto al manejo o 
permanencia del animal dentro 
de la crianza.

La crianza comienza antes 
del parto

La crianza de las terneras puede 
mejorar si se aplican adecuada-
mente 5 criterios esenciales: pre-
parto o vaca seca, parto, neonato, 
nutrición y control de parásitos 
internos y externos.

Preparto o vaca seca
Las vacas deben tener un tiempo de se-

cado adecuado (60 días) para que la glán-
dula mamaria descanse y se recupere. 
Además, la transferencia de inmunoglobu-
linas hacia el calostro se realiza en el último 
mes de gestación del animal. Las inmuno-
globulinas son factores que le ayudan a las 
terneras a mantenerse libre de enfermeda-
des y a responder de mejor manera frente 
a ellas. Un parto prematuro o un periodo 
seco muy corto originan un calostro de baja 
calidad y, a su vez, la ternera tendrá una 
inmunidad innata muy baja.

Debe existir un programa de vacunación 
en el hato para asegurar el control de las 
enfermedades más comunes. En la etapa 
de gestación se debe manejar un plan de 
vacunación adecuado para que las vacas 
transmitan a sus crías, vía calostro, resis-
tencia a ciertas enfermedades.

La alimentación de las vacas en el pe-
riodo seco debe ser nutricionalmente ade-
cuada para esta etapa. Se debe suministrar 
un alimento balanceado, que proporcione 
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al animal en el periodo seco los nutrien-
tes necesarios para su mantenimien-
to y posterior producción de leche. 
Dietas bajas en proteína o energía 
provocan una menor producción de 
calostro y una menor concentración de 
inmunoglobulinas.

Parto
El parto debe darse en un sitio lim-

pio y libre de bacterias. Existen las 
salas para dar a luz y así reducir los 
índices de mortalidad de las terneras. 
Si el parto es sin asistencia y se produ-
ce de manera natural procurar separar 
las vacas que están a punto de parir y 
trasladarlas a un potrero limpio don-
de éste se efectúe. De esta manera, la 
ternera no se ensuciará con barro ni 
con heces, disminuyendo la probabi-
lidad de ser contaminada con pató-
genos que podrían causar problemas 
graves de salud.

Permitir que el recién nacido per-
manezca con su madre al menos 12 
horas para asegurar una ingesta ade-
cuada de calostro directamente de su 
madre. Al cabo de las 12 horas, ob-
servar si la estomago del ternero está 

lleno, lo que dará una indicación in-
directa de que ha ingerido suficiente 
calostro.

Parto asistido
Producido el parto, limpiar las mu-

cosidades de boca y nariz con un paño 
limpio. Si la ternera no respira se pue-
de levantar de las piernas traseras con 
la ayuda de otra persona; si esto no 
da resultado se puede mojar con agua 
fría la cabeza.

Secar la ternera (la temperatura cor-
poral normal de la ternera va de entre 38,5 
°C a 39,5°C). Separar la ternera de la 
madre, lo antes posible para evitar el 
contagio de enfermedades. Si la terne-
ra se mantiene con la madre, verificar 
que el ambiente del corral esté limpio 
y estén los pezones limpios de la vaca.

Separar de la madre, aretearlo e 
incorporarlo al sistema de crianza 
artificial.

 Asegurar la ingesta de calostro al 
menos 4 L el primer día. Se recomien-
da que la ingestión ideal es del 10% del 
peso vivo del ternero. Debe ingerir al 
menos la mitad del consumo calcula-
do dentro de los primeros 30 minutos 

post parto. Se puede suministrar con 
mamadera o sonda esofágica. La can-
tidad exacta a suministrar dependerá 
del tamaño del ternero.
• Holstein: Peso 40 kg = 4 L calostro 

dividido en dos tomas.
• Jersey: Peso 30 kg = 3 L calostro di-

vidido en dos tomas.

Neonato 
El calostro es la secreción de la glán-

dula mamaria excretada dentro de las 
primeras 24 horas después del parto, 
este contiene todos los nutrientes nece-
sarios para garantizar la vida del recién 
nacido y debe ser suministrado dentro 
de las primeras 6 horas post nacimiento.

Necesidad = 10% del peso vivo 6 
horas absorción total ofertar por 3 – 5 
días Suministro periódico (horas)

¿Por qué es tan importante el 
calostro?
• Rico en inmunoglobulinas (células 

de defensa). Protege contra enferme-
dades, inmunidad pasiva.

• Fuente de energía y proteínas.
• Tiene factores de crecimiento
• Es una fuente de minerales y 

vitaminas.
• Tiene un alto valor nutricional.
• Su composición nutricional es me-

jor que la leche (grasa 6,7% y proteí-
na 14%).

• Ayuda a expulsar el meconio.
• UN TERNERO MAL CALOSTRA-

DO TIENE POCAS PROBABILI-
DADES DE SOBREVIVIR EN LA 
CRIANZA.

Calidad del calostro
Un calostro de calidad, debe presen-

tar al menos 70 g/L de inmunoglobuli-
nas. La calidad del calostro variará de-
pendiendo de los siguientes aspectos:

Las vacas con un periodo de seca-
do menor a 60 días, presentan calostro 
de baja calidad. Las vacas adultas (3 
partos y más) producen un calostro de 
mejor calidad que las vacas de primer 
parto.

La raza también influye en la cali-
dad de este alimento. Las vacas de la 
raza Jersey son las que presentan un 

SANIDAD ANIMALSANIDAD ANIMAL
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mejor calostro con altos niveles de in-
munoglobulinas dado al menor volu-
men de producción.

Las inmunoglobulinas (Ig) son gli-
coproteínas que actúan como anticuer-
pos. Estas se encuentran presentes en 
el calostro en grandes cantidades y 
principalmente hay 3 tipos: 

El cordón umbilical es una vía de 
ingreso de microorganismos que pue-
den causar infecciones de gravedad, 
denominadas Onfaloflebitis, capaces 
de derivar en la muerte del animal. 
Por esta razón, el ombligo debe des-
infectarse dentro de los 15 minutos y 
hasta 2 horas después del nacimiento.

Es importante tener en cuenta que 
se trata de una medida de manejo que 
disminuye efectivamente las probabi-
lidades de infecciones y septicemias, 
pero no soluciona inconvenientes ni de-
ficiencias en la higiene del corral o área 
de parición. En primer lugar, inspeccio-
nar que el ombligo y su base no se en-
cuentren sucios. De ser así, utilizar una 
copa de sellador de pezones con tintura 
de yodo al 7% a 10% y sumergir el cor-
dón en ella el cordón debe sumergirse 
en su totalidad y debe dejarse un círculo 
de yodo alrededor de su base.

Alimentación 
 Un adecuado desarrollo del ter-

nero se inicia con la ingesta de calos-
tro en el menor tiempo posible post 
nacimiento. En términos generales, el 
plan de alimentación está dirigido a in-
centivar el consumo de concentrado 
desde temprana edad, la dieta láctea 
se mantiene por 80 días. Durante la 
primera semana se suministra 4 litros 
de calostro tibio (38ºC) dos veces al día. 
Una vez cumplido ese periodo existe 
la alternativa de mantener el suminis-
tro de calostro.

Alimentación con leche 
natural

Es el alimento que por naturaleza 
toman los terneros, tiene la composi-
ción nutricional perfecta para la crian-
za de los terneros no hay manipulación 
en su preparación, además contiene 

factores biológicos como factores de 
crecimiento y hormonas.

Al suministrarle leche entera a los 
terneros se corre el riesgo de transmi-
tirle enfermedades las cuales pueden 
repercutir en su comportamiento fu-
turo, sobre todo, en las hembras que 
quedarán para reemplazo en el hato.

El costo por litro de este alimento 
se presenta como una desventaja. Sin 
embargo, hay que considerar que la 
cantidad de energía que aporta un li-
tro de leche entera y un litro de sus-
titutos lácteos no es la misma. De he-
cho, para reemplazar energéticamente 
un litro de leche, se necesita entre 1,3 a 
1,6 L de sustituto.

Alimentación con sustituto 
lácteo

Siempre suministrar a la misma 
temperatura (fría o a 37°C). dosificar 
en dos tomas diarias, o en una, de-
pendiendo del manejo, proveer por 
medio de baldes, mamaderas o ali-
mentadores colectivos. La velocidad 
de ingestión no debe ser mayor a ½ L 
por minuto para asegurar una correcta 
digestión del alimento.

Concentrado inicial
Ayuda al desarrollo de las papilas 

ruminales del ternero a un desarrollo 
adecuado de éstas, deben tener acceso 
al concentrado desde el 3° día de vida 
durante los primeros días se puede 
promover su consumo, dándole con 
la mano después de la alimentación 
láctea, se comienza a ofrecer pequeñas 
cantidades (< de 100 g) y se va aumen-
tando cada día hasta una ingesta sin 
restricción (retirar los sobrantes del día 
anterior para evitar contaminación con 
microorganismos).

Heno
Ofrecerlo desde 5 a 6 semanas de 

edad. Si se da antes, restringir consu-
mo a ½ kg/d. Debe ser de muy buena 
calidad. No cumple una función nutri-
cional al inicio de la crianza.

Y el tercero, China, en donde se es-
tima inicialmente puedan exportarse 
al año entre 25 mil y 30 mil tonela-
das. Sin embargo, hay que tener en el 
radar que China vive hoy situaciones 
de menor dinámica económica que se 
traduce en pérdida de consumo y por 
lo tanto baja en sus precios que sin 
duda pone en aprietos los precios a 
los que Colombia debe exportarles.

Además, no es desconocido que 
el precio internacional de la carne ha 
estado a la baja y recién ha entrado 
en un periodo de estabilidad que no 
supone incrementos en el corto ni 
mediano plazo, situación que deses-
timula financieramente a los frigorí-
ficos exportadores y obliga a que de-
ban tener menores costos. 

Al respecto, y frente a nuestro 
principal competidor, Brasil, el kilo 
novillo gordo en pie en este país se 
encuentra en USD1,62; mientras que 
en Colombia es de USD1,91, lo que 
sin duda es una brecha de competi-
tividad frente a la exportación, o de 
novillos en pie o de carne. En otras 
palabras, hoy es más fácil que le com-
pren a Brasil.

Tal situación será muy difícil de 
revertir vía tasa de cambio pues el 
peso se ha apreciado 9% en 2024 fren-
te a su cotización promedio de 2023, 
mientras que el real brasileño se ha 
apreciado en solo 1,3% en el mismo 
periodo, lo que significa una brecha 
de 7,7% solo por temas cambiarios.

Así las cosas, el precio interno 
aun podría ajustarse un poco más a 
la baja para lograr la competitividad 
internacional que necesita, y si bien, 
los márgenes para nuestra cadena 
de valor pueden ser muchísimo más 
reducidos, será importante ir ganan-
do a través de mayores volúmenes: 
un premio a la constancia, tal vez 
lejano de lo que las nuevas genera-
ciones quieren, ser millonarias en  
una semana. 

2024 tendrá que pensarse con un 
gran foco exportador, pues el ingre-
so monetario interno viene de capa 
caída por cuenta de la desaceleración 
económica. 2023 es una muestra, 
pues el año anterior el precio de la 
carne creció solo 3,4% pero el consu-
mo tuvo grandes dificultades; incluso 
en el primer bimestre de 2024 el pre-
cio de la carne ha aumentado poco, 
0,08%, y el consumo sigue estancado. 
¿por qué? un ingreso deprimido. Evi-
dentemente, hay que buscar vender 
más afuera.

Pero ante un precio del novillo 
que puede bajar un poco más, la úni-
ca estrategia útil de eficiencia es dis-
minuir costos y lograr rendimientos 
mayores (mayor peso, menor tiem-
po). Ya la creatividad en cada hato 
corresponderá a cada empresa gana-
dera, pero sin duda serán necesarias 
políticas públicas bien definidas y 
ejecutadas para aprovechar el poten-
cial del sector. 

Fotografía cortesía: Casa Nueva Ganaderia. 
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Pradera
Se pueden criar terneros con acceso a 

pradera, la cual debe ser de uso exclusi-
vo para ellos para evitar contaminación 
parasitaria; el sistema tiene ventajas 
asociadas a una buena salud y a bajos 
porcentajes de mortalidad en la crianza.

Agua potable
El agua debe ser limpia y fresca, 

los bebederos deben estar limpios, se 
les debe ofrecer desde su nacimiento 
a voluntad. El agua estimula el con-
sumo de concentrado inicial.  El creci-
miento se ve seriamente afectado si el 
agua de bebida es escasa.

Control de parásitos internos y 
externos

Las infecciones parasitarias son 
una de las principales causas de en-
fermedad y pérdida de productividad 
en las explotaciones lecheras; no exis-
te ninguna duda de que su control es 
absolutamente necesario.

El tratamiento también debe apun-
tarse a interrumpir el ciclo de vida del 
parásito en un esfuerzo para minimi-
zar la contaminación de la pastura. 
Por eso es muy importante conocer 
el ciclo biológico de los parásitos, así 
como de los factores que influyen en 
su epidemiología, esto nos ayudarán a 

tomar decisiones y establecer progra-
mas más racionales de tratamiento y 
control, siempre teniendo en cuenta 
las características de cada explotación.

Los nematodos y cestodos ocasio-
nan problemas de gastroenteritis ver-
minosa caracterizadas clínicamente 
por diarrea, debilidad, hemorragias y 
deshidratación (Mawatari et al., 2014). 
Los nematodos tienen ciclo de vida di-
recto, con una fase en el animal y una 
externa en los pastos, donde ocurre el 
desarrollo de huevos hasta el tercer 
estado larval infectante (Cordero del 
Campillo et al., 1999).

Los efectos de los parásitos internos 
en el ganado variarán con la severidad 
de infección, así como de la edad y ni-
vel de tensión del animal. En general, 
los animales más jóvenes y animales 
bajo inmunosupresión son más proba-
bles a mostrar señales de parasitismo.

La tecnología que permitió la unión 
de Ivermectina con Sulfóxido de Alben-
dazol resultó en el exclusivo concep-
to de Dual Blend y Dual Protection. La 
combinación de dos formas distintas 
y simultáneas que resultan en una ma-
yor eficacia. Evol está indicado para el 
tratamiento y control de los principales 
nematodos gastrointestinales: Haemon-
chus placei, Cooperia punctata, Oesopha-
gostomum radiatum, Trichostrongylus 
axei. Indicado como coadyuvante en 
el control estratégico de infestaciones 

causadas por garrapatas Rhipicephalus 
microplus y por larvas de Dermatobia ho-
minis (“Nuche”). La fórmula de Evol es 
una exclusividad Ourofino.

Principales Nematodos de los 
bovinos

Control de parásitos externos
Para prevenir a las terneras de ga-

rrapatas (Rhipicephalus) (Boophilus) 
microplus) y mosca de los cuernos 
(Haematobia irritans) mosca del establo 
(Stomoxys calcitrans) debemos reali-
zar un control cultural en nuestra finca 
evaluando varios parámetros estableci-
dos. Primero, sus hábitos de vida y su 
dinámica de población, no permite tener 
animales totalmente libres de moscas y 
garrapatas; el objetivo es mantener nive-
les de infestación por debajo de los um-
brales. En general, tienen un comporta-
miento estacional en épocas de lluvia. 
En los terneriles siempre evitar acumu-
lación de materia orgánica en descom-
posición, utilizar compost, cambiar ca-
mas, destinar un solo sitio para basuras. 

En Colombia produce importantes 
pérdidas económicas y está asociada 
con la presencia de garrapatas y otros 
insectos hematófagos que transmiten 
hemoparásitos, los cuales limitan la 
productividad del desarrollo de una 
buena ternera para un futuro más pro-
ductivo en nuestro hato.

SANIDAD ANIMAL
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Evol
Protección completa contra 
parásitos internos y externos, 
incluso actúa en cestodos y huevos

ourofino.com
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A ctualmente las exigencias de los 
mercados internacionales están 
solicitando a los productores 

que sean más eficiente en las empre-
sas ganaderas, por lo tanto, el mejora-
miento genético es una de las herra-
mientas que tiene el ganadero para 
hacer más eficiente cualquier tipo de 
explotación bovina, con la implemen-
tación de nuevas razas que se adapten 
bien al trópico.

Es indudable que algunas regio-
nes del país pueden ser destinadas a 
producir leche y otras a producir car-
ne exclusivamente; pero una elevada 
proporción de las fincas bovinas pue-
de realizar el sistema doble propósito, 
tanto leche como carne.

Un sistema de doble propósito será 
aquel donde el producto fundamental 
de la finca viene dado por la leche pro-
ducida y donde el levante del terne-
ro constituye una fuente adicional de 
ingreso. Bajo este sistema la alimenta-
ción debe ser fundamentalmente con 
base a pastos cultivados, fertilizados, 
con o sin riego, con la utilización de 
subproductos agroindustriales para 
los terneros, novillas y vacas preparto 
y hasta tres meses postparto, con su-
plementación mineral. En este rebaño 
se debe tener como meta un 70% de 
pariciones anuales, 1.500 – 2.000 litros 
de leche por vaca/año y terneros con 
potencial para pesar 450 kg a dos años 
y medio de edad, terminados la mis-
ma finca o afuera.

Otro posible sistema de doble pro-
pósito vendría dado por aquel siste-
ma de producción de carne con or-
deño estacional. Bajo este sistema, la 

alimentación debe basarse en pastos 
naturales más un uso estratégico de 
pastos cultivados, así como sus sub-
productos agroindustriales para ter-
neros, novillas y vacas de primer par-
to, suplementos minerales y la posibi-
lidad finalizar el engorde de novillos 
en pastos cultivados. Las vacas funda-
mentalmente serán Cebú o cruzadas 
de Cebú con Bos taurus y los toros pue-
den ser Cebú, cruzados con Cebú con 
toros Bos taurus o semen de toros Bos 
taurus.

En el trópico colombiano, son dos 
las tipologías de producción que tie-
nen una importancia significativa en 
la producción de leche, independien-
temente de la dimensión de la explo-
tación: “fincas especializadas” y las del 
“sistema doble propósito”.

El primero busca utilizar razas y 
tecnologías de tipo intensivo y pre-
senta una difusión territorial limita-
da. Se realiza en zonas particulares 
como las de tierra alta y en ecosiste-
mas con clima cálido árido y semiári-
do con disponibilidad de agua para 
las necesidades agronómicas. Prevé 
un esfuerzo tecnológico relevante y el 
uso de personal técnico con adecuada 
preparación. Este tipo de explotación 
presenta en la actualidad una impor-
tancia menor, desde el punto de vista 
zootécnico.

El “sistema doble propósito” presen-
ta, por el contrario, un rol determinan-
te en la satisfacción de las necesidades 
cuantitativas de abastecimiento. Usa 
técnicas de producción bastante ru-
dimentarias con una base de anima-
les mestizos que se adaptan bien al 

trópico y mantienen mediante el uso 
del cruce alterno de reproductores de 
razas lecheras de origen taurus (esen-
cialmente Holstein, Jersey) y razas de 
carne de tipo indicus (en la actualidad 
la más utilizada en Colombia es la raza 
Brahman). Los cruces deben ser bien 
planificados en función de los aspec-
tos morfológicos de las hembras y de 
la situación del mercado en relación al 
precio comparativo de la leche y de la 
carne. La importancia de este tipo de 
explotación, radica en que se beneficia 
de buenas políticas agropecuaria del 
país, que son muy inestables y que no 
favorecen inversiones y planificacio-
nes a mediano y largo plazo. También 
las presiones para exportar sus exce-
dencias, por parte de los países tem-
plados productores de leche, favorece 
este tipo de explotación.

El “sistema doble propósito” además 
de simplificar la adaptación de los as-
pectos productivos a los cambios fre-
cuentes del mercado, requiere menor 
uso de la tecnología e inversión y una 
menor formación profesional de los 
empleados a todos los niveles. El costo 
de producción es normalmente menor 
en relación con las fincas especializa-
das, debido sobre todo a un  reducido 
uso de alimentos concentrados, escasa 
inversión y un uso extensivo de la tierra, 
todavía muy económica; se trata de 
una explotación en la cual la leche se 
produce en condiciones particulares 
como: el ordeño se realiza normalmente a 
mano y casi siempre con el ternero en apo-
yo; el uso de plaguicidas para el control 
de los parásitos es rutinario, debido a la 
infestación favorecida por el uso extensivo 

Estrategias para mejorar una 
ganadería doble propósito

Ángel Rafael Garrido Otero

Cómo producir una vaca y/o un toro 
para los sistemas de doble propósito
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del pastoreo. En estas condiciones con 
frecuencia la leche del sistema do-
ble propósito es apta para preparar 
productos lácteos especiales (quesos 
madurados, yogurt, etc); y es donde el 
empresario debe tener un buen mane-
jo sanitario, para poder bajar la carga 
bacteriana y destinada con frecuencia 
a la producción de leche deshidrata-
da. La explotación del “doble propósi-
to” probablemente va a representar la 
solución más importante mientras las 
exigencias cuantitativas de leche a ni-
vel mundial sean menos satisfechas.

La contribución genética para au-
mentar la producción de leche en este 
contexto se puede obtener disponien-
do de una raza mejoradora que:
• Esté en condición de utilizar forra-

jes más rústicos.
• Presente mayor resistencia a enfer-

medades típicas del trópico.
• Muestre características morfológi-

cas y fisiológicas que indiquen su 
mayor capacidad de termo regula-
ción en relación a las razas euro-
peas especializadas.
Los productores rezagados pien-

san que un mejoramiento genético es 
algo de avanzada para cierto tipo de 
ganaderos. Si en realidad quieren ver 
su ganadería como un negocio pue-
de hacerlo, lo importante es definir 
a dónde quieren llegar y qué desean 
lograr en sus animales y cuándo van a 
implementar esa mejora.

Para iniciar un buen plan en las 
mejoras genéticas para producir car-
ne o leche se debe empezar por selec-
cionar los animales de más ganancia 
de peso y mayor producción.

Está comprobado que en genética 
cuando uno selecciona una caracte-
rística lo hace en detrimento de otras. 
Por lo que se debe tener cuidado para 
no obtener animales de alta ganancia 
de peso con la creencia de que dará 
mayor crédito económico. Este tipo de 
selección nos lleva a lo que comúnmen-
te decimos en el campo “pan para hoy y 
hambre para mañana,” ya que estos ani-
males seleccionados van a tener proble-
mas de fertilidad, de parto, y otros, por lo 
que es importante tener un balance.

 Para iniciar cualquier prácti-
ca de mejoramiento genético se debe 

empezar por observar cuáles son los 
defectos y problemas que tienen los 
hatos, para una vez identificados 
implementar las correcciones nece-
sarias. Otro punto que se ha logrado 
en los últimos quince años es utilizar 
semen sexado y elegir el sexo del ani-
mal. Nuestro país tiene las condicio-
nes para lograr una gran ganadería, 
pero se observa que no se da impor-
tancia a los pastos y a que la genética 
sin buena alimentación y sanidad, no 
funciona.

El doctor Gustavo Ossa, investi-
gador de Corpoica, de Colombia, re-
comendó trabajar cualquiera de estas 
técnicas con razas criollas, pero antes 
hay que hacer un censo de los anima-
les existentes y conocer las caracterís-
ticas de los mismos. En su opinión, 
son animales que tienen más de 450 
años de adaptación en un determina-
do país, con eficiencia reproductiva 
y rusticidad, por lo que pueden ser 
más eficientes que razas que llegaron 
a nuestro medio hace poco tiempo. 
Solo nos falta más capacitación y que el 
Gobierno nos dé apoyo para facilitar la 
comercialización y producción de los ele-
mentos que necesitamos para aplicar estas 
prácticas.

Diversos factores son responsables 
de la inclinación de los productores 
hacia un animal de doble propósito. 
El alto costo de los concentrados hace 
inclinar la balanza hacia sistemas que 
maximicen la utilización de los pastos 
y minimicen el uso de concentrado.

La baja rentabilidad de los siste-
mas especializados con altos niveles 
de producción en base a razas exóti-
cas y que no se adaptan bien ha sido la 
constante observación económica en 
los países tropicales, asociado a gran-
des dificultades reproductivas, sani-
tarias, alimenticias, etc. de estos ani-
males traídos al trópico colombiano.

A nuestro entender, el doble pro-
pósito no es una moda que pasará con 
el tiempo. Es el sistema productivo 
apropiado para unas condiciones par-
ticulares de la región tropical, que ha 
mostrado su mayor versatilidad para 
producir bajo condiciones difíciles de 
ambiente, alimentación, manejo, polí-
ticas gubernamentales, etc.

Cómo debe ser la vaca doble 
propósito

La vaca doble propósito debe ser 
un animal con capacidad productiva 
y reproductiva satisfactoria con la 
utilización de recursos propios del 
trópico. 

Los resultados obtenidos en varios 
países tropicales tienden a señalar que 
la vaca con 50% de genes de ganado tau-
rino y 50% de cebú alcanza niveles de 
producción de leche que fácilmente 
se ubica sobre los 1.500 – 2.000 litros 
por lactancia y desteta un becerro que 
va a producir un ingreso económico 
adicional con su levante y posterior 
venta para carne. 

Bajo condiciones extremas, los 
animales intermedios producen más 
leche y presentan intervalos entre 
partos más cortos que los europeos 
puros.

Las condiciones de nuestro país 
señalan que en aquellas zonas con 
condiciones ambientales extremas, 
con pastos nativos de baja calidad, 
nivel de manejo deficiente, alta tem-
peratura y humedad, el animal por 
debajo de 50% taurino es más produc-
tivo, pero, bajo condiciones menos ex-
tremas, con pastos cultivados y mane-
jo más eficiente de la explotación, las 
hembras 50% y tal vez las 5/8 resultan 
con mayor productividad.

m.
Animales 3/4 Holstein sólo son 

productivos en condiciones tropicales 
con alimentación y manejo óptimo. 

Es por ello que un rebaño doble 
propósito debe tender a mantener un 
nivel de genes Holstein en 50%, ya que 
si se supera este nivel, se tiende a pre-
sentar mayor cantidad de problemas 
de reproducción, sobrevivencia y cre-
cimiento, mientras que una disminu-
ción del porcentaje de genes Holstein 
trae asociada una disminución en el 
crecimiento y en la producción.

Cómo producir la vaca doble 
propósito

Dos posibles caminos se han plan-
teado para la producción de la vaca a 
utilizar en rebaños doble propósito.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
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Primer camino: Cruce alterno.
En este sistema las vacas origina-

les del rebaño, que con seguridad son 
de una composición racial que tienen 
pocos genes de raza lechera especia-
lizada, son apareadas con toros, por 
ejemplo, Holstein. 

Las hembras resultantes de este 
primer cruce son apareadas con toros 
de la otra raza, Cebú. Se continúa con 
el sistema, alternando la raza del toro 
en cada generación.

Cómo producir el toro a 
utilizar en rebaños doble 
propósito

El toro influye en un mayor grado 
que la vaca en la mejora genética del 
rebaño; la razón fundamental de esto 
estriba en el mayor número de hijos 
por año que el toro puede tener. 

Debe ser un animal que asegure 
mejoras en la capacidad productiva 
y en la reproducción y, que además 
garantice un nivel de genes europeos 
apropiado.

La necesidad de toros 50% Holstein 
– 50% Cebú es fácil de satisfacer con 
la inseminación de vacas Cebú con se-
men de toros Holstein de probado va-
lor genético superior para producción 
de leche, para velocidad de crecimien-
to y fertilidad. 

Para seleccionar el toro 1/2 Holstein 
que se va a utilizar, se deberá tomar 
en consideración sus progenitores. Su 
madre debe ser una vaca con buena 
habilidad materna, lo que garantiza 
niveles de producción de leche supe-
riores al promedio del rebaño y que se 
refleja en pesos al destete superiores al 
promedio del hato. 

El padre debe ser un toro de valor 
genético superior para producción, 
crecimiento y fertilidad.

La necesidad de toros 3/4 Holstein 
– 1/4 Cebú también es fácil de satisfa-
cer con la inseminación de vacas 1/2 
Holstein – 1/2 Cebú con semen de toros 
Holstein. 

Las consideraciones mencionadas 
para la selección de toros 3/4 Holstein 

son las mismas que las señaladas para 
los toros 1/2 Holstein, con la salvedad 
que en el rebaño de vacas 50% Holstein 
– 50% Cebú se debe tener ordeño sis-
tematizado y registros de producción, 
por lo que la escogencia de madres 
podrá hacerse por sus producciones 
de leche directamente.

Inicialmente, el ganadero puede 
adquirir los toretes en otros rebaños, 
donde haya inseminación artificial. 
Posteriormente, podrá generar sus to-
retes en el propio rebaño, someterlos 
a una prueba de crecimiento entre los 
8 y los 18 meses, colocándolos en un 
potrero con pastos de calidad prome-
dio, pesándolos al inicio y al final de la 
prueba, determinando las ganancias 
de peso en estos anímales y seleccio-
nando los mejores.

Cada año el productor podrá susti-
tuir un 50% de sus toros, para asegurar 
un avance genético mayor en su rebaño.

Estrategias para mejorar una 
ganadería doble propósito

Es indudable que la introducción 
de mejoras en una ganadería doble 
propósito  debe hacerse en forma pau-
latina. Debe comenzarse con un buen 
diagnóstico de la finca y evaluar su si-
tuación en los aspectos relevantes del 
sistema productivo.

• Identificar animales
• Crear potreros
• Dividir potreros
• Anotar eventos productivos
• Introducir pastos
• Revisión ginecológica del hato
• Programa de conservación de 

pastos
• Plan sanitario
• Eliminación de anímales 

improductivos
• Plan reproductivo
• Plan genético
• Plan integral de mejoramiento

Caracteres a incluir en la 
evaluación genética

Los caracteres a considerar en un 
programa de ganado de doble propó-
sito deben ser de alta importancia eco-
nómica, con heredabilidad suficiente 
para justificar su inclusión y deben ser 
medibles bajo las condiciones vigen-
tes en el campo. 

Además, deben reducirse al míni-
mo indispensable para garantizar la 
eficiencia del sistema de selección. 

Por otro lado, se deberá cuantificar 
los efectos no genéticos que afectan 
la característica a fin de poder hacer 
comparaciones apropiadas entre ani-
males que produjeron bajo diferen-
tes condiciones y así estimar el valor 
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genético de los anímales de la manera 
más precisa.

El valor genético de un individuo 
viene dado por la suma de los efectos 
de los genes que ese individuo posee 
para una característica. 

Este valor genético, junto con los 
factores no genéticos, determina la 
magnitud de la expresión de la misma.

El individuo transmite sólo la mitad 
de su valor genético a la descendencia, 
lo que corresponde al valor genético 
aditivo de ese individuo, que general-
mente se estima como desviación del 
promedio de la población donde se 
obtuvieron esas observaciones.

Los estimados de valor genético 
tienen asociado lo que se conoce como 
“precisión” del estimado, la cual mide 
la correlación entre el valor genético 
estimado y el valor genético real y que 
oscila entre O (ninguna relación) y 1 (re-
lación perfecta).

Los más importantes caracteres a 
tomar en consideración en una prime-
ra fase de selección deben ser:

• Producción de leche
• Fertilidad
• Crecimiento
• Sobrevivencia
• Apariencia externa

Producción de leche: 
Hembras: directamente 
Machos: a través de medio hermanas 
madre e hijas

Fertilidad:
Hembras: IEP y concepción, 

número de servicios por con-
cepción, intervalo entre partos 
Machos: calidad de semen, libido, fer-
tilidad de hijas.

Crecimiento: 
Hembras: edad al primer parto 
Machos: peso post destete 

Sobrevivencia: sobrevivencia de crías. 
Apariencia externa: libre de defectos 
anatómicos hereditarios.

Evaluación de hembras
La evaluación genética de hembras 

es de gran importancia en los sistemas 
de producción doble propósito en el 
trópico, ante la dificultad de evaluar 
machos mediante la prueba de pro-
genie, por lo que seleccionar las vacas 
superiores para ser madres de toros 
jóvenes juega un papel de primer or-
den en los programas de mejoramien-
to genético.

Lamentablemente, el número de 
datos disponibles para cada hembra 
no es mucho, por lo que la precisión 
se ve afectada.

¿Qué sugiero?
1. Que haya dolientes dentro del go-

bierno para que velen por los pro-
gramas de mejoramiento genético, 
se adecuen a la información dispo-
nible y contribuyan al desarrollo 
de las ganaderías nacionales.

2. Que las asociaciones de producto-
res y comités de ganaderos se in-
corporen activamente a los Progra-
mas de mejoramiento regionales, 
a fin de incrementar las posibili-
dades de avance en las zonas pro-
ductoras de leche, carne y doble 
propósito.

3. Debemos organizar una comisión 
nacional de mejoramiento del ga-
nado bovino, integrada por profe-
sionales especialistas en las distin-
tas áreas.

4. Hacer más eficientes los progra-
mas nacionales de control de pro-
ducción, para que verdaderamente 
constituyan una herramienta útil 
en el mejoramiento de los hatos 
bovinos.

5. Concientizar a los ganaderos de la 
necesidad de llevar registros o con-
troles a nivel de finca, a fin de po-
der disponer de información que 
permita analizar los factores que 
influyen sobre el proceso produc-
tivo y detectar vacas superiores en 
el hato.

6. Poner en marcha programas sen-
cillos de evaluación de toros, ba-
sados inicialmente en la informa-
ción de la madre y de sus medias 

hermanas, a fin de dar un impulso 
al desarrollo apropiado de pobla-
ciones bovinas en regiones don-
de se han desarrollado núcleos 
de productores en base a forrajes 
fundamentalmente.

7. Los esfuerzos de mejoramiento ge-
nético deben ser políticas de estado 
donde el ministerio de agricultura, 
las Umatas, Secretaria de desarro-
llo económico, Fedegan, Comités 
ganaderos, formen parte de pro-
gramas integrales y coordinados 
de mejoramiento de la ganadería 
bovina.

8. Una buena adaptación de los ani-
males a un ambiente es esencial 
para una producción económica. 
Hasta donde sea posible, es muy 
importante el cruzamiento para 
producir animales con resistencia a 
las condiciones tropicales y niveles 
de producción intermedios.

9. Parece más lógico que en los países 
tropicales se discutan las políticas 
de leche y carne en su conjunto, en 
un solo documento, especificando 
las particularidades para los subsis-
temas existentes. Las políticas deben 
ser orientadas a largo plazo, permi-
tiendo una relación óptima y estable 
de precios entre ambos productos.

10. Una política financiera que ofrez-
ca créditos blandos agropecuarios 
con intereses considerablemente 
rebajados y condiciones favorables 
de amortización de capital.
La inversión de estos recursos debe 

ser diseñada y supervisada dentro de 
un programa de asistencia técnica. 
Estos créditos condicionados deben 
otorgarse en cuotas consecutivas, re-
quiriéndose el estricto cumplimiento 
de los planes de inversión por etapas 
antes de aprobar la cuota siguiente.

Mejoramiento genético 
acorde con oferta ambiental 
del hato

Algunos empresarios ganaderos 
sin tener conocimiento y asesoría fra-
casan en la introducción de nuevas 
razas o cruces al trópico bajo. Cuan-
do se hace una evaluación a vacas en 
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producción en un hato, se está eva-
luando la respuesta productiva de 
esos animales en esa oferta ambiental; 
por lo tanto en cada empresa ganade-
ra es un mundo diferente y no se pue-
de generalizar el manejo de una raza 
entre un hato a otro.

Factores que afectan la 
producción en sistemas doble 
propósito

Entre los factores que afectan la 
producción en sistemas doble propó-
sito están los nutricionales, tipos de 
pastos, climáticos, sanitarios, de ma-
nejo y administrativos.

Nutricionales 
Una buena nutrición es indispen-

sable antes de introducir un mejora-
miento genético al hato bovino, donde 
se debe suplementar, y tener buenas 
pasturas con calidad, cantidad, aditi-
vos y palatabilidad.

La pastura 
Los empresarios ganaderos deben 

hacer examen bromatológicos de sus 
pasturas en el periodo de verano y el 
de invierno, donde saben qué tipo de 
pastos deben implementar en su pre-
dio, cantidad y calidad, especies invo-
lucradas, asociaciones con legumino-
sas o arbóreas, edad de pastoreo, fer-
tilización orgánica o química, sistema 
de pastoreo, manejo de las arvenses, 
palatabilidad.

Edáficos 
Se debe hacer un examen comple-

to del suelo tanto en macro como mi-
cro elementos, composición, textura, 
pH, nivel freático, capacidad de inter-
cambio catiónico, agua, tipo de fuen-
te, cantidad, calidad, disponibilidad, 
temperatura.

Climáticos 
La temperatura se está subiendo 

por el mal manejo que le damos a la 

arborización, humedad relativa, ra-
diación solar, sombras, corrientes de 
aire, régimen pluviométrico, altitud, 
topografía.

Sanitarios
La medicina debe ser preventiva 

(vacunaciones, control de ecto y endo-
parásitos, control de mastitis), tener un 
cronograma de vacunación, despara-
sitación, baños, etc, y curativa (manejo 
de enfermedades infectocontagiosas, meta-
bólicas y carenciales), implementando 
las buenas practicad ganaderas.

Manejo
Hacer una buena rutina de ordeño, 

manejo del amamantamiento restrin-
gido, manejo de la gestación, buen 
uso de la estabulación o semi estabu-
lación, desplazamiento de los anima-
les, faenas de manejo (inyecciones, ba-
ños, marcaciones, topizado, otras), buena 
atención a los partos, manejo de dis-
tintos lotes de ganado, construcciones 
de corrales adecuadas y funcionales.

Administrativos
Se debe llevar un buen manejo de 

registros, evaluación y toma de de-
cisiones en base a los mismos, análi-
sis económico (costo-beneficio) de los 

cambios realizados, una buena e y 
eficiente políticas de descarte, manejo 
del recurso humano (capacitación del 
personal, funciones y responsabilidades 
definidas, motivación, incentivos).

Tipos morfológicos de bovinos 
doble propósito.

La definición del sistema doble 
propósito se deduce que la base de su 
formación es el conjunto de caracteres 
diferenciales morfológicos, fisiológi-
cos y anatómicos, que son comunes a 
un conjunto de individuos y que son 
transmisibles a sus descendencias.

Esos caracteres que permitirán 
agrupar bajo una denominación co-
mún, a los animales cualquiera que 
sea su raza. De ahí ha surgido la clasi-
ficación de los individuos o las razas, 
teniendo en cuenta aquellos caracteres 
morfológicos, tales como la forma del 
perfil, el peso y las proporciones del 
cuerpo, que los zootecnistas llaman 
“triángulo ignaléctico”, animales o razas 
de gran peso (hipermétricos), de poco 
peso (elipométricos), y de peso medio 
(eumétricos), todo ello relacionado con 
el peso de los demás animales de su 
misma especie y las proporciones de 
animales o razas en la que hay predo-
minio de las dimensiones longitudi-
nales sobre la anchura (longilíneos), de 
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proporciones equilibradas (mesolíneos) 
y predominio de las dimensiones de 
anchura sobre la longitud (brevilíneo).

Pasos para el montaje de un 
programa de mejoramiento 
genético

Implementar un buen plan de 
mejoramiento genético ordenado le 
garantiza una buena eficiencia y una 
respuesta productiva del hato sea 
superior. 

Es un proceso lento y permanen-
te en el cual la respuesta esperada 
se ve en cada generación de ganado; 
es decir, las decisiones que se tomen 
hoy tendrán un efecto económico en 4 
años para la ganadería (cuando las hijas 
de las vacas se estén ordeñando), y en 2 ó 
3 años para levante y ceba en animales 
de carne (medidos en velocidad de creci-
miento, calidad de carne, etc.). 

Por eso la elaboración de un pro-
grama de mejoramiento genético, ga-
rantiza el futuro en la rentabilidad del 
hato.

Es importante tener bien claro a 
qué parámetros fenotípicos se va a ha-
cer énfasis en el programa de mejora-
miento genético. 

En el sistema doble propósito, para 
muchos empresarios la prioridad es 
el mayor volumen de leche; para otros 
en calidad de leche; para otros en sa-
lud, peso al destete de las crías; para 
otros es la reproducción, etc. 

Por lo tanto, entre más caracterís-
ticas deseables se incluyan, más lento 
será el progreso genético del hato. Las 
pruebas de progenie aportan paráme-
tros importantes de mejoramiento en 
características de expresión fenotípica.

Pasos para el montaje de un 
programa de mejoramiento 
genético
1. Una implementación de registros 

de desempeño individual
2. Buena definición del objetivo de la 

mejora genética
3. Estimación de parámetros 

genéticos
4. Manejar unas estrategias de mejo-

ramiento genético como (selección 
– cruzamiento) para uso de anima-
les superiores.

Uso eficiente de registros
En cualquier hato ganadero es di-

fícil e imposible seleccionar animales 

superiores si no se evalúa el buen des-
empeño de los mismos. 

Todo se hace basado en los regis-
tros de producción, reproducción, sa-
nitarios y económicos de los animales 
del hato. 

Desgraciadamente en la gran ma-
yoría de las empresas ganaderas no se 
lleva bien los registros para poder to-
mar decisiones correctas, por lo que a 
veces se generan unos reemplazos del 
hato con animales inferiores, retrasan-
do el progreso genético.

El uso de los registros sirven para 
medir el desempeño individual, o 
colectivo. 

Un modelo sencillo de registros 
para el hato debe incluir:

En producción: Fecha de parto, 
fecha de primer ordeño, pesajes de 
leche (al menos dos al mes por vaca), fe-
cha de secado y/o destete del ternero.

En reproducción: Fecha de servicio 
o inseminación, toro utilizado, fecha 
de calores no servidos, fecha de parto, 
resultado de chequeos ginecológicos, 
observaciones.

En crecimiento: Peso al nacimiento, 
peso al destete, peso al año, al primer 
servicio y al primer parto. 
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