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Taller

Manejo Integral de la Unidad de 

Producción Bovina de Doble Propósito



Lactancia 220 Días

Gestación 283 Días

Días abiertos  82 

Días

Periodo seco  

128 Días

Pubertad 1° Gestación 1° Parto

240 a 280 kg 300 a 350 kg 460 a 560 kg

Nacimiento

Comportamiento ideal de vacas de doble 
propósito y vacas cebú

Adaptado de Villa G.A. 1993



VIDA PRODUCTIVA PROMEDIO DE VACAS DE 
DOBLE PROPÓSITO Y CEBÚ EN EL TRÓPICO 

MEXICANO

0 3 5 7 9
AÑOS DE VIDA

VIDA ÚTIL (6 AÑOS)

LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN SE SUCEDEN CADA 18 MESES.
INTERVALO INTERPARTOS=540 DÍAS



COMPONENTES  DEL INTERPARTO

PERIODO INTERPARTOS  (540 d)

Parto Parto

Componentes

Gestación (283 d)Días abiertos (257 d)

12 % 16 %72 %



ASOCIACIÓN ENTRE REPRODUCCIÓN Y 
LACTACIONES POR VIDA

185 d = 18 MESES INTERPARTO  = 3.4 LACTANCIAS

102 d = 13 MESES  INTERPARTO = 4.6 LACTANCIAS



2 Condición corporal inadecuada. 

CAUSAS PRINCIPALES DE QUE LA VACA 
NO ENTRE EN CELO DESPUÉS DEL PARTO 

(ANESTRO):

1 Amamantamiento de la cría. 

Anestro es la ausencia del estro; las vacas no entran en celo o calor



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

El becerro al permanecer siete o más horas al día con la vaca alarga el

período entre el parto y la presentación del celo (Anestro).

Amamantamiento del becerro



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

El amamantamiento del becerro, además de establecer una relación

emocional con la madre, afecta negativamente la actividad reproductiva

en el posparto debido a que existen conexiones nerviosas entre la ubre y

el cerebro del animal

Amamantamiento del becerro



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

Amamantamiento 

-Succión.

-Olfato

-Tacto, 

-Visión,

-Audición

A medida que continua el período posparto, el efecto negativo del

amamantamiento es menos intenso.

¡¡Vínculo Madre – Cría!!



1. La frecuencia, duración e intensidad 
del amamantamiento son factores 
primarios para determinar la 
duración del anestro PP.

2. La permanencia del becerro durante 
7 o más horas al día retrasa su 
aprendizaje al consumo de pasto, 
disminuye la obtención de leche 
durante el ordeño y por lo tanto los 
ingresos diarios. 

AMAMANTAMIENTO DEL BECERRO



1. Aumenta el consumo 
voluntario de pasto de la 
vaca.

2. Aumenta la producción 
total de leche (tanto la 
consumida por el becerro 
como la vendible).

3. Puede aumentar la 
rentabilidad de la empresa 

AMAMANTAMIENTO DEL 
BECERRO



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

Tecnologías disponibles

Destete temporal 

por 24 a 72 horas

Destete precoz
Amamantamiento 

restringido (1 o 2 X)

En el amamantamiento restringido 2X se obtienen aceptables ganancias de

peso en los becerros.



INTERVALO PARTO PRIMER ESTRO (IP1E) Y CONCEPCIÓN (IPC) EN VACAS 
CON TRES MODALIDADES DEL AMAMANTAMIENTO. 
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1 vez/día 2 veces/día permanente

Tanto el amamantamiento una vez al día como el de 2 disminuyeron los días
a la presentación del celo posparto (ANESTRO)

Tomando en consideración que los becerros presentan mejores ganancias de peso 
con 2 veces / d en comparación con una vez / d se sugiere la de dos.  

Castro y col.1995



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

1. Disminuye el anestro posparto

2. El becerro no se acaba a su madre

3. Se obtienen aceptables ganancias de peso 

Amamantamiento restringido (2 X)



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Condición corporal de los bovinos



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Factores que influyen en los requerimientos nutricionales de 

la hembra bovina

• Etapa de producción.

• Tamaño de la vaca y volumen de producción.

• Edad.

• Medio ambiente.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Prioridad Biológica de los nutrientes

Prioridad Función

1 Mantenimiento

2 Crecimiento

3 Producción de 

leche

4 Reproducción



1. Es el mejor indicador práctico 
del estado nutricional de la vaca 
cuando ésta se evalúa a lo largo 
del ciclo reproductivo.

2. Es clave para identificar 
problemas de alimentación, 
manejo y salud.

CONDICIÓN CORPORAL

Calificaciones extremas = problemas significativos



ES LA RESERVA DE GRASA DE LAS VACAS Y 
EL GANADERO LA PUEDE CALIFICAR CON UNA 

ESCALA NUMÉRICA QUE VA DESDE MUY FLACA A
MUY GORDA. 

CC = 1 CC = 9



DESPUÉS DEL PARTO LAS VACAS RECUPERAN LA 
SALUD DE SUS ÓRGANOS REPRODUCTIVOS MUY PRONTO

Y POR LO TANTO PUEDEN SER PREÑADAS PRONTO.



SI A LA VACA SE LE PROPORCIONA BUENA ALIMENTACIÓN
AMAMANTA A LA CRÍA Y  MANTIENE UNA BUENA  CONDICIÓN CORPORAL 

SI NO TIENE BUENOS PASTOS Y TAMPOCO  SUPLEMENTACIÓN 
PRODUCE LECHE A EXPENSAS DE SUS RESERVAS DE GRASA Y ENFLACA



=

=

VACA CON MALA CONDICIÓN CORPORAL
“FLACA”

NO PRESENTA CELO 
DURANTE LA LACTANCIA

VACA CON BUENA CONDICIÓN CORPORAL
PRESENTA SU CELO RÁPIDO

DURANTE LA LACTANCIA



La condición corporal se califica:

1.- tocando en sitios determinados donde se aprecia 
el aumento o la disminución de la grasa, más
2.- una apreciación visual.

Permite tomar decisiones para el manejo de la 
alimentación de las vacas.

El mayor problema que tiene este método es su 
sencillez, pues se ve tan fácil, que no se 
adopta porque creemos que no es útil. 





Medición de la condición corporal

Medida de 1-9

Condición 1 – Enferma y débil

Condición 9 -

Extremadamente obesa

Condición 

recomendable 6



Cuando evaluar la Condición Corporal 

• Tiempos Clave para calificar la CC:

1     Al parto 

2     Al inicio de la época de empadre

3.    Al destete



Condición corporal de los bovinos

Efecto de la Condición Corporal al Parto sobre la fertilidad

C. C. 

al parto

Probabilidad de 

concepción 

temprana

Probabilidad de concepción 

(60-d empadre)

3 <50% 88%

4 50% 90%

5 60% 94%

6 71% 97%

7 79% 98%

Pruitt & Momont, 1990



Para que la vaca entre en celo, atraiga al toro y se cargue pronto 
después del parto debe presentar un buen estado de carnes!!
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Cuando la vaca presenta una condición corporal mala, no sirve 
de nada utilizar el amamantamiento restringido a dos veces/ día. 

Santos y col.1995

INTERVALO PARTO PRIMER ESTRO (IP1E) EN VACAS CON DOS NIVELES DE 
CC Y DOS FRECUENCIAS DEL AMAMANTAMIENTO. 



Condición corporal adecuada

+
Amamantamiento restringido

=
Disminución de los días del 
parto a la manifestación del
“calor” y a el apareamiento 

con el toro. 



Dr. Eugenio Villagómez 

Amezcua Manjarrez

Abril de 2013.

ÉPOCAS CORTAS 
DE EMPADRES



“Empadre” es juntar al toro con las vacas para que
las monte y en el mejor de los casos quedar preñadas.



En el  trópico mexicano, generalmente el toro se encuentra empadrando 
todo el año a las vacas, lo que origina que existan pariciones en 

cualquier época del año. 

Las desventajas que lo anterior trae como consecuencia que:
-Nazcan becerros en épocas desfavorables para su crianza, 

-Que no se atienda a la vaca al parto, 
-Que no se puedan integrar partidas uniformes de becerros al destete y 

a la venta.



El restringir la época de monta o de IA permite:
-concentrar esfuerzos para mejorar la eficiencia reproductiva y aumentar el peso

de los becerros al destete.

-mayor atención de las hembras al parto y del recién nacido,

-producción uniforme de becerros que permite preparar lotes parejos para
comercializarse,

-selección de las hembras más útiles y desecho, en forma simple, de las que
presenten problemas de fecundidad.

-en vacas de doble propósito inducir lactancias durante épocas de menor oferta de 
la leche



El cambio del empadre tradicional a épocas cortas puede
ofrecer resistencia, debido a que el ganadero percibe la 

posibilidad de perder muchos becerros hasta que el hato 
se acomode a un nuevo programa de servicios. 

Sin embargo el análisis de las ventajas permite el inicio de la transformación.



Estrategias de manejo para reducir el 

anestro posparto. 

Los tipos de empadre son continuo y controlado o de corta duración.

1. El empadre continuo se caracteriza porque durante todo el año uno o

varios sementales permanecen con los vientres.

2. El empadre controlado o de corta duración en el que se define la época

del año y el tiempo que permanecerán los toros con las hembras para

el apareamiento. Puede ser mas de un periodo por año con una

duración de 60 a 90 días.





Obstáculos a la rentabilidad de la operación 
Vaca/Cría

• Época de empadre no controlada

• Baja eficiencia reproductiva

• Altos costos en la alimentación

• Alimentar a las vacas por mas de 60-90 días

• Falta de uniformidad de las crías

• Alta inversión de capital 



Prácticas Básicas de Manejo 

• Épocas de empadre controladas

• Manejo Reproductivo Correcto

• Manejo del Forraje

– Fertilidad de los suelos, pastoreo apropiado

• Programa Nutricional Efectivo

• Programa genético planeado



Pariciones dentro de una época 

Destete de becerros pesados 

Adaptación al ambiente

Más partos durante la vida útil del animal

Puntos clave en vacas en Producción de Carne.



SELECCIÓN DE ÉPOCAS CORTAS 
DE EMPADRE Y ASPECTOS DE MANEJO
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Requerimientos de Nutrientes por Etapa

Densidad de requerimientos nutricionales en vacas de carne

544.80 kg Peso corporal maduro & 9.08 kg en el pico de lactación  
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Efectos del tiempo posparto o la 
condición corporal sobre la respuesta 

reproductiva durante  empadres 
cortos.



Efecto de la Condición Corporal al Parto sobre la 
fertilidad

C. C. 

al parto.

Probabilidad de 

concepción 

temprana

Probabilidad de concepción. 

(60-d empadre)

3 <50% 88%

4 50% 90%

5 60% 94%

6 71% 97%

7 79% 98%

Pruitt & Momont, 1990



Efecto del Nivel de Energía sobre el Intervalo Posparto y la Tasa
de Concepción

Nivel de alimentación

(pre- & posparto)

% en estro a 

60 d posparto

1er servicio TC

Alto – Alto 80 67

Alto – Bajo 81 42

Bajo  – Alto 45 65

Bajo  - Bajo 17 33



Influencia de la nutrición  Pre- y Postparto sobre la reproducción 
en vacas

% Gestación final Empadre
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Efecto de la fecha de destete sobre el peso del destete.
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Mejoramiento de la producción cambiando la condición 
corporal

Mejorar la condición corporal, aumentará los kg del 
becerro destetado en tres maneras:

1)Los becerros alimentados de  vacas con condición corporal moderada crecerán 

mas rápido que aquellos alimentados de vacas flacas

2)Más vacas con condición corporal de moderada a buena, quedarán gestantes al 
inicio de la época de empadre

3) Más vacas con condición de moderada a buena podrán parir temprano al 
siguiente año.  



Villagómez y col. 2003

PRIMER CALOR POSPARTO EN VACAS 
CEBÚ CONSUMIENDO:

C: CONCENTRADO ENERGÉTICO
GP: CONCENTRADO ENERGÉTICO CON 
GRASAS PROTEGIDAS (GP)

DURANTE:
E1: ÉPOCA DE SECAS
E2: ÉPOCA DE LLUVIAS













Manejo reproductivo de los vientres

bovinos
Aspectos a considerar para formular un programa de manejo reproductivo

Raza de los animales.

Época del año:

 Disponibilidad de forraje y su 

relación con la condición corporal.

 Época de partos que permita obtener 

leche y criar becerros en buena 

condición.

Tipo de empadre:

• Continuo.

• Cortos.

Características de los vientres:

• Vacas con cría y en producción.

• Vacas horras o secas.

• Vaquillas.

Equipo de trabajo: Propietario-vaquero-

profesionista.

Identificación del animal.

Registros.

Cronograma de actividades.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos
Aspectos a considerar para formular un programa de manejo reproductivo

Los registros (eventos productivos y reproductivos)

Cada animal debe ser identificado adecuadamente, y cada evento que le

suceda debe ser registrado en forma correcta para poder sistematizarlos, y

posteriormente proceder a su análisis para generar indicadores.

El capturar datos y archivarlos no es productivo.

El registro de datos permite:

• Calcular los índices reproductivos.

• Predecir los eventos futuros. La anticipación de futuros eventos

reproductivos es crítica para manejar el hato adecuadamente.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos
Aspectos a considerar para formular un programa de manejo reproductivo

Registro individual.

• Libreta o tarjetas.

• Hojas electrónicas.

• Programas de cómputo.

Instrumentos para registro de eventos productivos y reproductivos



Libretas de registro.

Es una libreta, de preferencia de pasta dura, puede ser tamaño carta,

media carta u oficio.

Constituye la herramienta básica a partir de la cual se genera información

que servirá para la adecuada selección de animales por genotipo, y realizar

una mejora genética con bases firmes, así como para llevar un control del

rancho en sus aspectos técnico-productivos y económicos.

Contiene información de todo el hato, incluye espacios para llevar un

control de los ingresos y egresos, y de esta manera, realizar un análisis

económico en un período determinado.







Aspectos a considerar para formular un programa de manejo reproductivo

Apartados de la libreta de registro

1. Nacencias. Fecha de nacimiento, sexo y número que le corresponde como

identificación, así como el número de la madre y del padre.

2. Defunciones y Bajas. Fecha, número el animal, y causa de la muerte o baja del

hato.

3. Control Sanitario. Fecha, actividad realizada, y a que grupo de animales se les

practicó.

4. Control reproductivo. Fecha de monta o inseminación artificial, número de la

vaca y el toro utilizado. Para la palpación rectal se captura la fecha, la

identificación de la vaca y el resultado de la palpación.

Manejo reproductivo de los vientres

bovinos



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos
Aspectos a considerar para formular un programa de manejo reproductivo

Apartados de la libreta de registro (continuación)

5. Producción láctea. Fecha en la que la vaca entra a ordeño y cuando finaliza.

Además el pesaje de la leche que por lo menos es de una vez a la semana.

6. Ingresos. Fecha, el concepto y la cantidad. Aquí se registra el ingreso por venta

de leche, animales, queso, renta de potreros, etc.

7. Egresos. Fecha, el concepto y la cantidad. Se registran todos los pagos o

compras que se efectúan para que el rancho marche adecuadamente.

8. Manejo de Potreros. Fecha de siembra, fertilización, mantenimiento, rotación de

potreros y toda actividad que se realice con los pastos.



Hojas electrónicas. 

Las hojas electrónicas constituyen un método de control tecnificado ya que

implica el uso de una computadora de escritorio o personal así como de un

software especializado o programa de cómputo, como se conocen

popularmente. La información que se recaba es exactamente la misma que

se ha descrito en la Libreta de Registro y tarjeta de registro individual.

La principal ventaja lo constituye el poder analizar la información capturada

de manera sistemática y la facilidad que otorgan estos programas al incluir

fórmulas, de tal manera que al introducir un dato, la hoja electrónica nos

proporciona en forma inmediata una programación o un resultado.



Como desventaja implica tener una computadora ya sea de escritorio o

personal y que, de la calidad de la información que se introduzca, será la

calidad de los resultados o programación de actividades que nos arroje, así

como que la persona que lo opere debe tener conocimiento de estos

programas.

Los más populares lo constituyen el programa Excel del software de

Microsoft Office, y la Hoja de cálculo de Microsoft Works.

Hojas electrónicas. 



Programas de cómputo.

Constituyen un método especializado para llevar el control técnico-

productivo, y económico en algunos casos, de los hatos de ganado. Al ser

especializado implican programas para ganado de carne, ganado de leche,

ovinos, etc.

Es un software comercial, o sea, de venta al público, por lo general incluye

el software (programa), la capacitación en la operación de dicho programa y

el soporte técnico, que puede ser en línea.

Al ser especializados, no se requiere gran conocimiento de programación,

ya que viene con pantallas específicas para la captura de datos y existe una

pantalla de reporte, que representa la información ya procesada.



Programas de cómputo.

Como ventaja podemos considerar que no requiere gran conocimiento para

operarlo pero tiene la desventaja de que no puedo modificar la hoja de

reportes, además de que en su mayoría son de alto costo por lo que se

precisa una inversión para adquirirlo.

Algunos de los programas son: el SITAGAN, desarrollado para ganado de

carne en el estado de Sonora, INFOTAMBO para ganado de leche en

Argentina, SIPCOGA en México, Software Ganadero PROGAN que se

adapta a todo tipo de explotación ganadera, bien sea producción de Carne,

Leche, Doble Propósito, Ceba (Engorda), Centros de Recría (animales de

registro), Búfalos



Indicador Valor 

óptimo

Indicación de 

problemas

Intervalo entre partos (meses) 12.5 - 13 > 14

Promedio de días al primer celo observado (días) < 40 > 60

Vacas observadas en celo en los primeros 60 días luego del parto (%) > 90 < 90

Promedio de días de vacía al primer servicio 45 a 60 > 60

Número de servicios por concepción < 1.7 > 2.5

Índice de concepción al primer servicio en novillas (%) 65 a 70 < 60

Índice de concepción al primer servicio en vacas en lactancia (%) 50 a 60 < 40

Vacas que conciben con menos de tres servicios (%) > 90 < 90

Vacas con un intervalo entre servicios entre 18 y 24 días (%) > 85 < 85

Promedio de días de vacía 85 a 110 > 140

Vacas vacías por más de 120 días (%) < 10 > 15

Duración del período seco (días) 50 a 60 < 45 o > 70

Promedio de edad al primer parto (meses) 24 < 24 o > 30

Porcentaje de abortos < 5 > 10

Porcentaje de descarte por problemas reproductivos < 10 > 10

Indicadores reproductivos más comunes

y sus valores óptimos para ganado de

doble propósito.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Edad y peso de las vaquillas para el primer servicio.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Edad y peso de las vaquillas para el primer servicio.

En el país en sistemas de producción de doble propósito es “normal” que

las vaquillas paran después de los tres años de edad.

La meta debe ser servir a las vaquillas como máximo a los 27 meses.

En los ranchos más tecnificados y con razas precoces se puede adelantar a

los 15 meses.

En el trópico y en animales con alta proporción de sangre cebuína no es

fácil realizar el primer servicio a menor edad.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

El “Peso Blanco” es el peso que alcanzan las vaquillas para ser

consideradas como vientres, y destinarse a su primer servicio.

Debe ser del 60 al 70% peso maduro de los vientres del hato

El peso blanco en vaquillas de razas ligeras (no muy pesadas) es de al

menos 280 kg, y 340 kg las de razas pesadas.

Este peso se debe lograr entre los 18 y 21 meses de edad.

Peso blanco*

* Es un concepto de administración nutritiva.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Estableciendo el “peso blanco” de las vaquillas de reemplazo

 Se obtiene el peso promedio de las  vacas adultas en el hato

 Este se multiplica por la proporción del peso blanco o ideal de la raza en cuestión 

Peso promedio vaca adulta = 450 Kg.

60% “peso blanco”                           70% “peso blanco”

(450 x 0.60)= 270 kg.                    (450 x 0.70) = 315 kg.

Así, si el promedio de peso de la vaca adulta en el hato es de 450 kg, entonces, el

peso “blanco” promedio de las vaquillas de reemplazo al primer servicio es de 270

kg (450 x 0.60) ó de 315 kg (450 x 0.70).

65-70% Bos indicus y  60% Bos taurus



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Ejemplo: desteta a 7 meses de edad con 180 kg

70% “peso blanco”; (450 x 0.70) = 315 kg

y desea empadrar mínimo a los dos años .

510 Días entre el destete y el primer servicio a los 2 años 

315 - 180 = 135; 135/510 = 265 g de ganancia diaria promedio requerida. 

Estas becerras, entonces, necesitan ganar 265 g/día para obtener el

peso “blanco” de 315 kg al primer servicio.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Primer servicio en hembras cebuínas.

En el trópico mexicano las vaquillas Cebú manifiestan la pubertad a una

edad y peso promedio de 15 a 19 meses, y con 296 a 320 kg

respectivamente.

Es recomendable iniciar el manejo reproductivo de las vaquillas Cebú

cuando alcancen un peso aproximado de 350 kg (70% del peso de las

vacas maduras).

Las vaquillas cebú son servidas después de los dos años de edad.

Se deben de seleccionar a las vaquillas de mayor peso y edad para

mantenerlas como reemplazos de acuerdo a los objetivos de producción

de la UPP.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Actividades básicas en el seguimiento reproductivo 



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

+

IGUAL



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

Para realizar un seguimiento reproductivo de las vacas y vaquillas es

indispensable contar con registros de eventos productivos y reproductivos.

El seguimiento reproductivo tiene la finalidad de que cada vaca tenga un

intervalo entre partos en el menor tiempo posible, y que repercuta en que el

ganadero tenga un ingreso mayor, que mejore el nivel de vida de su familia.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

El seguimiento reproductivo del hato consta de tres actividades:

•La palpación rectal para detectar el estado del tracto reproductivo.

•La detección de estro.

•El servicio que se da a los vientres.



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

• Vacas de 30 a 45 días de paridas, con el fin de detectar algún posible problema

que interfiera con la correcta involución uterina.

• Vacas que no hayan manifestado estro, lo cual puede ser debido a que tengan

ovarios estáticos, quistes o alguna otra estructura ovárica, para en su caso dar el

tratamiento correctivo.

• Vacas con problemas reproductivos, tales como piometras, retención placentaria,

etc., las cuales deben ser tratadas o recomendar su eliminación y reposición.

• Vacas que hayan recibido servicio hace 45 o 50 días para diagnóstico de

gestación.

La palpación rectal para determinar el estado del tracto reproductivo,
deberá realizarse por un PSPP capacitado, considera palpar:



Manejo reproductivo de los vientres

bovinos

En los ranchos donde se da el servicio con monta controlada o con inseminación

artificial, es esencial conocer el momento óptimo para dar el servicio y evitar se

deje pasar el celo, con el consiguiente aumento de días improductivos.

La conducta o manifestación del celo o estro tiene como propósito facilitar el

encuentro con el macho y su apareamiento.



TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



PROESTRO Y ESTRO
De conducta Físicos Fisiológicos

Principal Secundarios

Aceptación de la 
monta (inmovilidad)

1. Topeteo
2. Caminar 

alrededor
3. Lamidos
4. Olfateo
5. Flehmen
6. Bramidos
7. Embestidas
8. Apoyar cabezas 

en grupa
9. Intento de monta
10. Seguimiento

1. Descargas de 
moco por vulva

2. Vulva roja y 
edematosa

3. Escoriaciones y 
depilaciones

4. Cola manchada. 

1. Inapetencia
2. Disminución de 

producción láctea
3. Micción frecuente
4. Hemorragia 

metaestral. 



ESTRO

Conducta principal y secundarias. 



SIGNOS DEL ESTRO EN LA VACA

ENTRANDO AL ESTRO



DURANTE EL ESTRO



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN Y 

NÚMERO DE MONTAS  TEMPERATURA AMBIENTAL

 Calor en exceso = menor

actividad sexual; mayor

proporción de signos

secundarios de estro.

 Cebú (más vaquillas)

Reducción de la duración o

celo en meses fríos o de menor

duración de horas luz

 CONDICIÓN NUTRICIONAL

 > Perdida peso y/o condición

corporal posparto = menor

actividad sexual.

 > Proporción de vacas en

anestro (“malas detectoras”).



Animales Marcadores

–Toros desviados y/o vasectomizados (Efecto Macho - ANESTRO)

–Hembras androgenizadas





COMPORTAMIENTO DURANTE EL ESTRO

8 A 18 HORAS

•OVULACIÓN: 12 HORAS

DESPUÉS DE 

TERMINADO

EL ESTRO, O 30 HORAS

DESPUÉS INICIADO EL 

CELO

•INSEMINAR 12 A 15 

HORAS DESPUÉS DE 

DETECTADO EL ESTRO



CUANDO DAR SERVICIO

Entrando en estro            Estro Franco              Saliendo de estro

Muy 
Pronto

Bueno Óptimo Bueno
Muy 
Tarde

Óptimo Muy Tarde

I. A.

M. N.



• Técnica de I.A. – CALIDAD BIOLÓGICA DEL SEMEN

– Mantener niveles adecuados de N en los termos e inventario de semen en el termo por canastilla 
para localización rápida de la pajilla que se va a usar.

– Durante la manipulación previa al descongelado las pajillas deben mantenerse en la porción 
inferior del cuello del termo.

– Descongelado de pajillas de acuerdo a recomendaciones del proveedor (en general 37o C por 15 
seg).

– Mantener “entibiada” la pistola de I.A. antes y después de cargar la pajilla.

IA EN RELACIÓN CON LA

TASA DE CONCEPCIÓN



IA EN RELACIÓN CON LA

TASA DE CONCEPCIÓN

• Técnica de I.A. – TRACTO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA

– La pistola de I.A. deberá mantenerse limpia durante el proceso de 
introducción a la parte interna de la vagina (USO DE CAMISAS SANITARIAS).

– Deposito del semen debe ser pasando el cervix (en el cuerpo uterino).



Otros gastos que no considerados: suplementos, medicina, sueldos, combustibles,
mantenimiento, equipos, etc.

Resultados

Concepto Valor

Pago anual de renta de terreno 108000

Peso total becerros destetados (50 % ; 50 * 150) 7500

Precio del becerro en el mercado (por kg) 28

Costo de producción de 1 kg de becerro (pago por renta de terreno/ kg de 

becerro destetado)
14.4

Por tanto costo real de producción de becerro destetado (precio del becerro en el 

mercado menos costo de producción de 1 kg de becerro)
13.6

Ingreso (peso del becero al destete por costo real considerando  

porcentaje fertilidad)
$2,040.00

Concepto Valor

Pago anual de renta de terreno 108000

Peso total becerros destetados (90 % ; 50 * 150) 13500

Precio del becerro en el mercado (por kg) 28

Costo de producción de 1 kg de becerro (pago por renta de terreno/ kg de 

becerro destetado)
8

Por tanto costo real de producción de becerro destetado (precio del becerro en el 

mercado menos costo de producción de 1 kg de becerro)
20

Ingreso (peso del becero al destete por costo real de producción de 

becerro destetado)
$3,000.00

Fertilidad= 50 %

Peso al destete = 150 Kg

Fertilidad= 90 %

Peso al destete = 150 Kg

100 VACAS



Otros gastos que no considerados: suplementos, medicina, sueldos, combustibles,
mantenimiento, equipos, etc.

Resultados

Concepto Valor

Pago anual de renta de terreno 108000

Peso total becerros destetados (50 % ; 50 * 180) 9000

Precio del becerro en el mercado (por kg) 28

Costo de producción de 1 kg de becerro (pago por renta de terreno/ kg de 

becerro destetado)
12

Por tanto costo real de producción de becerro destetado (precio del becerro en el 

mercado menos costo de producción de 1 kg de becerro)
16

Ingreso (peso del becero al destete por costo real considerando  

porcentaje fertilidad)
$2,400.00

Concepto Valor

Pago anual de renta de terreno 108000

Peso total becerros destetados (90 % ; 90 * 180) 16200

Precio del becerro en el mercado (por kg) 28

Costo de producción de 1 kg de becerro (pago por renta de terreno/ kg de 

becerro destetado)
6.666666667

Por tanto costo real de producción de becerro destetado (precio del becerro en el 

mercado menos costo de producción de 1 kg de becerro)
21.33333333

Ingreso (peso del becero al destete por costo real de producción de 

becerro destetado)
$3,200.00

Fertilidad= 50 %

Peso al destete = 180 Kg

Fertilidad= 90 %

Peso al destete = 180 Kg

100 VACAS



Otros gastos que no considerados: suplementos, medicina, sueldos, combustibles,
mantenimiento, equipos, etc.

150 Kg al Destete  - 50 % FERTILIDAD  - $2,040.00

150 Kg al Destete  - 90 % FERTILIDAD  - $3,000.00

180 Kg al Destete  - 50 % FERTILIDAD  - $2,880.00

180 Kg al Destete  - 90 % FERTILIDAD  - $3,841.00



Gracias


