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Selección y mejora en
explotaciones de vacuno de
carne

n esquema de selección tiene como
objetivo maximizar la eficiencia

económica de la explotación de una población
animal.  Puede realizarse utilizando una raza
única (selección en pureza) o varias razas
(cruzamiento entre razas y selección) a través
de la elección de los reproductores de la
siguiente generación.

El diseño de la mejora ha de tener presente
que está integrado en un programa de
producción animal, donde inciden aspectos
como la alimentación, la sanidad, el manejo
y la reproducción junto con el programa de
explotación ganadera. 

En los esquemas de selección se analizan las
estrategias que se siguen al establecer la
selección, cómo es su organización y cuál es

el objetivo de un programa nacional.  Se
describen los programas de núcleo,
estaciones de testaje y los controles de
rendimiento en campo.

En Navarra, las asociaciones de Vacuno de
carne ASPINA (pirenaica) y ABANA (blonda
de aquitania) se encargan de este esquema
de selección.  Ellos eligen los toros que
después los ganaderos utilizan para
inseminar; parece una tarea fácil pero
acarrea un gran trabajo. 

En este artículo se va a describir cómo debe
realizar el ganadero su esquema de
selección en su explotación, pero también,
de forma breve, se explica cómo eligen las
asociaciones esos novillos que en el futuro
van a ser los toros de inseminación.

Mikel Nazábal Leiza
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EESSQQUUEEMMAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN

Los novillos se eligen de ganade-
ros que están inscritos dentro del
plan de mejora genética (eso conlle-
va que habitualmente se pesan los
terneros).  De esos terneros se eligen
aquellos cuyos ascendientes, padre y
madre, estén controlados (tengan
una puntuación morfológica buena
y los datos reproductivos sean tam-
bién buenos) y en las diferentes pe-
sadas se observe que van ganando
de forma adecuada y su conforma-
ción morfológica sea buena.

Una vez elegidos los novillos éstos
se trasladan a un centro de testaje
donde se les controla el crecimiento
diario.  Cuando ya tienen aproximadamente la edad de cubrir se valora individualmente cada animal:

� Puntuación morfológica

� Índices individuales (ganancia media diaria, índice de conversión).

� Valor genético de sus ascendientes (padre y madre).

Con todo esto, a cada animal se le da un valor genético y los mejores novillos se envían a centros de in-
seminación para sacarles semen e inseminar. A estos novillos se les llama toros en prueba o de testaje.

Con el semen de los toros en prueba se inseminan las vacas y se valoran sus crías pero sólo de los gana-
deros que están en control de rendimientos o pesadas ya que solamente se pueden obtener datos de esos
animales.  Se hace la siguiente valoración: facilidad al parto, morfología, desarrollo muscular, desarrollo es-
quelético, rendimiento canal, etc; para saber si ese toro es de aptitud carne y de: peso edad tipo, conforma-
ción, desarrollo esquelético, fertilidad, facilidad al parto, cantidad de leche de las hijas de ese toro para sa-
ber si ese toro tiene aptitud para “vida”.  Con 40 hijos-hijas de cada toro resulta suficiente para saber el va-
lor genético de ese toro.  Con la recogida de todos estos datos sabemos si ese toro es “bueno”, si es de apti-
tud carne, vida o mixto, o si lo desechamos (por ejemplo, por facilidad al parto muy mala).

Así sale el semen de ese toro al mercado, conociendo todos los datos que va a heredar a su descenden-
cia.  Entonces ya hablamos de un toro probado.

Como se ve, una selección que parece sencilla resulta muy costosa en el tiempo y requiere un trabajo
muy alto.  Además. lo más importante es que resulta imprescindible la participación de ganaderos inscri-
tos en control de rendimientos para la obtención de toros de calidad.

El esquema de selección que el ganadero debe realizar en su explotación se tiene que basar en una serie
de características que deben tener las futuras reproductoras:

- Raza - Tamaño y desarrollo
- Fertilidad (edad al parto) - Facilidad al parto
- Recría - Crecimiento al destete
- Aplomos - Rusticidad
- Morfología - Alimentación

A continuación vamos a  desarrollar estas características.

EESSQQUUEEMMAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN

Cruce por

absorción (F1,

F2 y F3) de

Blonda x Parda

Alpina.



A la hora de elegir la raza, debemos elegir aquella que
mejor se adapte a nuestro entorno o medio ambiente.
Dentro de cada raza existen varios niveles de población
que son la variedad, subraza, estirpe y línea.  Lo esencial
es captar bien el concepto del tipo de población que que-
remos y elegir la que mejor se adapte a las condiciones
de explotación que tengamos.

También nos ocuparemos de los cruzamientos y sus
objetivos.

Las característi-
cas que definen a una

raza son primordialmente morfológicas aunque no se descarta
que en algún caso puedan tenerse en cuenta también el com-
portamiento o la aptitud productiva.

Las razas fueron creadas por personas que, teniendo acce-
so a una población en la que se deseaba englobar ciertas ca-
racterísticas y aptitudes bien definidas, la uniformaron en cuan-
to a esos objetivos buscados y, posteriormente, la cerraron a
cruzamientos con animales extraños a ella.  La selección que
se le aplicó, más la intervención del medio actuando como se-
lección natural, hicieron la labor.  Por tanto, la acción del hom-
bre junto con la de su entorno o medio ambiente han ido crean-
do las diferentes razas de vacuno. 

En Navarra partimos de la base de que la raza que más
animales tiene, es la raza pirenaica que, en general, es la
mejor adaptada a las características de explotación que te-
nemos en la comunidad y mejores productos finales nos
da.  A la hora de comprar animales de fuera de la explota-
ción es la que más fácil podemos comprar aunque, por cer-
canía, podemos hacer uso de otras razas (blonda, parda al-
pina, etc).

A la hora de elegir la raza partimos de diferentes
tipos de explotación que a conti-
nuación analizamos:

�� Explotaciones de raza pura:
La raza ya está elegida, por tanto
sólo seleccionaremos las futuras
reproductoras con las característi-
cas que más tarde analizaremos.

�� Explotaciones con varias ra-
zas: Debemos elegir la raza y de-
jar reposición de esas vacas (cru-
zadas con toro de la misma raza)
sin olvidarnos nunca de las carac-
terísticas que queremos corregir
(morfología, facilidad al parto, rus-
ticidad, etc).

�� Explotaciones de poca apti-
tud cárnica: Se puede realizar
cruce por absorción.  Elegir al toro

de la raza que queramos y cruzar con nuestras vacas.  Se
considera que en la cuarta generación tenemos “raza pu-
ra”.  Este sistema para conseguir nuestro objetivo cuesta
mucho tiempo.

En estos tipos de explotaciones, la reposición puede ser pro-
pia o bien puede proceder de fuera.  La recomendación del ITG
Ganadero es que, en lo posible, sea toda de reposición propia
ya que tiene una genética conocida, ya está adaptada a nuestro
entorno, sanitariamente se evitan muchos problemas y tiene el
coste menor; aunque a veces nos cree problemas de manejo
con el resto del rebaño (novillas y vacas juntas con el toro).

Selección en
explotaciones de
vacuno de carne
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1 RAZA

Vaca F1 (Tudanca x Pirenaica)

Segunda generación:

Vaca F2, cruce de

Blonda x F1 (Parda x

Blonda)

Primera  generación:  Vaca  F1,  cruce  de  Blonda  x  Parda

Vaca  de raza

Parda alpina.

cruce tipo 3



Clasificaremos los animales según su objetivo.

1. Cruce terminal: el objetivo es un cruce que será un producto final.
Los animales del producto final nunca se reproducen.  Si partimos
de 2 razas de buena aptitud cárnica, una dejaremos para reposi-
ción y los productos del cruzamiento de las 2 razas como producto
final. Esto resulta complicado para realizar por tanto es mejor com-
prar las vacas de la raza que deseamos.  No es frecuente este cru-
zamiento en Navarra (sólamente en el Valle del Roncal), aunque sí
se realiza de manera habitual en el Norte de Aragón.

2. Utilizar cruces como línea madre y cruzar con un toro de otra
raza para conseguir producto final. La reposición (raza madre
primera) debemos comprarla de fuera.

3. Cruce por absorción, ya mencionado antes.
(Ver detalle en los esquemas)

Con todo lo expuesto en este apartado el ganadero debe saber con
qué raza va a trabajar, qué raza es la que mejor se adapta al medio; y
cuando no puede trabajar con razas puras, cuál es el método a elegir.
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Ternero F2, resultado del cruce entre toro Charo-
lés y vaca F1 (tudanca x pirenaica), para desti-
nar a sacrificio.

Vaca F1 (resul-
tado del cruce

entre tudanca y
pirenaica), 

arriba, y a la
derecha toro

Charolais.

Vaca Tudanca
(arriba y toro

Pirenaico 
(derecha) para

el primer cruce.

CRUZAMIENTOS

LEYENDA

Hembra

Macho

cruce tipo 2



El objetivo principal de la producción bovina cárnica es la
obtención de una cría por vaca al año.  Las actuaciones que
pueden llevarse a cabo dentro de una explotación  de vacuno
de carne han de ir encaminadas al incremento de la producti-
vidad, por lo que pasan por tratar de reducir el intervalo entre
partos, hasta acercarlo a los 365 días que debe ser el objetivo
de todo ganadero de vacuno.  El conseguir este objetivo su-
mado con la obtención de buenos terneros, hace que aumen-
temos la rentabilidad por vaca.

Hay que tener en cuenta que la heredabilidad
para la fertilidad es baja, siendo el manejo y la alimenta-
ción la forma más adecuada de mejorar dicho carácter.

A la hora de seleccionar las novillas como futuras
reproductoras, sin olvidar nunca el resto de características
que definen a una “buena vaca”, debemos elegir novillas hijas
de vacas cuyo intervalo entre partos sea bajo (aunque la here-
dabilidad es baja).

El conseguir un rebaño cuyas vacas sean “férti-
les” debe ir acompañado con un control reproductivo que
consiste en:

�� Diagnóstico de gestación a partir de los 40 días de la últi-
ma inseminación.

�� Revisión de las vacas recién paridas a partir de los 20

d í a s
post-par-
to, para apre-
ciar la funcionalidad
ovárica, involución ovárica, involución uterina y presencia
de metritis.

�� Revisión de aquellas que tuvieran algún problema en el
parto y no lleven 20 días paridas.

�� Revisión de vacas con más de 70 días post-parto y que
no han presentado signos de celo.

�� Animales que demanda el ganadero (celos alterado, su-
cios, etc.)

�� Animales con problemas de fertilidad, etc, etc. 

Realizando un buen control reproductivo conseguimos:

�� Disminuir los costos para dejar preñada una vaca.

�� Mayor producción, debido a una reducción en el intervalo
entre partos.

�� Disminuir la tasa de eliminación de vacas infértiles.

Debemos elegir novillas hijas de vacas cuyo intervalo entre
partos sea bajo, acompañadas de un buen manejo y adecuada
alimentación y sin olvidar un buen control reproductivo.
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2 FERTILIDAD Y
REPRODUCCIÓN

3 RECRÍA

A la hora de elegir las novillas es conveniente dejar
más novillas para vida que las que necesitamos.  Nor-
malmente la reposición en las explotaciones de vacuno
de carne está entre un 10-15%  y es recomendable que
esté alrededor del 20%.  Después, podemos hacer la
selección antes de la cubrición, porque vemos ano-
malías, o después del parto (mamitis, poca leche,
problemas al parto, etc). Así eliminamos vacas proble-
máticas sin alterar el número de vacas que queremos te-
ner en la explotación ni alterar la calidad que deseamos
obtener.

El primer año de vida es clave.  Primeramente
debe haber un desarrollo esquelético adecuado y des-
pués irá acompañado de desarrollo muscular.  El objeti-
vo es que las novillas lleguen al año de vida con 300 kg.
A partir de ahí la ganancia media diaria debe situarse
en unos 600 gramos/día.  Con todo esto resulta fácil lle-
gar al parto con peso suficiente.  

La edad al parto debe estar comprendida entre 2,5 y
3 años para que lleguen a esa edad con tamaño y peso
adecuado y evitar en todo lo posible los problemas al
parto.

En el momento de la cubrición debemos ele-
gir si inseminamos unos toros cuyo índice de facilidad al
parto sea buena y tengamos un parto bueno, y si cubri-
mos con toro debemos tener seguridad de que sus crí-
as paren fácil (toro probado en la explotación con vacas
de la propia explotación). 

Es interesante cubrir las novillas 1 mes an-
tes que las vacas en aquellas explotaciones que tie-
nen los partos agrupados ya que una vez después de
parir les cuesta aproximadamente 1 mes más salir a
celo a las novillas que a las vacas. Así, en la siguiente
cubrición, las vacas y las novillas de primer parto ya
están agrupadas.



A este carácter es al que mayor importancia le dan

los ganaderos de vacuno de carne.  Al comprar el toro

o elegir el toro para inseminar resulta fundamental

conocer el índice de facilidad al parto para el toro de

inseminación y conocer los ascendientes (padre y

madre) y la facilidad al nacer del toro para su utiliza-

ción en monta natural.

Según su facilidad los partos se pueden agrupar

en :

1. Parto fácil (sin ayuda).

2. Parto normal (con ligera ayuda).

3. Parto difícil (fuerte tracción).

4. Cesárea o Fetotomia con presentación normal.

5. Parto Distócico, incluida la fetotomia y cesárea

por problemas distócicos o malformaciones.

Con la recogida de datos en las explotaciones que es-
tán dentro del Plan de Mejora,  las asociaciones de vacu-
no de carne realizan una valoración genética cuyo objeti-
vo es determinar qué machos ocasionan graves proble-
mas de dificultad al parto, para no utilizarlos fundamental-
mente sobre novillas.

La facilidad al parto va a depender de varios
factores:

�� Toro utilizado y madre.

�� Longitud de gestación (± 270 días).

�� Sexo del ternero. Los machos presentan alguna ma-
yor dificultad que las hembras.

�� Parto gemelar o no.

�� Raza, edad y parto de la vaca.

�� Peso del ternero.

�� Alimentación, la vaca no debe estar ni gorda ni flaca
al parir.

�� Época de parto.

�� Manejo. Antes de parir es bueno que tengan sitio su-
ficiente para hacer “ejercicio” y no es recomendable
que estén atadas.

�� Vacas culonas: el porcentaje de dificultad al parto es
mayor que en vacas normales.

�� Factores del azar: 
- Mala posición del ternero.
- Vaca que no dilata, etc.
- Torsión de matriz, etc.
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4 FACILIDAD AL PARTO

nnoo    oollvviiddaarr    qquuee
Para que obtengamos una facilidad al parto

buena del rebaño tenemos que seguir una se-
rie de recomendaciones:
�� Utilización de inseminación con toros con un

índice de facilidad al parte bueno (trabajo reali-
zado por las asociaciones de mejora genética)
y sobre todo utilizar en novillas.

�� Cuando se utiliza toro de monta natural,
conocer su ascendencia, facilidad y peso
al nacimiento de ese toro.

�� No dejar para vida novillas que a la hora
de nacer han dado problemas al parto.

�� Eliminar vacas que han tenido varios par-
tos difíciles.

�� Alimentación adecuada.  El  estado  de  car-
nes  a la hora del parto debe situarse entre 2-3.

�� La vaca debe prepararse bien para parir.
Debe tener espacio suficiente (monte, pra-
deras, etc) para poder hacer “ejercicio”.

�� La edad al 1er parto no debe ser menor de
30 meses.

Tenemos que tener en cuenta que la facili-
dad al parto es incompatible con otros caracte-
res (por ej. tamaño y desarrollo) que queremos
conseguir.  Por tanto debemos priorizar algún
carácter en detrimento de  otros.



Se define como capacidad que
tienen los animales para sobrevivir en
condiciones extremas (medioambienta-
les, alimenticias, etc).  

Las explotaciones de vacuno de car-
ne son, en general, extensivas o se-
miextensivas y durante gran parte del
año el ganado se encuentra fuera de la
explotación.  El mayor gasto en una
explotación proviene de la alimenta-
ción y lo que tenemos que hacer es
minimizar esa cantidad aprovechan-
do al máximo nuestros recursos
(monte, comunal, praderas, rastroje-
ras, etc), sin que los animales sufran
mucho esas condiciones adversas.

También la mayoría de las explotacio-
nes tienen las naves infradimensionadas.  Los
animales con menos necesidades productivas
deben estar fuera soportando condiciones am-
bientales malas.  Por tanto, debemos buscar
animales que puedan soportar este tipo de
condiciones, y a la vez no pierdan su carácter
productivo.

A la hora de seleccionar las novillas de-
bemos elegir hijas de vacas que hayan demostra-
do ser “duras” (resisten bien las condiciones ad-

versas, mantienen el estado de carnes, etc) y no
tengan defectos funcionales o esqueléticos (aplo-
mos fuertes y bien formados).

Cuando se vaya a comprar el toro pa-
ra monta natural debe tener las mismas carac-
terísticas de rusticidad que ese tipo de vacas,
ya que muchos de ellos tendrán que vivir mu-
cho tiempo fuera de la explotación y su única
función es dejar preñada a la vaca. Por tanto
ese carácter lo tiene que guardar aunque esté
en situaciones extremas.

Selección en
explotaciones de
vacuno de carne

42 ENERO-FEBRERO 2000

5 RUSTICIDAD

La rusticidad es la

capacidad de

adaptación del

ganado al medio

natural en el que

vive, lo que le

permite aprovechar

al máximo las

posibilidades  de

alimentarse con los

recursos

disponibles en los

montes y praderas.

En las condiciones

productivas de

Navarra resulta

muy importante

que el ganado

vacuno de carne

tenga esta

capacidad de

soportar

condiciones

ambientales

adversas.



Es una característica que las asociaciones de
mejora y todo ganadero busca.  Una buena morfología
implica un mayor precio del animal y del mismo modo una
mejor conformación de la canal se corresponde con una
mejor conformación del animal vivo y con animales de
buenas características carniceras. 

Los caracteres que determinan la conforma-
ción o morfología tienen, genéticamente, unas here-
dabilidades de magnitud media o alta, especialmente el
gen que determina el carácter culón o desarrollo muscular
en vacuno.  Por tanto, sabemos que un toro o una vaca
de muy buena conformación morfológica ofrecen una pro-
babilidad muy alta de que su descendencia sean también
de buena conformación.

Debemos buscar animales que tengan buen
desarrollo muscular y esquelético y buenas aptitudes fun-
cionales.

Las asociaciones, a la hora de puntuar a un ani-
mal, cogen una serie de parámetros y van puntuando,
después suman y cuanto más alto es ese valor mejor con-
formación tiene ese animal.

Los parámetros que se miden son:
- Anchura de espalda
- Anchura de parte trasera
- Anchura de pecho
- Volumen de lomo
- Hueso de las extremidades 
- Longitud del animal
- Longitud de grupa
- Anchura de grupa
- Tamaño (desarrollo)
- Aplomos (detrás y delante)
- Rectitud de lomo
- Engrasamiento
- Profundidad de pecho
- Altura a la cruz

Esto es lo que se mide pero el ganadero no mi-
ra uno por uno a estas partes sino que lo globaliza todo.
El ganadero busca un animal bien formado:

�� Con aplomos finos y bien formados (fuertes) y sin
anomalías.

�� Animal alto y largo.

�� Con buen desarrollo muscular (desde la parte delan-
tera hasta la trasera) y que, además, esté bien com-
pensado.

Con todo esto conseguimos que, a la hora de
sacrificar los animales, se obtenga un buen rendimiento
canal que es lo que realmente da dinero al ganadero.  Es-
te rendimiento depende de las razas pero tenemos que
lograr que la mayoría de los animales supere el 60% de
rendimiento.  El aspecto negativo de buscar animales con
muy buena conformación es que la facilidad de parto se
complica con este tipo de animales:

�� El porcentaje de partos sin ayudas es mayor en ter-
neros normales que en terneros culones.

�� La facilidad al parto de vacas culonas es ligeramente
inferior al resto de las vacas.

�� La edad al primer parto en novillas culonas se retra-
sa  2-3 meses sobre las vacas normales. 

Resumiendo, sabemos que debemos tener ani-
males de muy buena conformación, que es un carácter
que se hereda.  Por tanto hay que dejar novillas de vacas
que paren terneros de buenas formas.  Hay que utilizar
también un toro con buenas formas para que herede ese
carácter a la siguiente generación, pero teniendo a la vez
mucho cuidado con la facilidad al parto.  Una buena se-
lección en un carácter no nos debe llevar a destrozar otro
carácter.  Debemos buscar un equilibrio entre estos dos y
el resto de caracteres que estamos describiendo.
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6 MORFOLOGÍA

Una buena

morfología de los

animales

reproductores resulta

especialmente

deseable por parte de

ganaderos y

asociaciones de

mejora.  De ello

depende un buen

rendimiento en

canal, que es lo que

da dinero al

ganadero.



El tamaño, junto con la morfología y
facilidad al parto, son los tres factores que
la mayoría de los ganaderos ven como ca-
racterísticas prioritarias de su explotación.
“Queremos un toro que sus crías al parir, paran
fácil, sean de buenas formas y tengan mucho
desarrollo”, piden.

Hay que tener en cuenta que existe
relación entre peso al nacimiento y peso fi-
nal. Animales que nacen pequeños normal-
mente son animales que no tienen gran desa-
rrollo y viceversa.

Es importante conocer el peso al des-
tete y para ello ya se encargan las asociacio-
nes de controlarlo a través de sus ganaderos,
que están dentro del plan de mejora.  Estos
controlan el peso a los 120 y 210 días de vida
de los terneros:

�� A los 120 días el peso nos indica la ca-
pacidad de cría de la vaca y más concreta-
mente su producción de leche, ya que has-
ta ese momento el crecimiento del ternero
depende casi exclusivamente de su madre.

�� A los 210 días el peso nos indica la capa-
cidad de crecimiento del ternero y es un
buen indicador de los rendimientos posterio-
res ya que este carácter tiene una alta corre-
lación genética con el peso al sacrificio.

Por tanto, el peso al destete está in-

fluenciado por la capacidad de crecimiento del
ternero y por la capacidad de cría de la madre.

Las heredabilidades para el crecimiento
y para la capacidad de cría son medias-altas. Las
características productivas (crecimiento, índice
de conversión, etc) de los terneros da idea del
potencial de una raza. Las razas con las que se
trabaja en Navarra (Pirenaica, Blonda, etc), pue-
den tener unas ganancias medias diarias alrede-
dor de 1,7 kg y un índice de conversión (kg de
pienso necesarios para producir 1 kg de carne)
entre 4,1-4,5 kg. Estos índices son mejores que
el del resto de razas autóctonas del país.

Conociendo todo esto debemos elegir
novillas que provengan de vacas que pro-
duzcan bastante leche ya que es un carácter
que se hereda (heredabilidad media), y de
animales que hayan tenido bastante desa-
rrollo.  Lo mismo nos ocurre con el toro o con
la inseminación. Debemos elegir un toro (as-
cendientes conocidos) que haya tenido buen
desarrollo, y el toro de inseminación sea un to-
ro probado y con unos índices entre ellos el de
crecimiento bueno.

Todos los factores descritos hasta aho-
ra están influenciados por la composición gené-
tica del animal. Ahora veremos la influencia que
tienen los efectos del medio ambiente sobre el
rebaño. Se describen la importancia que tiene
la alimentación y el manejo edad al parto, épo-
ca de partos, estabulación, etc.).

Selección en
explotaciones de
vacuno de carne
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7 TAMAÑO Y DESARROLLO
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Teniendo en cuenta que el mayor
porcentaje de gastos en una explotación de
vacuno de carne proviene de la alimentación,
que los márgenes económicos son medios-
bajos por vaca y que estamos seleccionando
vacas por su rusticidad debemos aprovechar
lo máximo posible los recursos alimenticios
que tenemos disminuyendo el coste por ali-
mentación lo máximo posible. 

Las vacas deben aprovechar los pas-
tos de montaña, la mayor parte comunales,
durante el verano,  y durante el otoño y prima-
vera las laderas comunales y praderas próxi-
mas a los establos. Durante la invernada es
cuando alimentamos a las vacas dentro de la
explotación con heno, paja, silo, almacenados
durante la primavera-verano, y con una suple-
mentación de pienso dependiendo de la fase
productiva en que se encuentre.

La alimentación va a ser diferente
según el estado productivo en que se en-
cuentren las vacas, ya que las necesida-
des son diferentes si se encuentra la vaca
amamantando un ternero o se encuentra
seca o en la última fase de gestación. 

En el recuadro adjunto exponemos
unas raciones de referencia según las necesi-
dades que tiene la vaca, (según en qué situa-
ción productiva se encuentra), pero siempre
hay que tener en cuenta que tienen que apro-
vechar en todo lo posible los recursos dispo-
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8 ALIMENTACIÓN

11..  RRACIÓN DIARIA VACA VACÍA DE 555500  KG..

� Paja de cebada sin tratar
- 8 kg. de paja
- 3,75 kg. de pienso

� Paja de cebada tratada con amoniaco
- 10 kg. de paja tratada
- 1,2 kg. de pienso

� Ensilado de pradera (25% materia seca y 15% proteína bruta).
- Opción 1: - 25 kg. de silo

- 1,1 kg. de pienso
- Opción 2: - Ensilado a discreción (32 kg.)

� Paja de cebada y heno de leguminosa.
- 5 kg. de paja de cebada
- 5 kg. de heno
- 1,4 kg. de pienso

22..  RRACIÓN DIARIA DE VACA GESTANTE 555500  KG..  ((6600  DÍAS

ANTES DEL PARTO))

� Paja de cebada tratada con amoniaco
- 10 kg. de paja tratada
- 2,5 kg. de pienso

� Ensilado de pradera:
-Opción 1: - 30 kg. de ensilado

- 1,6 kg. de pienso
- Opción 2: Ensilado a discreción (40 kg.).

� Paja de cebada y heno de leguminosa: 
- 4 kg. de paja
- 5 kg. de heno
- 3 kg. de pienso

33..  RRAACCIIÓÓNN DDIIAARRIIAA DDEE VVAACCAA DDEE 555500  KKGG CCOONN TTEERRNNEERROO ((1100  LL DDEE LLEECCHHEE))

� Paja de cebada tratada con amoniaco:
- 10 kg. de paja tratada
- 3,6 kg. de pienso

� Ensilado de pradera:
- 35 kg. de ensilado
- 2,5 kg. de pienso

� Paja de cebada y heno de leguminosa:
- 4 kg. de paja
- 6 kg. de heno
- 4 kg. de pienso
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nibles (praderas, laderas, pastos, comunales,
etc.).  Se intenta que los animales basen su ali-
mentación en el máximo consumo de alimentos
forrajeros, evitando todo lo posible la ingestión
de alimentos concentrados.

La influencia que tiene la alimenta-
ción en los caracteres reproductivos es muy
alta.  Una buena alimentación contribuye a
mejorar dichos caracteres.

�� La alimentación es la forma más adecuada
de mejorar la fertilidad.

�� Una alimentación adecuada con un estado
de carnes 2-3 contribuye a que la facilidad
al parto sea buena y que el tiempo que ne-
cesita la vaca para salir a celo sea más cor-
to que una vaca mal alimentada.

�� Con una alimentación con vitaminas y mi-
nerales adecuado, las retenciones de pla-
centa son mínimas evitando así posibles in-
fecciones de matriz y el posterior alarga-
miento del periodo parto-celo y por consi-
guiente el intervalo entre partos.

�� La capacidad de cría es mayor en una va-
ca bien alimentada haciendo que los pesos

al destete de los terneros sean mayores.

�� Una alimentación abundante y equilibrada
desde el nacimiento hasta el comienzo de
la actividad productiva del animal hace que
los animales sean de buena morfología y
más tamaño que los animales mal alimen-
tados.

�� Con una buena alimentación se contribuye
a que las aptitudes funcionales sean las co-
rrectas y conseguimos tener buenas calida-
des de los canales y de la carne en anima-
les destinados a sacrificio etc. 

Selección en
explotaciones de
vacuno de carne
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Época de PÉpoca de Parar tto.o.

Se pueden adoptar varias épocas. La elección
va a depender de la cantidad y calidad de los alimentos
disponibles. Tenemos que tomar una decisión y, por tanto,
tenemos que saber cuándo cubrimos las vacas.

Épocas de parto posibles:
� Otoño � Septiembre, Octubre y  Noviembre.
� Invierno � Diciembre, Enero, Febrero.
� Primavera � Marzo, Abril, Mayo.

A la hora de elegir la época de parto hay que
analizar la disponibilidad que tengamos de los alimen-
tos (cantidad y calidad).

- Silo
- Heno de forraje
- Pradera
- Comunales
- Paja barata, etc.

También va a depender de las circunstancias individua-
les de cada explotación:

�� Presencia o no de edificios, si está sobre o infradi-
mensionada.

�� Otras actividades que puedan complementarse en
determinadas épocas:  Cereales,  Patatas,  Ovejas,
Trabajos temporales, etc.
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9 MANEJO  (Edad al parto, Época 
de parto, Estabulación, etc)

1111

Partos de 
Otoño

VENTAJAS:

� Los partos son en el exterior � Dismi-
nuye el riesgo de diarreas.

� Cubrición controlada � Es en el esta-
blo durante la invernada.

� El toro no va a comunales.
� Vacas van a pastar al comunal sin ter-

nero y van diagnosticadas.
� El ternero no va al monte.
� Las instalaciones en verano se pueden

utilizar para cebar.

INCONVENIENTES:

� Máxima necesidad alimenticia de la
vaca en invierno.

� La cubrición es más difícil.
� Necesidades adicionales de establo

para vacas y terneros.

Partos de 
Invierno

VENTAJAS:

� Las cubriciones son en el establo.
� Los terneros no van a comunales.
� Las vacas salen diagnosticadas.
� El semental no sale a pastar.

INCONVENIENTES:

� Alimentación invernal abundante.
� Los partos son en la explotación con el

consiguiente riesgo de diarreas de los
terneros y la dificultad al parto.

� El ternero al destete tiene menos pe-
so.

� Hay necesidad de instalaciones para
la atención al parto.

Partos de 
Primavera
VENTAJAS:

� Los partos pueden ser en el exte-
rior.

� Si hay praderas se dan buenas
cubriciones con toro y además
controladas.

� El invierno lo pasan con forrajes
baratos.

INCONVENIENTES:

� Si no se destetan temprano, no se
pueden utilizar comunales en el
verano.

� En invierno coinciden en la explo-
tación las vacas y los terneros de
cebo.



A la hora de decidir la época de partos tenemos que saber
la disposición de alimentos que hay. Si contamos con buenos forra-
jes conservados, podremos elegir el otoño o el invierno y si tenemos
malos o pocos forrajes conservados elegiremos la primavera, siendo
la cubrición en las praderas.  A la hora de decidir la época hay que
tener en cuenta si se cuenta o no con pastos comunales para el
aprovechamiento de forrajes durante la etapa que comprende el final
de primavera,  el verano y principios de otoño.

Cada ganadero se tiene que adaptar a sus condiciones
y a las actividades complementarias que pueda tener.

Edad al PEdad al Parar tto.o.

Es un tema ya tratado anteriormente en el apartado de
recría. Tenemos que conseguir que el crecimiento sea continuo, y
si es posible que no haya parones desde el nacimiento hasta el
parto.

El momento óptimo de cruzar la novillas es cuando
aproximadamente tiene el 60%  del peso que posiblemente al-
cancen al ser adultos. Con todo eso hacemos que la edad al 1er
parto sea entre 30 y 36 meses. Es muy importante saber que una
vez que haya parido una vaca, el crecimiento disminuye mucho,
por tanto el tamaño al 1er parto es casi (un poco menor) el tama-
ño que va a tener la vaca en el futuro. Por tanto, tenemos que sa-
ber el tamaño de vaca que queremos (según la abundancia de ali-
mentos que dispongamos, y de las condiciones del terreno que te-
nemos) y en función de esto cubrir las novillas para que, a la hora
del parto, tenga el tamaño que deseamos pero siempre sin olvi-
darnos la facilidad al parto de la novilla (debe tener un tamaño mí-
nimo para evitarnos problemas de parto). Los problemas que pue-
de tener al parto la novilla va a influir para el resto de la capacidad
productiva de la vaca, por tanto hay que evitar en lo posible la difi-
cultad al parto.

EsEs ttabulación.abulación.

Debido a la rentabilidad que tiene el vacuno de carne no
se justifican los edificios caros. Los edificios deben ser funcionales
y lo más baratos posibles.

Los terneros de cebo sí que necesitan edificios con una
superficie y ventilación adecuada. Un problema de las estabula-
ciones es que cuantas más cabezas de vacuno hay, más posibili-
dades de que aparezcan enfermedades existen (neumonías y dia-
rreas cuando hay concentración de partos).

Para que las aptitudes funcionales del ganado no se ve-
an deteriorados es muy importante que las naves estén bien
orientadas y ventiladas y tengan superficie y volumen adecuado:

� Las naves deben estar orientadas al Sur, resguardadas de
vientos fríos y evitando la entrada de agua de lluvia. Deben
estar ventiladas y que nunca aparezcan corrientes.

� Las dimensiones necesarias son las siguientes:

� VACA CON CRÍA:
- 8 m2 de cama caliente + 2 m2 de 

comedero  � 10 m2

- 25 m3 de aire

� TERNERO DE CEBO (DE UN AÑO):

- 5 m2 de cama caliente
- 12 m3 de aire

Estas son las condiciones necesarias que deben tener
las estabulaciones para un buen funcionamiento tanto productivo
como sanitario.
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Un programa de selección
se basa en la elección de entre lo animales de una pobla-
ción aquellos que van a ser los reproductores de la si-
guiente generación porque transmiten a su descendencia
los caracteres deseados.

La futura generación debe superar a la generación pre-
cedente.

Debemos conocer qué características hacen aumentar
la rentabilidad de la explotación, siendo la morfología, faci-
lidad al parto y desarrollo las más importantes, sin olvidar
al resto de características y en especial a la rusticidad.

Las características mencionadas en este artículo debe-
mos mejorarlas y hacer que las influencias externas (ma-
nejo, alimentación, etc.) ayuden a mejorar la productividad
de la explotación.

Varias de las características mencionadas se solapan
mientras que otros son incompatibles  entonces  se  debe
priorizar  unas  características  en detrimento  de  otras.
Ej.: facilidad al parto con tamaño y desarrollo. 

Tan importante como la selección que se realiza en la
explotación es la influencia de factores no genéticos (ma-
nejo, alimentación, estabulación, etc.)

Debe existir una muy buena compenetración entre el
trabajo del ganadero y de su asociación de mejora genéti-
ca para conseguir una mejoría tanto en la explotación indi-
vidual de cada ganadero como en la raza en la que se tra-
baja.

Todos los caracteres relacionados en la mejora y condi-
ciones de la estabulación debe repercutir en una mejora
en la calidad de vida del ganadero, una mejora en la pro-
ductividad y rentabilidad de la explotación, etc. 

Todo el plan de selección que se realiza debe ir asocia-
do a la consecución de productos de calidad (canales de
buena conformación y buena calidad de la carne) y de-
mandadas por el consumidor.

CCOONN--
CCLLUUSSIIOO--

NNEESS


