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EN GANADO VACUNO 
A. M. Sorensen, Jr., J. R. Beverly and A. A. Arias* 

El beneficio econ6mico derivado de la industrla 
fanadera depende en <van parte en el porcentaje 
de becerros logrados y en el peso a1 destete (a1 
separar d e  la vaca) de 10s I~ecerros que se venderin. 
>lucho se ha avanzado en la industria ganadera. 
Al presente, un programa grande para aumentar 
el peso a1 destete por meclio cle selecci6n y cru- 
zamiento estA en progreso. 

El porcentaje cle I>ecerros logrados es determi- 
nado de \.arias maneras. Esta pul1licaci6n considera 
el porcentaje de becerros 10~gr:idos como el nGmero 
de I~ecerros criados hasta la edad de destete, a 10s 
5 meses cle edad, diviclido por el nilnlei-o cle vacas 
en el Ilato de cria (herd) a1 principio de la Cpoca 
cle servicio. Esto eliinina :tlg~inos becerros que se 
pierden poco despues de nacer debido a accidentes 
y enfei-inedades. HabrA una pequefia diferencia 
entre este porcentaje de becerros logrados y aquel 
calculado con el numero de l~ecerros nacidos. 

La tabla 1 indica el costo por libra de res pro- 
clucida. Esta tabla estA.' basada en un costo opera- 

*Profesor, Departamento de  Animal Science, especialista de  
Extensi6n en reproducci6n animal ). estudiante graduado, 
Departamento de Animal Science, Sistema de la Universidad 
de Texas A&M. 

tivo cle 595.00 por vaca por aiio. El l~oletin 936, 
Yoltr COW and Calf B2tsiness ( S ~ L  ~Vcgocio  Oe 
P1-ocl~tccidn de I3ecel-1-os) discute el mod0 de calcular 
esta tallla y 10s costos operativos por vaca por 
afio. Esta pul~licacitin est5 disponil>le en la oficina 
del Texas Agricultural Extension Service cle su 
contlaclo. 

Para c:~lcul:~r 10s costos de operacitin, tome un 
precio especifico de 27 centavos y coloque el punto 
en el cual ni g;ma ni pierde dinero (I~reak-even 
point) con ese precio en la tal~la 1. Si 1~1ce esto, 
se requiere destetar un 90 poi- ciento de 10s I,ecerros 
que pesan 400 1il11-as p:~ra Ilegar a1 punto en el 
cual ni gana ni pierde dinero. Si sGlo desteta un 
60 por ciento de 10s I~ecerros que pesan 400 libras, 
entonces el costo para producir un l~ecerro es de 
12 centavos miis que el valor del mercaclo. Los 
l~ecerros que pesan 450 libras, IIegan a1 mismo 
punto cuanclo se destetan en un 80 por ciento 
y 10s tle 500 li l~ras a aproximaclamente un 70 por 
ciento. 

C o ~ n o  es delnostrado en la tabla 1, el porcentaje 
de becerros logrados es importante, pero esta im- 
portancia se acentGa cuando se combina con 10s 
pesos a1 destete. Es importante tambidn mantener 



un rqgistro completo del ganado. Generalniente 
no ye puden eliminar t d a s  las vacas que no 
esten prefiadas debido a la falta de ~ e e m  
o a 10s patos disponibles. A1 seieccZw@w 
se pueden eliininar primero aquellas que .necetiuUk 
varios set-vicios para ser preiiadas. 

La observ;tci6n visual tambib es esencial Cn 
el proceso de seleccihn. Algunas vacas pmiiads 
deberixn ser eliminadas en base a su edad y cop 
dicihn de la ubre, patas, piernas y dientes. Estas 
Ias llace inferiores como vacas para cria. 

Li siguietite dixusihn des-cribe una manera 
p r a  mejorar el porcentaje de kcerros logratlbs a 
trnvds del dignbstico & preriez ]I, la eli-acidn 
de las vacas que rm q Q P  p&ad$s, - Este Uiag- 
ni~tico, llainado paTpaciim, ' es 'realizado ihrodu- 
ciendo el brazo en el recto del animal agn el abjeto 
de palpar con la mano el apra tb  repradu~or para 
reconocer sefias de prefiez. 

Para hi~cer palpacibn se necesita muy poco 
equip. La persona palpando deberia usar pro- 
teccibn para la mano y el brazo. Esta proteccicin 
puede ser un guante de goma o plastic0 que cubra 
el brazo hasta el hombro. Asi se pmege contra 
enfermedades y elimina irritacicin del brazo. Se 
dekria usar uii lubricante. Se sugiere usar jab6n 
llquido en vez de detergente. Use una liga de 
goma yard mantener la manga de plAstico cubri- 
endo el brazo. Seque los guantes de goma inme- 
diatamente despu& de usarlos y espolvor&los con 
talco para ewitar su deterioro. Los guantes de 
plhtico se rompen dttspuh de usar1os varias veces, 
disminuyendo la protecciiin. No se debe continuar 
us4ndolos en esas cundiciones. 

El "chute" para detener el animal durante la 

adelante y m a  hm amis a la dtura de 10s 
1, Esta barra protege 

if 
Fiura 1. D'tsposiebn drd "chute" gsra wigtar 
vacas. 

, . " "&*" & $4 p e r m  sue de 
acceso a la parte pbitetii& dd animal, lo cual 
permip, la entrada y salida del palpador. h v e a  
una'p&pa qoq se -aka hacia adentro del chute, 
enfrente del animal que viene detrPs del palpador. 
Por lo tanto protege a1 palpador de 10s animales 
qm vienen &&As. Los "squeeze chutes" tambikn 
se pueden usar. Sin embargo, el ruido que se ham 
a1 entrar a estos y la posicicin incchnoda en la cud 
el animal se halla sujeto, muchas veces lo excita, 
haciendo mas dificiI la palpaci6n. 

La palpacibn toma 9610 unas cuantos segundor. 
La rapidez con que se demmina p k c e  &pen& 
principalmate del manejo &el ganado a rnedida 
que pasa por el ctiute, del e s u o  de preiilez y de 
la experiencia del palpador. En colldiciona 
idmies, se pu& pal 
de n'absljo. Sin em 
mbkmep1te si ei 
a meter Id$ vacas d 
para colamrse de 

palpau6n &b&a perrnitir,que el animal se pare 
a.a&&ksd3-- -ww,.~M..~m - d -  

TABLA I. COSTO DE PRODUCCION POR LIBRA DE PESO VIVO-EL COSTO DE OPERACION ES 
DE $95.00 POR VACA 
Peso al destete (libras) 550 500 450 400 350 
Becerros logrados (por 100 vacas) 550' 500 450 400 350 
1 

90 19.2 21.1 23.5 26.4 30.2 

330 300 270 240 21 0 
60 28.8 31.7 35.2 39.6 45.2 

'Los nlimeros de arriba indican libras de becerro producido por vaca. 



CARUNCULAS 

\ 
VULVA 

Figura 2. Anatornia del aparato reproductor. 

chute o patce ;t1 p;llp;tdor. Preveng;~ que otras 
V ; I C ~ S  se ;lcerquen por detris tlel 11;tlpador a1 
monlento quc cst;i tl-;tt;~ntlo tle c1etermin:tr prefiez. 

Considere t;tml,ien la seguriclnd del animal. 
S o  sujcte I;I c;tl)cz;~ tlel animal con unn puerta 
corretIi;l;t (lie;~tl gate) . Esto excita ;tl ;inirn;tl. 
Rce~npl:tze todas l;ts tnhlas rotas del chute que 
puetlan c;tus:tr lesiones en Ias p:tt;ts tlel animal. 

Un chute con piso de tiel-ra es prefeiido. Los 
anim;tles en un chute tlc piso resl~aloso pueclen 
excit;trse y c;tcrsc. Tr;tves:tl?os tlc madera en el 
piso permiten quc el animal se est;~l~ilicc. 

SISTEMA REPRODUCTOR 
En p;~lp;tcitin es neccsario tener un conoci- 

miento complcto tlel sistcm;~ rcproductol- cle la 
v;tc;~, Eigur;~ 2. 1;t ci.lul;t get-minal femenin:~ se 
I ~ ; I I I I ; I  ova ( O I J ~ [ I I ~ )  o 111lctto ( q g )  y se des;trrolla 
en lrn foliclilo (follicle) en el O U ( I Y ~ ~  (o~mry) ,  figura 
3. I,os ov;~rios cstin suspendidos lil~remente en la 
c;~vidacl al~tlomin;rl por medio de lignn7enfos (lip- 
ttlc:nls) peg;itlos a 1;t parte superior de dicha cavidad. 
Estos lig:unentos puetlen moverse de un lado a 
otl-o en la c;lvitl;td. i 

Los dos ov;trios estin colocaclos a cada lado 

t;trn;ttio v;tri;l consideral,lcnlcnte de acuerdo con el 
evtaclo del ciclo estrual. 

El orario de l~e  sentirsc firme pero no cluro. 
El foliculo que contiene el liuevo es una proyecci6n 
en forma cie ;tmpoll;t en la supel-ficie del ovario. 
Puede alcanz;tr un ta~n;~fio de 1/2 a % de pulgada 
tle di;imetro y sol~resalir ;~proximad;trnente 1/4 de 
~ x ~ l g x l a .  A1 tztcto tiene la apariencia cle una 
vc5ici1l;t o tcjitlo lleno de liquido. Una persona 
con espericncia puetle palpar el foliculo en el 
o\,:trio. 

A metlida que el foliculo se I-ompe liberando 
;11 huevo, la c:tviclad se llena con ci-lulas para 
formar otra estructura Ilamada el cuel-Po lziteo 
(col-p1i.r lzltezrtri), figura 3. Este se desarrolla como 

de la cavic1;td ;~l,tlomin;tl. En una vaca normal Figura 3. Foliculo maduro grande en el ovario 
son ;tproxim;~damente cle M pulp2cla de ancho, derecho. Cuerpo luteo rnaduro en el ovario izquier- 
pulg;~tla de profuntlidacl y I pulgada de largo. Este do. 

5 
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Figura 4. Note como 10s ciclos suceden aproximadamente 1' 

cada 21 dias. ~'4 - 
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Figura 5. El sistema reproductor de una vaca joven, visto 
del interior del animal. I 

, 

Figura 6 Crecimiento del feto. El pano ocurre alrededor de 
10s 280 dias despues de la fertilization. 
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una masa celular y sobresale proyectrindose conio 
ulna tet;t en el purlto de ruptura. Aproximada- 
mente 15 clias tlespuPs que el animal estuvo en 
celo (estrus), el cuerpo l i~teo empieza a desapa- 
recer y en el transcurso de 10s prcixirnos 10 c1i;ts 
tlesap;~rece casi colnplet;~mente. 

Otro folicu~lo estri crecientlo y se romper5 ;tpro- 
xinl;~tl;uiiente 21 clias clespuCs clue el :ulterior. Esta 
:tctivicl;tcl ciclic;~ se repite con intervalos de Zupro- 
xim:ttl;rlnente 21 tlii~s, figura 4. El cuerpo l i~teo 
tanll,ii.n puetle ser p:ulp:ttlo en el ov:urio por una 
person;i con experienci;~. 

Un foliculo gr;uitle en el ovario indica que el 
animal se aproxim;~ it1 pcriodo de celo. Un cuerpo 
luteo en el ovxio indica que la vaca esti cerca del 
punto metlio en el ciclo estrual o que estri preiiada. 
El cuerpo l i~teo persiste en la vaca durante toda 
la preiiez. Por lo tanto, la presencia del cuerpo 
li~teo puede int1ic;tr una prefiez o tambikn una 

tlel ciclo normal. 

F~gura 7. Aparato reproductor en el piso de la pel- 
vis en una vaca adulta. 

Despuils de que el huevo es expulsado del 
foliculo, se mueve a traves del ovidtrcto (oviduct). 
El oviducto es un tubo fino que actha como via 
de pasaje p;tra que dicho huevo pueda hacer su 
viaje desde el ovario hast;t el zitero (titerus). Los 
oviductos tambien son 10s sitios en 10s cuales 
ocurre I;t fertilizacihn del huevo. El huevo es 
generalmente ferti1iz;ido en el tercio superior del 
oviducto por espermatozoides depositados durante 
la copul;~citin. 

Despues el huevo~continha hacia el cuerno del 
utero y si ha sido fertilizado, comienza la divisi6n 
celular. Esta multiplicacitin celular continha y el 
huevo forlna sus membranas, implantindose en uno 
de 10s cuernos uterinos. 

El i~tcro de 1;1 v;tca esti f o r m ~ ~ d o  poi- dos cucrnos 
y un cuerpo clue 10s conectzt, figura 2. Por lo 
tanto, cu;undo 1;ts meml~r;~n:us se tles;trroll;~n, ellas 
;ulxtrcan clel extrclilo de un cuerno, p;~s:~ndo por el 
cuei-po, Ii;~st;u el extremo tlel cuei-no opuesto. La 
rlnicin con 1;u niL!cos;l utel.in;~ se produce en tod:t 
esta zona. El i~ te ro  cst:i cul~ierto intern;umente tle 
ni~meros:~s pronlillcnci:~~, Il;1ni;1tl;1s-cti~-zi~7~1il~~,s (( ,(1i.-  

1rnc1c.s) 1:1s cu;~les I ' O I . I ~ ~ ; ~ I I  lo'; puntos tle ;udhesitin 
1xw;u 10s coli1cclonc.r (colylet1on.s) o "l~otones" clue 
se for1i1;uri en 1;1s rlicnll,r;~nas fet:ulcs. L;I siguielite 
pzu-te del ;tp;!l.ato ~.el,roductor 11aci;t el exterior es 
la cel-uiz (ce,.-oisj, figura 2, la cual esti forni;~cl;~ de 
tejitlo conjuntivo cle consistencia c:trtilaginos;t. L;u 
cerviz es tortuo.j:t con pliegues proyectindose y ex- 
tentliPntlose h;ucia el lumen y el exterior. En medio 
cle 10s pliegucs h;~y numeros;ls g1;indul;ts que segre- 
gan abundante fluido dur;~nte el periodo de celo. 
Este fluido se vuelve espeso y consistente durante 
el periodo cuando el cuerpo l i~teo esti fulicional y 
durante la prefiez. 

La siguiente porcicin del :tpar:tto reproductor 
es la vagi?za (vagina), figur;~ 2, clue :~c t i~a  colrio 
recepticulo para el pene (penis) durantc la copu- 
lacidn y es el sitio de deposicitin del semen. La 
uejiga (bladder) se une a la v;~gin;~ en el ttleato 
tlrinario (zlrc,tltral orifice) donde desemboca la 
uretr;). Destle este punto la vaginzt es la via de 
p;tsaje corniin para la orina y s;tlitl;t rlel hecerro a1 
nacimiento. 

A1 tacto 1;1 v;tgin;t sc siente conio 1111 hrgnno 
de paredes delgadas similares a 1;1s del i~tero. La 
vulvcc (vzilva) es l a  parte exterior del aparato repro- 
ductor y se puede ver que tiene 1;1 formn de dos 
1;tbios prominentes. 

El sistem:~ reproductor completo varia conside- 
rablemente en tamafio y a1 tacto seg6n el estado 
de desarrollo durante 1;t prer?ez y tambikn con el 
taniafio y la liistoria del animal. 

Generalmente, el taniafio del aparato reproduc- 
tor de una vaca no  preiiada es de 12 a 18 pulgadas 
de largo. En becerras que han llegado a la puber- 
tad puede ser de stilo 8 pulgadas de largo. En una 
vaca vieja que ha tenido varias crias puede llegar 
a 2.1 pulgadas. El di6metro de 10s cuernos uterinos 
es de aproximadamente vl a 1 pulgacla y la longitud 
es de 6 a 8 pulgadas siendo el cuerpo de 3 a 4 
pulgadas. La cerviz del i~ t e ro  tiene aproxi~nada- 
niente 1 a 2 pulgadas de digmetro y de 3 a 5 
pulgadas de largo. 

FASES DEL DESARROLLO 
El periodo de desarrollo de un  becerro se divide 

generalmente en tres etapas. El periodo de ova 
(ovzint) es desde la fertilizacidn hasta que el huevo 
se ha dividido suficientemente y adopta una forma 



particular. Esto ocurre aproximadamente a 10s 
treinta dias despuks de la fertilizacihn cuando hay 
un plcgarniento cle las capas del huevo en de- 
sarrollo. En esta etapa el animal en clesarrollo se 
llama embridn (embryo). El periodo de desarrollo 
embrihnico dura hasta que las meml~ranas fetales se 
adhieren a la mucosa uterina, en aproximadamente 
38 dins. Durante el estado emhrihnico se forman 
varios tirganos y aparatos. Estos incluyen el sistema 
nervioso, digestivo, circul;~torio, respiratorio y re- 
procIuctor. 

Mientras se clesarrolla, el einbrihn flota libre- 
I mente en la cavidad uterina, bafiado por una secre- 

ciGn 11arnada leche uterina. Durante este tiempo el 
embritin forma todos 10s 6rganos y tejidos. 

Cuando el embri6n tiene alrededor de 38 dias, 
se inicia el periodo de feto (fetus). Este tkrmino 
se usa hasta que el becerro nace. Durante el 
periodo de feto hay continuas adherencias a las 
numerosas cariinculas que cubren el 6tero. 

Estas uniones Ilacen posible la transferencia de 
nutrientes de la madre y de productos de desecho 

Figura 8. ~eparacidn de 10s CUernOS del uter0. del fete. ~1 parto ocurre alrededor de 280 dias 
despuks de la fertilizaci611, figura 6. 

Figura 9. Posicidn de la mano al palpar una 
preiiez reciente. 



Cualquier nlano se puede usar para palpar. 
Un;i mano puede agarrar la cola de la vaca como 
punto tle sosten. La otra de l~e  estar l i en  lubricada 
y con 10s dedos juntos en forma de cuiia. Se debe 
introducir la mano a travks del ano y en el recto 
con una presi6n constante y rripida. Cuando la 
mano entra a1 recto, dolde 10s dedos para adoptar 
la forma de pufio semi abierto, figura 5 .  Teniendo 
la mano en esa posicicin mientras penetra en el 
recto, la materia fecal es empt~jada a 10s lados 
y el recto es enderezado. Los pliegues del recto 
no se alisan f;icilmente si se dejan 10s dedos en 
punta. Esto tamlien elimina la posibilidad de 
perforar las paredes rectales con 10s dedos apuntados 
hacia adelante. Sin embargo, las perforaciones del 
recto son raras porque Ias paredes son gruesas y 
resistentes. 

Usualmente no es necesario limpiar la materia 
fecal del recto de la vaca. Pero en las primeras 
etapas del aprentlizaje esto aumenta la sensibilidad 
tiel tacto. Se debe remover tambiPn las heces del 
ganatlo alimentado con pasto ya que son muy secas 
e impiden la palpaci6n. 

El palpar a traves de la pared rectal es como 
palpar a travbs de una o dos capas de goma fina. 
La mayoria del ganado es cooperante. Por lo tanto, 
deberia ser posible sentir la panza y tomar el 
aparato reprotluctor sin mayor dificultad. 

Generalmente, cuanto mis largo es el examen, 
mayor es la resistencia clel animal y en ocasiones 
el recto puede llegar a sangrar un poco. Esto no 
debe ser motivo de preocupaci6n. Una indicaci6n 
de que hay dafio en la mucosa es cuando a1 tacto 

el recto se siente como papel de lija o arena. En 
cste caso la mucosa se ha desprendido durante el 
tacto y es mejor no continual- con la palpaci6n 
en esc animal. 

Una penetracihn rripida del I~razo hasta el codo 
es mucho mejor que tratar de poner la mano 
tlentro clel recto y gradualmente empujar hacia 
;ttlel;tntc. Es mucho mris f;icil mover la mano hacia 
atr;is, dado que esa es la tlireccicin en la cual 1;1 
vaca estri empujando la materia fecal. A1 palpar 
asulna que la vaca estA prefiada. Entonces, intro- 
tluzca el hrazo casi ha st;^ el codo para tratar de 
tocar el utero y el I~ecerro que esti adentro. 

Dentro de la vaca se pueden notar ciertos puntos 
de referencia. La pelvis (pe1-oi.r) forma el sostPn 
de hueso para 10s 6rganos reproductores, figura 5 .  El 
aparato reproductor no  prefiatlo esti colocado ge- 
nerz~lmente cercrr de la parte anterior de ese sostkn 
y se siente f;icilmente presionando hacia abajo. A 
medida que la prefiez avanza, el 6tero y la cerviz 
se desplazan hacia adelante y abajo en la cavidad 
al~dominal. 

La cerviz, firme a1 tacto es tambibn un buen 
punto de referencia, figura 2. DespuPs de locali- 
zarla, el palpador puetle avanzar hacia el litero 
para diagnosticar preiiez. 

La panza esti  colocada directamente hacia 
adelante y hacia la izquierda y se puede palpar 
como la punta de una pelota de fi~tbol. Es suave 
y cede a1 tacto. Esto depende de la cantidad de 
aliment0 que haya en la panza. Cuando se la 
aplasta, vuelve lentamente a su forma original y 
no tiene el tacto 11lando y liquid0 del i~ t e ro  
preiiado. 

Figura 10. PreAez de 60 
dias. El citero cuelga sobre el 
borde anterior de la pelvis. 



El aparato reproductor, no preriado, estA nor- 
lnalrnente colocado en el piso de la pelvis. Los 
cuernos del i~tero estin enroscados en el borde 
:interior de la pelvis. En algunas vacas viejas 
puecle colgar ligeramente en la cavidad abdominal, 
figura 7. Se puede sostener en la mano todo el 
aparato. Una ligera presiGn con el dedo medio 
separa a 10s dos cuernos, figura 8. Los ovarios 
estin colocados en el ligamento ancllo a cada lado. 

Prer'iez de  30 dins. Un palpador con hal~ilidad 
y priictica puede detectar prefieces tan temprano 
colno a 10s 30 clias clespu6s clel servicio. La palpa- 
ciGn ;I este tiempo requiere ser acompafiada con 
l~uenos registros. A traves de ellos el palpador 
puede conocer la fecha aproximada del servicio 
tlel animal. 

En 10s pritneros dias de la prefiez, el 6tero lleno 
con una pequefia canticlad de liquido se siente un 
poco mAs delgado. Un cuerno est6 un poco m6s 
agrandacio que el otro. 

Haciendo deslizar el cuerno entre 10s dedos 
como orclefiando se puede sentir la vesicula embrio- 
naria pasar a traves de 10s dedos, figura 9. 

El embri6n tiene m,is o menos 1/2 pulgada cle 
largo. Sin embargo, la vesicula que lo rodea es de 
un diimetro de % pulgada y llena de un poco 
cle fluido, pareci6ndose a un bal6n completamente 
lleno de agua. En el mismo lado del agranda- 
miento, el palpador encontrar6 un cuerpo l6te0 
en el ovario. El utero que est6 casi en el mismo 
lugar que cuando no prefiada, no ha sido despla- 
zado todavia por el peso o el tamaiio. La vesicula 
embrionaria externa es delgada y con poco liquido 
y tiene entre 18 y 24 pulgadas de largo. Pellizcando 
el 6tero cuidadosamente, se pueden sentir las mem- 
branas de esta vesicula que pasan entre 10s dedos. 

Prefiez de 45 dias. La mayoria de 10s palpa- 
dores prefieren que 10s toros hayan sido apartados 
de las vacas por lo menos 45 dias antes del diag- 
n6stico de prefiez. A 10s 45 dias, el cuerno del 
titer0 que contiene el feto estA un poco agrandado 
y con paredes m8s delgadas y el cuerpo lute0 se 
encuentra en el ovario del mismo lado. El feto 
en este momento tiene alrededor de una pulgada 
de largo. La vesicula alrededor de 61 es ovoide 
(en forma de un huevo) y mide alrededor de 
1% pulgadas de largo. La membrana externa, 
conteniendo considerable cantidad de fluido, se 
puede sentir a travPs de la pared uterina. La 
uni6n o fijaci6n de las membranas a1 utero se ha 
producido a 10s 38 6 40 dias, por eso hay que 
evi tar mover el feto dentro del utero. Las cartin- 
culas del utero se unen a 10s cotiledones de 
las membranas fetales para el intercambio de nu- 
trien tes. 

Prefiez cle 60 clias. El i~tero se 1121 agrandado 
de tal modo que un cuerno tiene el tamafio de un . 
plAtano, ~nidiendo 8 6 10 pulgadas tle largo. El 
peso del contenido estira el iltero dentro de la 
cavidad abdominal justo sobre el 1,orcle anterior 
de la pelvis, figura 10. El feto ha crecido rripida- 
mente y en este molnento tiene 2y2 pulgadas de 
largo. Las vesicula(; enlbrionnrias est:in todavia 
prorninentes y a1ior:t se pueden sentir sin palpar 
el feto. 

Las paretles utcrinas se lian adelgazado con- 
siderablemente. L:t mejor manera cle sentir el feto 
es t;i~itearlo con 1:t mano para que columpie como . 
un p&ntlulo v rel~ote de las paredes del i~tero y lay 
vesiculas. El cerviz del i~tero pernnnece todavia 
en la cavidad pelviana y 10s cuernos sc llan movido 
hacia adelante y abajo en el borde anterior 
de la pelvis. Los ovarios siguen suspendidos en 
10s ligamentos anchos y en est:t etapa est;in bastante i 
a1 tos con respecto a1 i~tero. Coma antes, el cuerpo I 
16teo deberia estar en el ovario del mismo lado 
que el feto en desarrollo. La presencia del feto 
hace innecesario sen tir otras estructur;ts. I 

I 

Prefiez de 90 diets. Para este tiernpo el i~tero 
se ha agrandado consideral~le~nente. Se ha  Ilenado 
de liquido y el feto ha aumentado cle tamafio, 
figura 11. El feto tiene ahora ;tlrecledor de 6% 
pulgadas de largo y se ha clespla/:tcIo a1 fondo de 
la cavidad abdominal, inc1ic:indo que el iitero se 
ha estirado considerablemente. El cerviz y el cuerpo 
y 10s cuernos del iltero contini1:tn desplazindose 
hacia adeiante y e s t h  situados en la cavidad ab- 
dominal. Usualmente 10s ovarios llan sido despla- 
zados con el iitero mis abajo de lo normal y lo, 
dos lados pueden ser palpados. En animales mris 
grandes, es una Cpoca dificil para palpar, debido 
a1 desplazamiento de 10s hrganos y la distancia 
desde el ano hasta el feto en desarrollo. 

En esta etapa debemos considerar otros factores 
aparte de la presencia del feto. Se deberia consi- 
derar el desplazamiento del 6ter0, que es una indi- 
caci6n de prefiez asi como el engrosamiento de la 
arteria uterina con su vibraci6n carateristica. Esta 
arteria estA colocada en el pliegue anterior del 
ligamento ancho que sostiene el titero. A 10s 3 
meses de prefiez es aproximadamente de entre 118 
y 3/16 pulgadas de di,imetro. El pulso de la 
arteria se siente facilmente y es producido por el 
paso de la sangre que llega a1 utero para nutrir 
a1 feto. 

No se debe confundir la arteria uterina con la 
arteria femoral que estA colocada en la cara interna 
de la regi6n femoral y provee irrigaci6n a 10s 
miembros posteriores. Dicha arteria estri colocada 
entre 10s miisculos per0 se puede palpar. 



Figura 1 1. ~osicion del feto 
a 10s 90 dias. El feto tiene 
ahora alrededor de 6% pul- 
gadas de largo y se ha des- 
plazado al piso de la cavidad 
abdominal. 

Figura 12. Feto a 10s 79 
dias, con las mernbranas que 
lo rodean firmemente llenas 
de fluido. La escala del papel 
cuadriculado es de 1/2 pul- 
gada. 
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mas delgadas y prominente. La vesicula 

I embrionaria tiene el tamaAo de un huevo de 

120 1-2 Ibs. 10-12 Similar al feto de 90 dfas pero se palpa mds 1 

arteria uterina tien8 1/4 pulgrrda de d i i t r o .  1 
. Los cotiCedones se distinguen mejor y tienen 

librr, 12-1 El feto es dificil de palpar. Los cuernos uterinos 
estan en la cavidad abdominal y el feto tiene el 
tamafio de un gat0 grande. Los cuemos son de 
6-8 pulgadas de diametro. La arteria uterina 
114-318 pulgadas de diametro. Los cotiledones 
2 a 2 112 ~ulaadas de didmetro. 

180 . to-it3 tb. 20-24 . 
aleance. FcW del tamaiio de un perro chico. 
La arteria uterina 3/&1/2 pulgada de 
d i i t r o .  Los ootiledones mds grades. Desde. 
10s 6 mwm en adelante se puede obtener 
movimiento del feto tomando 10s pies, piernas 
0 narsz. 



Figura 13. ~ r e h e z  de 4 meses. 
El aparato reproductor descansa 
en el piso de la cavidad abdomi- 
nal. Palpacidn de la arteria ute- 
rina. 

Figura 14. Prehez de 5 
meses. En su crecimiento, 
el becerro ahora llena la cavi- 
dad abdominal. 



Kecuei-de que la arteria uterina estd en el 
ligamento ancflo y se puede mover de 4 a 6 
pulgadas, mientras que la arteria femoral no se 
puede mover. Otra indicaci6n de prefiez es la 
presencia del cuerpo l6te0 en uno de 10s ovarios, 
;iunque este cuerpo 16teo puede aparecer aiin en 
el ciclo normal de una vaca no preiiada. La nlejor 
indicaci6n de prefiez en la ausencia clel feto es la 
presenci;~ de 10s cotiledones. En una preiiez cle 3 
Ineses estos cotiletlones deberian ser ovalaclos y 
:~plastados midienclo de vl a 1 pulgacl;l de ancho. 
Xunqiie 1);ist;inte I~Iandos a1 tacto, 10s cotileclones 
son m;is fir~nes que las paredes delgadas del 6tero. 
Las rnem111-;1n;ls est;in todavia completamente llcnas 
de liquitlo y firmes a1 tacto, figura 12. 

PI-eiicz de 120 dins. En esta etapa el feto esti 
clespl:iz;~do en posici6n similar que :I 10s 90 dias, 
pero ha crecido a aproximadamente 10 b 12 pul- 
gadas cle largo. El tamafio de la cal~eza es del 
tamafio de un Iimcin. hIuch:is veces es lo primel-o 
que se toca a1 palpar. 

El feto en su desarrollo ocupa un mayor espacio 
en la caviclad alxlominal y es mris fricil de en- 
contrar elire un feto de 90 dias, figura 13. Las 
otras car;lcteristicas tam1)iPn han variado algo. La 
presencia de 10s cotiledones es mris notable porque 
se han desarrollado hasta 1 v2 pulgadas de largo. 
La pulsacihn de la arteria uterina se sigue sintiendo 
asi como la ~lresencia del cuerpo Ibteo y el despla- 
zamiento de todo el aparato reproductor. 

Prciicz dc 5 Ineses y 1nds. El principal cambio 
Iiasta el parto serii en tamafio, figura 14. A medida 
clue el feto crece, ocupa mris espacio en la cavidad 
:~l)dominal. La tabla 2 hace un resumen de las 
caracteristicas sobresalientes para identificar Ias 
etapas de prefiez. 

OTROS FACTORES 
Ln pnnza. Cuanclo la mano penetra en el 

recto, palpando hacia adelante y a la izquierda, 
se puede sentir el saco posterior dorsal de la panza. 
En un animal en una buena pastura o bien ali- 
mentado, dicha panza se siente bastante firme y 
como de pl5stico a1 tacto. Empujando las paredes 
de la panza se aplasta, per0 vuelve gradualmente 
a su posici6n original indicando que la panza estri 
llena de comida. Este saco posterior de la panza 
se siente muy parecido a la punta de una pelota 
de fi~tbol. Si no palpa con cuidado se puede llegar 
a confundir con un litero grande en 10s 6ltimos 
meses de prefiez. 

Cotiledones. Los cotiledones se pueden con- 
fundir con 10s ovarios o viceversa, pero n o  son tan 
firmes como 10s ovarios sino mhs bien blandos. La 
mejor comparaci6n es como chabacanes deshidra- 

tados una vez que han sido remojados en agua. 
Los ovarios son mris reclondos con forma de huevo 
mris firmes y ~ 6 l 0  hay dos de ellos. 

Piometl-a. En esta condicicin el 6tero estd lleno 
de cklulas o gl6bulos blancos que estdn tratando 
de eliniinar microorganismos que causan enferme- 
dades. El i~ te ro  puede ser fluitlo a1 tacto o puede 
ser semiscilido sintikndose colno de plristico. A este 
punto, si el contenido del 6tero esti fluido y s61o 
lo Ilena en pal-te, se puede confundir con prefiez 
temprana. En una piometra avanzada el 6tero se 
vuelve bastante firme. 

C'tcro ngl-nntlado. En vacas mis  viejas que han 
teniclo varios l~ecei-1-0s el 6tero pueda que no 
vuelva ;i su t;iinafio normal clespuks del parto, asi 
corno sucetle en vacas m5s jbvenes. El litero 
agrandado se puede sentir con10 si estuviera despla- 
/ado sol~i-e el 1)orde anterior de la pelvis tal como en 
una prefiez de 3 a 4 meses. La manipulaci6n cuida- 
dosa del iitero nos indica que no hay liquido en 
PI )I que tampoco llay cotiledones. El relajamiento 
del ligamento ancho puede causar una condici6n 
similar. 

T'ejign. La vejiga urinaria puede ser confun- 
dida con una preiiez de 60 a 75 dias debido a que 
la vejiga llena se siente similar a1 6tero lleno de 
liquido en este estado de prefiez. Palpando cuida- 
dosamente se va ;i diferenciar si es la vejiga. con 
un sGlo cuerpo, o si es un cuerno del 6tero prefiado, 
cuando 10s dos cuernos se pueden palpar y se 
pueden seguir Ilacia atr;is fiasta la cerviz. 

Cel-oiz agl-nntlatla. En las Brahman y otras razas 
Cebii x i  como en sus cruzas, se puede encontrar 
una cerviz grande, firme y a1 tacto parece un feto 
en estado avanzado. Palpando todo el aparato 
reproductor se puede distinguir entre 10s dos. 

Llifcl-encin.~ entre nlzas. Las Brahman y sus 
cruzas, las Santa Gertrudis, Cliarolais, Holstein y 
Brown Swiss, del~ido a su mayor tamafio son un 
poco mis  dificiles cle palpar en ciertas etapas de 
la prefiez, cornparaclas con Ias razas Europeas mAs 
pequefias. 

A 10s tres o cuatro nleses de prefiez el 6tero 
esti tan abajo en la cavidad abdominal que es 
casi imposible palparlo. En tales casos pase la 
mano bajo la cerviz y levante el litero para sentir 
el feto. Levantando el 6tero y moviendo rPpida- 
mente la mano en la cavidad se siente la presencia 
del feto a1 tocar el fluido y el feto a traves de las 
paredes del iltero. 

Comparrindolas con las razas mds pequefias las 
Brahman y Charolais parecen tener mlis tejido en 
la cavidad. Mris pliegues del peritoneo parecen 
cubrir 10s intestinos lo  cual hace un poco mis 
dificil encontrar el iltero. 



Las Ct~ai-olais parecen tener menor flesibilidad 
en el recto, coini~nnlente es msis dificil palpar 
profundo en 1;t cavidatl y 10s movimientos laterales 
est;in m;is resti-ingiclos. 

El tamafio del iltero de I~ecerras Brahman varia 
consideral~lemente. No es r:tro encontrai- I~ecerras 
cle 1,000 1il~r:ts cle peso con un iltero que inide 
sOlo de 4 ;I 6 pu1g;td;ts de 1~1i-g.0, en compar:tcitin 
con un iltel-o norm;tl clue delx meclir 10 ;t 12 
pul~adas.  

Vacas muy gorclas o alinlentaclas en muy l~uenas 
pastas para exposiciones pueden tener mucha grasa 
lo cual interfiere con el inovimiento y el tacto. 
Esas vacas son muy clificiles cle p;ilp;il-. En caso 
de tlucl:~ palpee oti-a vez tlentro de pocos dias. 

supervisar la opcriicicin )I oI~scr\~;i~- las vacas cuicl;l- 
tlosalnen te. Vacas de aparienci a enferiniz;~ o tip0 
incleseable deherian sei- elirninadas j~ in to  con las 
vztcas no ~~-efi:icl;ts. 

I-\col-te cl tienlpo en el cual 10s toros cst;in con 
];IS v;tc:ts en la @poc:t de manta porque eso \.;I ;I 

permi ti]- ;tcortai- el intervalo enti-c partos. Las 
\,:teas clue q uedan preiiatlas prinlero son aquellas 
m:is acl:iptatl;ts :I I-eproclucirse. Espei-e aprosim;t- 
rl:tnlente 45 di;ts clespuPs que 10s toros 1i:in siclo 
;tp:trt:ttlos antes tle comenz;ti- la p;tlpaciOn claclo 
clue 1;t nl;tyoi-i:i tle 1;ts v;tc;ts hal~~-; in  concel~itlo ;11 
principio tlcl perioclo de servicio y s6lo :tlgunas 
pi-cfieces sci-;in de corto tiempo. 

Elinline lo 1115s que puecla. Si puetlc clinlinar 
todas 1;ts vacas no preiiacl;ts, hiigalo inmecliata- 
mente. 

ipractique! La experiencia es la clave de la Recuertle, la palpacitin es un arte )I una habili- 
palpacitin. En inuchos c;tsos el administr;tclor del dad. A1 productol- que lit  usa inteligentemcnte le 
est;il~lecirniento no de l~er i ;~  pa1p;tr sino que del~eria rincle I~eneficios. 
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