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a constante incorporación
de tecnología es una señal
reiterada y permanente en

las empresas lecheras en Uru-
guay. Tras un prolongado y con-
tinuo camino de exitosa incorpo-
ración de tecnologías de produc-
ción; en los ‘90 se han sumado
los sistemas de control producti-
vo y gestión de información para
la toma de decisiones.

Analizar los resultados de los
controles lecheros es una herra-
mienta que actualmente utilizan
técnicos, y productores, para la
toma de decisiones sobre el des-
tino inmediato de cada una de las
vacas en ordeño. Por tanto, dis-
poner en forma segura y rápida
de los resultados de los contro-
les tiene implicancias producti-
vas y económicas inmediatas en
la empresa lechera.

En forma generalizada, la ob-
tención de registros de produc-
ción de leche de un tambo se rea-
liza mensualmente mediante la
medición de la producción indi-
vidual de cada vaca en dos orde-
ños consecutivos. Para esto, se
debe disponer de identificación
individual de las vacas y medi-
dores de leche. La lectura del me-

didor se registra en soportes de
papel (planillas) y posteriormente
se digita la información en pla-
nillas electrónicas para obtener
indicadores productivos y orien-
tar las decisiones.

La expansión de la electróni-
ca en la ganadería, ha puesto a
disposición sistemas de identifi-
cación por radiofrecuenacia
(SIRF) que pueden ser utilizados
en empresas lecheras (u otras
ganaderas) para gestionar infor-
mación y automatizar prácticas
productivas. Su elevada capaci-
dad de almacenamiento, y velo-
cidad operativa, constituyen una
formidable herramienta para la
rápida obtención de indicadores
productivos.

Este trabajo describe una ex-
periencia de gestión de la identi-
ficación animal y gestión de los
controles de producción en un
tambo comercial de Uruguay
donde se utilizó, en simultáneo,
un SIRF y un método tradicional

de identificación animal basado
en caravanas convencionales
plásticas.

1. ¿QUÉ ES UN SIRF?
Un sistema de identificación

por radiofrecuencia (SIRF) es lo
que se conoce como identifica-
ción electrónica (IDE) y sus prin-
cipales componentes se esquema-
tizan en la Figura 1. Un SIRF
debe contar con un dispositivo
que se coloca en el animal y que
corresponde al identificador. Este
identificador frecuentemente se
denomina “chip”; aunque su
nombre correcto es transponder
(denominación en ingles) o trans-
pondedor (en castellano). El se-
gundo dispositivo es un equipo
de lectura conformado por un
módulo de radiofrecuencia, an-
tena y monitor (o pantalla de vi-
sualización de códigos alfanumé-
ricos); el que puede presentarse
como unidades independientes
en los lectores más potentes.

Identificación
electrónica animal
en tambos bovinos

(*) DMTV Teofilo Pereira Jaume
(**)   Ing. Agr. Daniel Garín

(*) Asesor privado
(**) Facultad de Agronomía

Figura 1. Esquema de un sistema de identificación por radiofrecuen-
cia (SIRF).
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El sistema es operativo cuan-
do el equipo de lectura interroga
al transpondedor para solicitarle
la información que contiene. La
interrogación se emite por ondas
de radio que genera el módulo de
radiofrecuencia y que amplifica
la antena del lector. El transpon-
dedor recibe la interrogación y
emite una respuesta donde inclu-
ye la información que tiene al-
macenada. La respuesta es emi-
tida también en forma de ondas
de radio y el dispositivo de lec-
tura puede recibirla y transformar
a códigos alfa-numéricos para su
lectura en el monitor del lector.
La respuesta del transpondedor
incluye un código numérico que
ha sido diseñado para identificar
al animal que tiene aplicado el
transpondedor interrogado.

2. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

En el rebaño de vacas del tam-
bo perteneciente a la empresa
Atalaya Sociedad Colectiva (Los
Cerrillos, Canelones) se procedió
a establecer una doble identifica-
ción (convencional más electró-
nica) de 220 animales en febrero
de 2003.

La identificación convencio-
nal se realizó con caravanas con-
vencionales plásticas (diferentes
marcas y modelo) que se encon-
traran en buenas condiciones de
lectura (identificación animal
habitual en este tambo). Por esta
razón se reemplazaron 12 cara-
vanas que se apreciaban en mal
estado.

Para la identificación electró-
nica se utilizaron bolos cerámi-
cos (Rumitag®1 ) de forma cilín-
drica (21 mm diámetro × 72 mm
largo, 72 g), equipados con trans-
pondedores pasivos-HDX de 32
mm (códigos fabricante de TI-
RIS) y que cumplían con normas
ISO 11784 y 11785. Para la lec-
tura se utilizó un lector portátil

(Gesreader® 2), ISO compatible, con distancia de lectura superior a
20 cm y equipado con una antena bastón (Ges stick®). El lector esta-
ba provisto de dispositivos de memoria para almacenar equivalen-
cias2  en forma permanente y registros de producción en forma tran-
sitoria. Las equivalencias, como los registros de producción, se des-
cargaban a un computador con el uso del software específico (Ges-
control® v 1.03).

El 11 de febrero de 2003 se identificaron 32 vacas secas y vaqui-
llonas que tenían parto previsto para abril y mayo inmediato siguien-
te. Al llegar los animales a una manga de manejo rudimentaria, pro-
venientes de pastorear campo natural, fueron identificados por un
operario que realizaba la aplicación de bolos ruminales de IDE por
primera vez. Lo asistieron dos operarios que movían el ganado en la
manga.

El mismo equipo de operarios identificaron 188 vacas adiciona-
les (20 de febrero) que integraban el grupo en ordeño. Los vacas de
este grupo fueron manejadas en mangas convencionales (Figura 2) y
la aplicación se realizó luego del ordeño de la mañana.

Figura 2. Vacas en manga de manejo del tambo durante la aplica-
ción de bolos ruminales de IDE y verificación de correcta lectura de
caravanas convencionales plásticas.

En consecuencia, la identificación inicial de cada animal consis-
tió en una caravana convencional plástica en buenas condiciones de
lectura y un bolo ruminal de IDE. Ambos identificadores no serían
objeto de reposición durante el trabajo.

Durante el encierro para la aplicación se procedió a definir la
equivalencias y su porcentaje de eficacia. Cuando no se pudo esta-
blecer la equivalencia, la misma se estableció durante el control de
producción posterior a la aplicación.

Desdde marzo de 2003, los controles de producción se realizaron
a partir de la lectura del bolo de IDE desde la fosa de la sala de
ordeño (diseño de espina de pescado) y la captura del registro de
producción se realizó directamente en el lector (Figura 3). Igualmen-
te, durante el trimestre marzo-abril-mayo, se mantuvo la captura del
registros de producción en soporte papel, aunque la identificación
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del registro de cada vaca se ob-
tenía a partir de la equivalencia
almacenada en el lector.

En el caso de animales envia-
dos a faena por descarte del tam-
bo, o muertos en el predio, se pro-
cedió a la recuperación de los
bolos de IDE desde las vísceras.

En junio de 2004, se proce-
dió a la evaluación de la capaci-
dad de lectura3  de los dos méto-
dos de identificación animal y a
cuantificar los resultados de re-
cuperación de bolos. Adicional-
mente, se estimó la mejora en la
gestión de los registros de pro-
ducción obtenidos.

3. PRINCIPALES

RESULTADOS OBTENIDOS

El novato aplicador de bolos
ruminales de IDE no encontró di-
ficultades ni complicaciones en
la aplicación. Además destacó
que no observó malestar o pérdi-
da de bienestar de los animales
aplicados.

3.1. Aplicación y capacidad de
lectura de los identificadores

La velocidad de aplicación es
afectada por la definición de las
equivalencias en el momento de
la aplicación del bolo ruminal de
IDE (Tabla 1). Para establecer el
100% de las equivalencias fue
necesario mas de 3 minutos y
medio de tiempo por cada ani-
mal. Lo que determina una tasa
de aplicación de 17 animales/
hora. En oposición, cuando se
trabajó con el criterio de aplicar
y establecer las equivalencias
entre los bolos de IDE, leídos
rápido y fácilmente, fue posible
establecer la equivalencia en el
96,3% de los animales aplicados.
En este caso, el tiempo de
aplicación+equivalencia se redu-
jo a 51 segundos/animal, y de-
terminó una tasa de aplicación de
70 animales/hora.

Tabla 1.- Porcentaje de equivalencias definidas en el momento de
aplicación (EDMA) y tiempo para aplicación + definición de equiva-
lencias (A+dE).

Fecha nº de EDMA animales A+dE/animal
animales (%) sin EDMA (segundos)

11/02/03   32 100A 0 206

20/02/03 188     96,3 7    51

A: Se propuso como desafío obtener el 100% de las equivalencias.

El 3,7% de animales sin equivalencia fue sencillo de establecer
en el control de producción posterior a la aplicación. Al colocar la
antena detrás del codillo izquierdo de animal, se obtuvo la inmediata
lectura del bolo de IDE y se estableció la equivalencia.

Con fecha 8/06/2004 se realizó la lectura, en manga de manejo,
de 205 vacas que permanecían en la empresa (Tabla 2) junto a la
caracterización de las lecturas en las 11 vacas enviadas a matadero
(refugo) y las 4 vacas que murieron en el establecimiento (los bolos
no fueron recuperados por prescripciones de índole sanitarias).

Tabla 2.- Capacidad de lectura (CL) en identificadores utilizados en
vacas lecheras.

Grupo nº de Bolos CL Caravanas CL
(fecha) vacas leídos bolos IDE leídas caravanas

(%) (%)
Tambo

(8/06/04) 205 204 99,5 186 90,7

Faena 1

(08/07/03)A 5 5 100 5 100

Faena 2

(10/03/04)A 6 6 100 3 50

TOTAL 216 215 99,5 194 89,8

A: Vacas descartadas del tambo y enviadas a faena.

La capacidad de lectura para los bolos ruminales de IDE fue de
99,5%. En simultáneo se observaron 19 animales (9,3%) que habían
perdido la caravana convencional; por lo que la capacidad de lec-
tura de este medio de identificación resultó con un 90,7% de efi-
cacia.

Al analizar en conjunto todos los animales hasta la última lectura
(animales presentes al 8/6/2004 y enviados a faena) se obtuvo una
capacidad de lectura de 99,5% en bolos ruminales de IDE y de 89,8%
en caravanas convencionales plásticas.

3.2. Capacidad de lectura de bolos ruminalesrunimales de IDE
en sala de ordeño

La capacidad de lectura de los bolos ruminales de IDE, para los
controles de producción realizados en el trabajo, se presentan en la
Tabla 3.
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La Tabla 3 muestra un 99,6%
de eficiencia de lectura en los
bolos de IDE durante la identifi-
cación de 2219 registros de pro-
ducción. No obstante, siempre
será conveniente complementar
con medios manuales para cap-
turar el 100% de los registros.

A pesar que no se cuantificó
en forma explícita el tiempo des-
tinado a cada control de produc-
ción, este se redujo al 25%
(aproximadamente 3 horas y
media a dos horas y media) por
ordeño respecto al tiempo de-
mandado con las caravanas con-
vencionales para identificar los
registros. Finalmente indicar que
la información registrada en el
tambo estuvo disponible en for-
mato de planilla electrónica en un
plazo inferior a 5 minutos tras lle-
gar a la oficina y descargar los
datos del lector en el computa-
dor. Esta situación implicó la
oportunidad de identificar erro-
res del control en forma inmedia-
ta y establecer un alerta para ob-
tener un registro más cuidadoso
y exacto en el control de produc-
ción siguiente.

3.3. Recuperación
en planta de faena

Los animales faenados (Tabla
2) fueron enviados al mismo ma-
tadero. Ambos grupos presenta-
ron CL = 100% en bolos rumi-

nales de IDE; mientras que la CL
de caravanas convencionales
plásticas fue del 100% en la “Fae-
na 1” y 50% en la “Faena 2”.

La recuperación en matadero
de los bolos de IDE fue del 100%
para ambos grupos de faena. In-
tegrantes del grupo de trabajo
asistieron a la planta de faena
para supervisar la recuperación
en el grupo “Faena 1”. Mientras
que para el grupo “Faena 2” se
solicitó al matadero, por interme-
dio del transportista de ganado,
la gestión de recuperación de los
bolos de IDE durante la faena.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos en
este trabajo demuestran que el
uso de bolos ruminales de IDE
tiene una capacidad de lectura y
eficacia de captura de registros
productivos superiores al 99,5%.
Estas prestaciones superan la ca-
pacidad de lectura de caravanas
convencionales (89,8%) y velo-
cidad de obtención de los regis-
tros de producción en la sala de
ordeño. En consecuencia, se dis-
pone de una herramienta de cap-
tura de información que deberá
ser incorporada tras valorar alter-
nativas de amortización de la in-
versión económica al adquirir un
SIRF.

La fácil recuperación en ma-
tadero de los bolos de IDE, junto

a que mantienen su funcionali-
dad, debe ser analizada en el cál-
culo de costos, ya que por medio
de su reutilización amplían el
tiempo de amortización de la in-
versión original.

La reducida utilización del
potencial de trabajo del SIRF uti-
lizado en este trabajo no permite
concluir sobre la capacidad de
amortización, no obstante se
aportan elementos a los efectos
de orientar en relación a este as-
pecto.
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Gescontrol son marcas registradas de
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2  Equivalencia corresponde a la relación
establecida en el lector entre el número
de identificación contenido en el
transpondedor del bolo de IDE y la
caravana convencional plástica (o
identificador habitual).

3 Capacidad de lectura (%) = (Identifica-
dores leídos / Identificadores aplica-
dos) × 100

Tabla 3. Capacidad de lectura (CL) de bolos de IDE en sala de ordeño durante el control de producción.

Control 03/03/03 02/04/03 05/05/03 15/07/03 07/10/03 02/12/03 06/05/04

Mañana
nº de vacas 155 176 166 137 155 149 168
CL, % 100  99,4 100 100 100 100 98,8

Noche
nº de vacas 163 177 165 133 154 151 170
CL, % 100 100 99,3 97,1 99,4 100 100

Manuales A

nº casos 0 1 1 4 1 0 2
A: Corresponden a registros que demandaron lectura de la caravana porque en el ordeño no fue posible la lectura
del bolo de IDE. Suma los casos de mañana y tarde.
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