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GANADERIA DE CARNE EN EL PERU

En el Peru no existe una ganaderfa de carne especiali-
zada en base a razas de carne; existe en su mayorfa una
ganaderfa de pequefios productores, mas que una ganade-
ria empresarial.

La pequefia ganaderfa vacuna se desarrolla en terrenos
de I a 10 ha y sus fndices de produccion son de 130 kg/
carcasa y 700 litros de leche/campafia; correspondiendo
el 85% de la ganaderfa nacional. La mediana ganaderfa
vacuna se desarrolla en terrenos de 10 a 50 ha localizadas
en las tres regiones naturales del pais, con sistemas de crian-
za extensivas y semi extensivas, con ganado criollo mejo-
rado. Los Indices productivos son de 150 kg/carcasa y 2300
litros de Ieche/campafia; correspondiendo solamente el 8%
de la ganaderfa nacional. La ganaderfa industrial se des a-
rrolla especialmente en la costa y en los valles interandinos;
en terrenos mayores de 50 ha, can sistemas de crianza in-
tensivos, tecnologfa modern a y can ganado especiaJizado
en produccion de carne y leche. Sus fndices productivos
son de 254 kg/carcasa y 7000 litros de leche/carnpafia. Re-
presentan, aproximadamente el 7% de la ganaderfa nacio-
nal.

EI 85% de nuestra ganaderfa se concentra en la Sierra
(97% de los ovinos, 70% de los vacunos, 80% de los equi-
nos y 100% de los camelidos) por 10 tanto la alirnentacion
y nutricion esta directamente ligada a la existencia de las
14.3 millones de hectareas de pasturas nativas; de las cua-
les 10 millones corresponden a pasturas aptas para el pas-
toreo, segun estudio realizado por IN RENA con ayuda de
imagenes satelitales (MV Revista de Ciencias Veterina-
rias Yol. 23 N° 3- 2007).

A nivel nacional se considera que el Peru posee 17.9
millones de hectare as de pasturas nativas, que equivalen
al 13.9% del total nacional de suelos.

Se reconocen tres segmentos en el proceso de produc-
cion; usados principalmente par los que recolectan ani-
males para engordar (intermediarios). EI proceso se inicia
en las ferias de la Sierra "proceso organizado a nivel de
productores y que cuenta can un calendario anual", a el
acuden los intermediarios que recolectan los ani males;
luego estes pasan a un pre-engorde que se realiza en va-
lles andinos bajos y/o valles costefios, alimentandolos can
subproductos agrfcolas e industriales y final mente la fase
de engorde terminal en corral en la costa (general mente
par 90 dfas). De allf son enviados al carnal 0 centro de
beneficia.

* Asesor y consultor en Agronegocios.
E. mail: bbarbieri68@yahoo.com

Raza Blonde d' Aquitaine mtroducida a la Selva de Ptctus por el
autor en el eiio 2001 en convenio con la ONU, la embajada de

Francia y el MINAG

La oferta de ganado de engorde proviene de la saca
anual de establos de las cuencas lecheras de Arequipa,
Cajamarca, Huancayo y Lima (ganado Holstein y Brown
Swiss); de la Sierra viene de Yauli y Puna (ganado criollo
mejorado y criollo 'chusco '); de la selva viene de Bagua.
Huallaga, Pasco y Tingo Marfa (criollo cruzado can cebu).
Finalmente del norte viene de Piura, Lambayeque y pe-
riodicarnente de contrabando del Ecuador y Colombia (ga-
nado de raza y cruzado).

En 1998 habfan 170 centros de engorde can 17,000
cabezas de ganado ubicados en el norte chico, sur chico y
Lima. Hoy 2007, solo existen unos 95 centros activos (la
Direccion Regional Agraria Lima tiene identificados unos
269 centros de engorde, pero que no se mantienen acti-
vos) y han aparecido algunos centros de engorde en el norte
del pafs (Trujillo, La Libertad). La produccion anual de
carnes de vacuno alcanzo en el 2006 las 161,764 tonela-
das anuales, can un consumo per capita de 5.86 kg anua-
les (en el 2005 se produjeron 153,109 toneladas de carne
vacuna, con un consumo per capita de 5.62 kg anuales).
Existe avance significativo en utilizacion de insumos para
en garde, sin embargo, se esta produciendo la quiebra par
competencia de carne importada y el cambia de giro a la
produccion de leche.

La carne de vacuno es un 'comrnoditie' can productos
sustitutorios muy cercanos como el polio, el cerda, el pes-
cado (no paga IGV), el ovino y capri no.

Los canales de distribucion en Lima metropolitana se
dividen en formales: WonglMetro, Santa Isabel, Plaza Yea,
Vivanda y grandes consumidores (centros mineros, res-
taurantes y hoteles; asf como instituciones mi Iitares y hospi-
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tales). El sector informal incluye buena parte de unas 4,000
carnicerfas que venden carne al publico en general (el IGV
de 19% se convierte en una gran distorsion que beneficia
al informal, penalizando al formal).

EI Negocio de Engorde de Ganado Estabulado tiene,
aproximadamente, los siguientes parametres: los toros lle-
gan al centro de engorde con un peso vivo promedio de
325 a 350 kg; se engordan general mente por 90 dfas bus-
cando un incremento de peso diario de 1.5 kg/toro (oscila
entre 1.2 a 1.7 kgltoro/dfa); para venderlos con un peso
vivo de 490 a 510 kg; con un consumo diario de concen-
trado equivalente al 3.5 a 4.0% del peso vivo; Se obtienen
rendimientos de carcasa al beneficia del 50 a 53%, y una
mortalidad de 0.5%.

EI mayor costa es el de compra de toros, que flucnia
entre 50 y 55% de las ventas; luego viene el de alimenta-
cion, que varfa entre 14 y 18% dependiendo del tamafio
del centro de engorde. EI 'cornisionista' entre el engorde
y el supermercado se lleva un 5% limpio y el carnal por
derecho de beneficio, un 3.5%.

TIPO DE ANIMAL A ENGORDAR EN

CORRALES (FEEDLOTS)
No todas las razas se terrninan con el mismo peso; las

razas precoces 0 razas Britanicas (A. Angus, Hereford,
Shorthon) y sus cruzamientos, tienen la caracterfstica de
tener un menor peso adulto, un menor crecimiento (un me-
nor aumento de peso desde el nacimiento hasta la edad
adulta), un mayor desarrollo (una mayor deposicion de
los tejidos, en especial el tejido adiposo 0 grasa) a edades
mas tempranas; 10 que les permite llegar antes que las ra-
zas "no precoces" al grado optimo de terminacion.

Las razas no precoces 0 Continentales (Indicus,
Charolais, Simmenthal, Holstein) y sus cruzamientos, tie-
nen un mayor peso adulto, mayor crecimiento (mayores
aurncntos diarios de peso). deponen sus tejidos a menor
vclocidad por tener menor desarrollo; 10 que los haee lle-
gar al grado optirno de terminacion a edades mas avanza-
das.

Cuanto mas sangre britanica y cali dad tengan los ani-
males que se utilicen para engordar, mas rapido y a mas
temprana edad se van a terminar. Adernas hay que tener
en cuenta que los machos son mas eficientes en conver-
sion y aumento de peso, que las hem bras; ya que estas
depositan mas cantidad de grasa por kilogramo de peso
vivo ganado y por 10 tanto se terminan mas rapido que los
machos.

Regia:

A- Cuanto mas joven y Iiviano se termine el animal,
mayor precio tiene su kilo vivo

B- Los animales que entran a engorde a corral con
una restriccion alimenticia no severa, tienen un
aumento compensatorio y una eficiencia de conver-
sion importante.

La eficiencia de conversion de un animal joven debe-
rfa ser de 4.8 a 5.2:1 y para un animal mas pes ado entre 6
a 6.8: I.

-Para lograr una ternera/o bolita (terrnino usado en
Argentina para animales destetados precozmente) de 220
a 240 kilogramos, debe provenir de raza britanica 0 sus
cruzas y se le debe comenzar a engordar con un peso no
mayor de 160 - 170 kg. Los terneros bolita suelen termi-
narse en 200 a 210 kg /cabeza, porque su capacidad de
consumo es mas que proporcional al de su tarnafio corpo-
ral, destinando menos kilos de alimento para mantenerse
y por 10 tanto mas kilos a producir. ESlOS ani males suelen
tener un rendimiento de 55 a 58% de carcasa.

-En caso de recriar terneros en pasturas hasta los 280 a
300 kilos y luego engordarlos en corrales (feedlots) hasia
los 380 a 400 kilos, el rendimiento es de 58 a 60% de
carcasa y se logra con razas britanicas y sus cruzas, 0 con
britanicas x continentales mas precoces como el Limousin
(denominados mestizo gordo).

-Para el caso de recriar en pasiuras razas continentales
hasta los 350 kilos y llevarlos a 480 kg en un feedlot. su
rendimiento va a ser de 59 a 62% de carcasa, pero hay que
considerar que este tipo de novillo tiene un precio de 5 a
10% menor que el novillo de 380 kilos mestizo gordo
(siempre para condiciones de Argentina).

lPODEMOS PRODUCIR CARNE CON RAZAS

ESPECIALIZADAS?
El 80% de la poblacion ganadera peruana es "ganado

criollo" que se ha mantenido como puro 0 con diferentes
grados de cruzamientos (mezcla desorganizada y sin con-
trol) principal mente con ganado Brown Swiss en la Sierra
y Cebu en la Selva, y en forma reducida con otras razas
introducidas en el pafs. des de 1950 (Shorthorn,
Simmenthal, Fleckvieh, Holstein, Normando, Rojo Danes).

EI ganado criollo es un bioiipo proveniente del ganado
vacuno que trajeron los espafioles, hace mas de 400 an os
(razas del sur de la peninsula) y que se rue aclimatando a
nuestra variada ecologia, principal mente en la Sierra. en
donde por seleccion natural y de los campesinos, se ha
desarrollado y mantenido hasta el dia de hoy. Son recono-
cidos como animales de bajo rendimiento para la produc-
cion de leche y carne (producen 3 a 4 litros de leche/vacal
dfa y carcasas de 140 a 145 kg) con una carnpafia lechera
de 6 meses 0 menos de duracion: su peso adulto es de
350-450 kg en toros y 280-340 kg en vacas). Pero, son
sobresalientes en ferti lidad. poseen un alto senti do mater-
nal, son longevos (IS a 18 afios). de gran resistencia y
rusticidad, adaptandose a factores clirnaticos ad versos
(adaptacion al medio) (Jose Almeyda- INIA - 2006).

Es importante sefialar que el ganado criollo responde
bien a engorde intensivo en corral y logra incrernentos de
peso de 1.2 a 1.5 kg/dfa, gracias a su capacidad de engor-
de cornpensatorio.

En engorde en base a pasturas (ganaderfa extensiva en
Sierra y Selva) con heno 0 ensilaje de buena calidad 0 el
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pastoreo de pasto nativo en la Sierra y pastos cultivados
en la Selva, en epocas de lIuvia, garantizan incrementos
de peso de 0.300 a 0.600 kg/animal/dia (Manuel Rosem-
berg B - 2000).

"La gran mayoria del ganado vacuno criollo en las con-
diciones de sierra y selva del pafs pasa por epocas de su
vida en las que su crecimiento no es tan elevado como
perrnitiria su potencial genetico; dado que esas zonas pre-
sentan perfodos prolongados de restriccion, con estacio-
nes marcadas de sequfa. Estos periodos de sequfa pueden
ser muy severos, en especial en la sierra donde la sequfa
dura 4 a 6 meses (mayo a setiembre); epoca donde los
terneros ganan menos de 100 gram os por dia y en algunos
casos pierden peso. EI ganado criollo puede mostrar el
lIamado "crecimiento compensatorio", cuando despues de
un penodo de alirnentacion restringida se alimentan otra
vez a un nivel normal 0 superior".

MANEJO RESPONSABLE DEL

MEDIO AMBIENTE
"Que hacer con el estiercol del ganado estabulado?

EI mal manejo produce una serie de problemas am-
bientales y siempre debemos actuar a favor de la naturale-
za. 50 ani males estabulados producen alrededor de 2.25
m3/dfa de excretas (estiercol) cuyo valor energetico equi-
vale a J,430 m3/dfa de biogas (metano) por uso del biodi-
gestor. Una forma corruin de eliminar y usar Jas excretas
Irescas del ganado es cuando se distribuye en forma Ifqui-
da a los pastos; asf estamos esparciendo millones de mi-
croorganismos patogenos, los cuales pueden afectar la sa-
Iud animal y humana. Si hacemos "pilas" 0 "rnontones",
este ernitira "malos olores", atraera moscas y desprendera
metano.

Una forma adecuada de manejar las excretas del gana-
do es en forma de "Cornpostaje" (evita malos olores, no
requiere de mucha mana de obra, ni de estructuras de cos-
to elevado). Otra, es en produccion de humus (Iombrices)
y. finalmente como alimentacion de la misma ganaderfa
estabulada 0 semi estabulada (como materia prima 0

insumo).

MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO DE

CARNE NACIONAL
EI 70% de la poblacion ganadera vacuna del pafs se

ubica en la Sierra; el 17% en la Selva y el 13% en la Costa.
En la zona andina observamos, a su vez, que el 77% de
ganaderos tienen menos de 20 cabezas de ganado. Esta
distribucion dificulta la implernentacion de program as de
mejoramiento genetico; a diferencia del ganadero de la
selva que sf tiene la posibilidad de invertir en investiga-
cion, al poseer en promedio entre 120 y 150 cabezas
(Fondgicarv- 2006).

Tradicionalmente los pequefios productores de las cuen-
cas ganaderas serranas que de sean mejorar Ja calidad
genetica de sus animales, bajan a la costa a adquirir repro-
ductores que se adapten a Jas condiciones de las zonas
alto andinas. La raza preferida es la Brown Swiss; aunque

hay intentos aislados de lIevar Fleckvieh, Simmenthal,
Normando, Shorthorn, etc.

Lo que necesitan los pequefios y medianos ganaderos
de la sierra son, entre otros muchos factores: Mejorar los
recursos de Pastos y Forrajes y Mejorar JaCali dad Genetica
de los Vacunos.

En las decisiones geneticas para las zonas alto andinas
se debe evaluar la resistencia (rusticidad en exigencias
nutritivas) y adaptacion a la altura; en el cual el edema
pulmonar "brisket" y la eficiencia reproductiva, son los
principales problemas.

"La produccion de carne vacuna no se da con razas
especializadas como la Angus 0 Hereford por la exigencia
nutricional de estas razas y de no con tar con zonas agroeco-
logicas para su crianza, como existen en otros parses. Adi-
cional a ello no estan aclimatadas a zonas de altura y por-
que el consumidor no paga la calidad de carne como en
los pafses de origen de estas razas especializadas", afirma
el Dr. Manuel Rosemberg Barron- 2000.

Por otro lado, el Dr. William Vivanco - 2007, afirma
que "en el pais no han existido programas especfficos de
mejoramiento genetico de la ganaderia vacuna de carne.
salvo de los hfbridos Cebu en la Selva. Se debe utilizar
genetica adecuada y sistemas de produccion innovadores;
por ejemplo, producir via transferencia de embriones de
ganado de carne especializado, utilizando vientres leche-
ros 0 por formacion de hatos especializados usando como
receptoras ganado criollo no espccializado, pero adapiado
a la region. De esta manera estaremos maximizando el
progreso genetico por generacion" ... con i 10 afios de aho-
rro de cruza absorventel

La Tecnica de Produccion y Transferencia de Embrio-
nes es la mejor alternativa (en costa y tiempo) para impuJ-
sar el mejoramiento genetico del ganado vacuno a nivel
nacional, a traves de la generacion de ruicleos de repro-
ductores de alto valor genetico.

En el caso de la Selva, la poblacion base a cruzarse es
una poblacion cebuizada que debe seguirse apareando con
ani males de raza lechera puros, esto es para ampliar la
presencia del Girolando (5/8 Holstein y 3/8 Gir) de buena
adaptacion a Selva alta peruana.

Pero, por poseer la mayor poblacion vacuna y con ren-
dimientos bajfsimos en carne y leche, un Programa de
Mejoramiento Ganadero Nacional que cuente con deci-
sion politica -que se requiere con urgencia- debe tener a
la Sierra como Eje Central del Programa.

La raza britanica precoz Aberdeen Angus esta funcio-
nando bien en varias partes del mundo, incluyendo areas
tropicales no muy calientes (basado en el cruce Brangus).
Se conoce que algunos ganaderos peruanos estan impor-
tando semen de Angus para mejorar sus ganados en Oxa-
pampa y Puno. Por otro lado, se conoce de los buenos
rendimientos de Angus y Angus x Wagyu (Ver ANEXO)
en pasturas tan iguales 0 aun inferiores a los de las prade-
ras alto andinas, en regiones como las Malvinas, la Pata-
gonia y Tierra del Fuego. Chile que no tiene las condicio-
nes de Argentina 0 Uruguay para la produccion de carne
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Becerra nacido en Iscozacin (Oxapampa) (Criollo x Nellore)
Selva Peruana- 2003

masiva, esta logrando un 'nicho de exportaci6n de carne
prime' en base a Angus y Wagyu mediante transferencia
embrionaria de embriones "sex ados hem bra" a vacas le-
cheras. De esta forma pueden reproducir Iacilmente el
material genetico, construyendo poblaciones suficientes,
en mucho menor tiempo (comunicaci6n ofrecida por Dr.
William, H. Vivanco- 2007).

Asimismo, en la costa norte (Trujillo) en Vini existe
un halo en base a ganado Cebu, que ha realizado insemi-
naci6n artificial con Angus y Simmenthal de carne, muy
bien manejado y con excelentes resultados; adem as de que
tienen como base de alimentaci6n los descartes de su planta
de esparragos y alcachofas. Un excelente ejemplo de inte-
graci6n, donde se esta haciendo un destacado trabajo en
genetica (comunicaci6n ofrecida por Dra. Diana Cunliffe
- 2007).

EI ultimo esfuerzo planificado y organizado de mejo-
ramiento ganadero regional de carne, del cual tengo cono-
cimiento "siendo Director Nacional de Ganaderfa del
MINAG - 2002/2003 tuve oportunidad de impulsarlo y
trabajar con el equipo de la Direcci6n de Crianzas, direc-
tamente con los franceses" es la introducci6n de la raza de
carne francesa Blonde d' Aquitaine en la selva de Pichis y
Palcazu del distrito de Iscozacin, en la provincia de Oxa-
pampa (Pasco). En Iscozacin IS ganaderos vienen reali-
zando el cruce de sus ganados Criollos x Nellore (68 repro-
ductores importados de Bolivia) con la raza Blonde d'
Aquitaine, de sorprendente eapacidad para producir car-
ne.

Este Program a se empez6 en el 2001 por un Convenio
del Program a de Desarrollo Alternativo de la ONUDD-
UNOPS de las Naciones Unidas, la Oficina Agrfcola de la
Embajada de Francia, la UPRA Blonde d' Aquitaine y el
Ministerio de Agricultura/DGPAICrianzas. En el 2005
nacieron los primeros 25 becerros, obtenidos por insemi-
naci6n artificial de semen trafdo del sur de Francia, en un
c1ima diffcil con temperaturas de hasta 40°C, donde otros
intentos han fracasado en los ultimos 50 afios. Son hijos
de toros de 1,500 a 1,700 kg. La raza Blonde es una raza
especializada netamente productora de carne y s610 pro-

Repraductor hijo de FALLOU Blonde d' Aquitaine
Campe6n en EXPOSOFO 2002 - Chile

duce leche para alimentar a sus crfas. Se estima que en la
zona sefialada hay 2,000 hem bras Nellore x Criollo en
condiciones de ser cruzadas con la raza francesa y asegu-
rar el exito en el repoblamiento y recuperaci6n del biotipo
tropical, mejorando al ganado criollo en rendimiento de
carne en la selva. EI program a Blonde- Peru preve en 3
afios la importaci6n de 9,400 dosis de semen, 240 embrio-
nes, 7 machos reproductores y 84 hem bras reproductoras
Blonde d' Aquitaine. EI siguiente paso sera difundir la raza
y el nuevo biotipo en otras cuencas ganaderas de nuestra
selva. Mediante el Program a de Evaluaci6n de Carnes
CALVIGENE que control a los resultados de tres razas Iran-
cesas (Blonde d' Aquitaine - Limousine y Charolais) del
trabajo de la genetica en cuanto a calidad, se espera el
especializado seguimiento de los tecnicos franceses en el
Peru, tal como se realiza en experiencias exitosas de Bra-
sil y Colombia con resultados de aumento de peso de los
animales e incremento de rendimiento y. calidad de las
carcasas.

Asimismo, Francia es uno de los pafses que han desa-
rrollado 'Indices de Selecci6n' que combinan la produc-
ci6n de carne y de leche con cxito, para la formaci6n de
Razas de Doble Prop6sito (Normando - Taranteise -
Abondance) mediante el reconocido SINTESIS UPRA y
el servicio de apoyo ofrecido por sus especialistas. Como
alternativa estrategica a scguir, la ganaderfa de la sierra
debe ser orientada hacia el "doble prop6sito", dentro del
inseparable binomio de producci6n - comercializaci6n efi-
ciente, sostenible y rentable. Si solamente se llegaran a
"duplicar los bajos rendimientos promedios en leche y
aumentar en un 30 a 40% el de carne" de la Sierra, [ya es
una buena contribucion:

ANEXO ESPECIAL
• Ganado de Carne: Animal especializado para producir

carne. Capacitado para producir carcasas de alto rendi-
miento, de los mejores cortes y cali dad, siempre que las
condiciones de crianza scan las adecuadas.

• Ganado de Doble Prop6sito: Animal criado can el fin
de producir leche y carne simultaneamente, sin Ilegar a
especializarse en ninguna de las dos funciones.
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Principales razas de ganado de carne en el mundo

Carne Carne Carne Adaptada Doble Cruzamientos
Britanicas Continentales al Tropico Proposlto

A.Angus Charolais Gir Brown Swiss Brangus
Hereford Limousin Guzera Simmenthal Bradford
Shorthorn Chianina (7) Nellore Normando Charbray
Highland Azul Belga Red Sindi Abondance Beef Master
Galloway Blonde Aquitaine Sahiwal Shorthorn (2) Sta. Gertrudis
Devon Wagyu (1) Indubrasil Pardo Aleman Angus X Wagyu
Sussex Brahman Afrikander Taranteise Cebu X Holstein (3)
Dexter Asturiana (6) Bonsmara Fleckvieh Cebu X B. Swiss (4)
Welsh Black Avilefia (6) Short X Highland
Red Polled Piamontesa (7) Cattalo (5)

Otras Denominaciones(1) Wagyu: Nueva Raza Japonesa tiene como caracteristica su mayor
propensi6n a infiltrar grasa al interior del tejido muscular, producien- Fruto de Programas de Cruzamiento (hasta con 4 razas) e Investigaci6n
do una carne que supera a la de cualquier otra raza, por su blandu- en Adaptaci6n, especialmente en ecosistemas tropicales, surgen otras

denominaciones que identifican las razas utilizadas; recibiendo la deno-
ra, textura, saber y jugosidad. En programas de cruzamiento con minaci6n de RAZAS SINTETICAS:
otras razas es muy competitiva.

- Blonel en Brasil: Blonde d' Aquitaine x Nellore
(2) EI Shorthorn Lechero es considerado como de doble prop6sito. _ Bramousin en Mexico y EEUU: Brahman x Limousin
(3) Se recomienda el cruce Cebu x Holstein para la Selva alta peruana. _ Simbrah: Simmenthal x Brahman

Este cruce recibe diferentes nombres: _ Senepol Hot Lander en zona del Caribe: B. Taurus sintetico originario
Siboney en Cuba: 5/8 Holstein - 3/8 Cebu en el Caribe en la Isla St. Croix, hace 60 aiios (v.. Senepol- v.. Angus - v..
Girolando en Brasil y otros parses (Peru): 5/8 Holstein - 3/8 Gir Simmenthal - v.. Brahman).
Afz - Friesian Sahiwal en Australia: 5/8 Holstein - 3/8 Sahiwal - Razas Sanga: Originarias del Sur de Africa, como el Tuli y Afrikander y

(4) Se recomienda el cruce Cebu X Brown Swiss para la Selva baja de sus cruces.
- Tropicarne en Mexico y Costa Rica: N'dama (Africa) x Afrikander (Africa)peruana. Recibe diferentes nombres:

Amazonas en Peru: 'h Brown Swiss _ 'h Nellore - F1 (Brahman x Angus) x Senepol Hot Lander
- Romosinuano en Colombia: Raza criolla mejorada de Colombia, consi-

Huallaga en Peru: Y2 Brown Swiss- Y2 Gir derada el "Angus del Tr6pico".
Bronce en EEUU: 'h Brown Swiss x Y2 Brahman - Caracu en Brasil: Raza criolla mejorada de Brasil.

(5) Cattalo: Es un hibrido de EEUU, obtenido del cruzamiento del Bufa- Raza Montana: Fruto del cruce de 4 razas especializadas, actualmente
10 0 Bisonte americano con el Hereford (Hibrido intertil). en pleno auge en USA y Mexico. Se maneja con el criterio IABC 25% < I:

(6) Espana posee varias razas de ganado aut6ctono de carne (aproxi- Cebu 0 Indianas (Brahman, Nellore); A: Adaptadas (Bran gus, Sta.
madamente unas 9). Gertrudis, Bonsmara): B: Britanicas (Angus, Hereford, Shorthorn);

(7) Italia posee Razas especializadas como la Chianina y Piamontesa. C:Continentales (Limousin, Charolais, Blond d' Aquitaine).
@)

In Memoriam
Dr. Carlos Narvaez Obeso

(18.12.1917 - 13.12.2007)

Con profundo pesar la comunidad veterinaria lamenta
.el fallecimiento el jueves 13 de diciernbre de uno de los
mas reconocidos medicos veterinarios, despues de una
penosa enfermedad. Graduado por la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos en el afio 1945, ingreso al
Ministerio de Agricultura donde llego a ocupar altos
cargos como funcionario probo y eficiente. Igualmente
querida y respetada fue su permanencia en las aulas de
su Facultad como profesor, habiendo forjado con sa-
piencia numerosas promociones de profesionaies que
hoy sienten su partida.

Su amor por la profesion 10 llevo a fundar conjunta-
mente con su gran amigo y colega, Dr. Juan Figueroa
Infante, tam bien desaparecido, la pionera revista Vete-
rinaria y Zootecnia que marco la pauta para posteriores
publicaciones especializadas y de la cual fue director
durante 25 afios de vigencia.

Adernas nos lego, para la historia, el libro "Conver-
sando sobre la Historia de las Ciencias Veterinarias y la

Ganaderfa del Peru" .
AI retirarse del mi-
nisterio de Agricul-
tura, se dedico de lle-
no a la clinica como
especialista que era
en medicina y ciru-
gfa de pequefios ani-
males.

Fundador del Co-
legio Medico Veterinario del Peru, acadernico Titular
de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias y
miembro de la Asociacion de Medicos Veterinarios del
Peru, era infaltable en todos y cada uno de los congre-
sos nacionales, panamericanos y mundiales de Ciencias
Veterinarias, otro rasgo de su personalidad metodica y
reveladora de su entrega a su profesion y a sus semejan-
tes.

Descanse en Paz.
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