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eESUHEN 

Se analizaron 424 ciclos de producción d~ vacas 

Holstein en estabulación fEJ y en pastoreo fPJ, pertenecientes 

al Campo Experimental •clavellinas• SARH-INIFAP. Los efectos 
~ 

considerados para el análisis sobre el desempeflo productivo y 

reproductivo de las vacas fueron sistema de explotación, 

número de parto fNP>, estación de parto fEPJ y peso al parto 

fPPJ. También se analizó el efecto del sexo de cría fSCNJ 

sobre el peso al nacer fPNJ y la producción de leche por 

lactancia fPPLJ. Para el análisis estadístico se utilizó el 

procedimiento de mínimos cuadrados. Se detectaron diferencias 

estadísticas fP<0.01) para PN y dias secos <DSJ: 4099 Vs 38.79 

kg y 100.3 Vs 84.1 días en E y P respectivamente. No se 

observaron diferencias fP>0.05J para días abiertos fE=126.4, 

P=119.8J; servicios por concepción fE=2.08, P= 2.27)¡ duración 

de la lactancia fE=304.7, P=304.1 diasJ; la PPL fE= 4027.2, 

P=4119 kgJ y la PDL <E= 13.1, P=13.5 kgJ. Cuando se analizó 

la EP las vacas que parieron en verano tuvieron un menor 

periodo de DS 76.2 Vs 105.1, 102.5 y 93.1 para primavera, 

otoflo e invierno respectivamente. Se observó mayor fP<0.001J 

PN de los machos comparado con las hembras 41.06 Vs 38.24. 

Asimismo una mayor fP<0.05J PPL en las vacas que parieron 

crias machos 4,167.1 kg que las que parieron hembras 3,883.4 

kg. El comportamiento de las. vacas cuando se analizó el 

efecto de PP se encontró que las vacas clasificadas como 

Pesadas fPJ e Intermedias (J) tuvieron una PPL mayor 

(P<0.001J que las livianas (LJ 4073.38, 4285.22, 3590.40 kg 

respectivamente se detectaron diferencias significativas 

fP<0.1) para dias abiertos (DAJ en las vacas P con respecto a 

la I y L 88.23 Vs 124.97 y 128.46 días respectivamente. El 



número de servicios por concepción <SCJ tambi~n mostr6 

diferencias estadisticas (P<0.1J entre rangos de PP entre las 

vacas P y las I; 1.66 Vs 2.28. El comportamiento de las vacas 

cuando se analizó el efecto de NP fue similar (P>0.05J. Los 

parámetros de DA y SC fueron diferentes <P<0.001) entre vacas 

con PPL alta y baja 175.37 Vs 144.63 dias y 3.03 Vs 2.11 

respectivamente. 
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INTRODUCCION 

En Néxico la alimentación de la población es un 

problema prioritario al igual que en muchos otros paises. 

Los problemas actuales del sector alimentario son muchos, 

complejos e interdepena~ent~s y están en relación con los de 

otros sectores. 

Héxico es un pais que cuenta con amplios recursos 

de terrenos que le permitirian producir todos los alimentos 

necesarios para s.u población. A pesar de eso ha tenido que 

importar diversos productos agropecuarios para satisfacer su 

demanda. Esta situación se ha debido a diferentes factores, 

dentro de los que destacan: la ineficie>ncia en la 

productividad, la inadecuada planeación agropecuaria y la 

falta de incentivos económicos. 

Refiriéndose a la producción de leche, los volúmenes 

de producción son insuficientes por lo que, /'léxico se ha 

caracterizado por ser uno de los paises más dependientes de 

importaciones de este producto a nivel mundial. 

La 

básicame:1te 

leche que 

de tres 

se produce en /'léxico proviene 

sistemas de producción, con 

caracteristicas y problemas propios. Estos son: 1. Sistemas 

productivos intensivos que se E-ncuentran 

principalmente en 

árido y en menor 

áreas con clima templado, 

grado en áreas de trópico 

localizados 

árido y semi

semi-seco, su 

objetivo principal es la producción de leche. 2. Sistemas 

producti••os de doble propósito que se encuentran localizados 

en su mayoria en las zonas con clima tropical. Su objetivo 

principal es la producción de czrne _.,.. comCJ actividad 
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secundaria es la producción estacional de leche. 3. 

Sistemas productivos de doble propósito en zonas templadas Y 
semiáridas, el objetivo de esa actividad es la producción de 

carne principalmente y como actividad secundaria es la 

producción de leche estacional. 

' La producción bovina en las áreas tropicales se 

sustenta en los sistemas de producción conocidos como de 

doble propósito. Se especula que la mejor alternativa para 

resolver el problema de producción, tanto de carne como de 

leche de bovino en México, se encuentra en las áreas 

tropicales, ya que el trópico representa más del 25X del 

territorio nacional, de esta superficie el 37X se dedica a 

la ganader:ia, la cual contribuye con el 40X y el J 7X de 

carne y leche de bovino respectivamente (56J, ésto sugiere 

que las áreas tropicales son ricas en recursos ganaderos, 

los que aprovechados en forma adecuada, podr:ian contribuir 

en forma substancial a aumentar la producción de l~che y 

evitar la fuerte fuga de divisas, que por este concepto 

pierde actualmente el pa:is por·le importación de ésta. Sin 

embargo los sistemas de explotación que predominan en l~s 

áreas tropicales están basaáos principalmente en el pastoreo 

directo y en la utilización de cruzas de 

en donde la raza cebuina casi siempre 

ganado indefinidas, 

es la predominante, 

por lo que la productividad por unidad de producción en 

general es muy baja. 

producción 

Las 

de? 

razas de 

liii>che 

bovinos que se explotan p<:ra la 

en el trópico, potendial 

gem?tico para producir cantidades elevadas de leche, pu.- le 

que entr~ las actividades para incrementa:- la produc.-::ión d<' 

leche en el trópico se encuentra el me)oramiE?ntc, p12r,<?tico dE'· 
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los bovinos productores de leche. 

Por otra parte debe considerarse que el trópico 

presenta limitantes ambientales para la explotación de razas 

especializadas para la producción de leche, las cuales 

afectan directamente la fisiología general de los animales. 

Alterando los mecanismos de termo-regulación causando 

diferentes grados de estrés térmico í53). También 

indirectamente favoreciendo la proliferación de gérmenes 

patógenos 

infecciosas y 

producción y 

que propician el desarrollo de enfermedades 

parasitarias en los animales y afectando la 

conservación de los alimentos (8), debido a que 

el.crecimiento y 

las condiciones 

la composici6n del forraje es afectada por 

ambientales del tr6pico. También la 

temperatura ambiental 

importante porque la 

incrementa la lignificación, ésto es 

digestibilidad del forraje está 

asociada con el contenido de lignins (64J. 

La tolerancia al calor, la adaptabilidad al clima 

tropical y el comportamiento de las razas europeas en el 

trópico y subtrópico han dado origen a una serie de 

investigaciones dirigidas a identificar individuos y 

genotipos mejor adaptados a los climas cálidos. 

Es dificil o quizás imposible separar los efectos 

directos o indirectos del clima sobre la productividad de la 

vaca lechera. La mejor estimación de los efectos climáticos 

de estudios realizados en laboratorio (9J, directos procede 

cuyos resultados muestran que en las razas lecheras 

europeas, la producción de leche es muy sensible a las altas 

temperaturas. El nivel de temperatura en el que se 

manifiesta una disminución significativa en la producción 
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d~ leche, d~p~nd~ d~ div~rsos factor~s tal~s como: Niv~l de 

raza, aclimatación producción d~ l~ch~, tamaflo de la vaca, 

pr~via y tipo de nutrición (61). Los ~studios de control 

realizados en c~maras climáticas no son completamente 

fidedignos, ya qu~ es dificil que las condiciones diarias 

climáticas y de manejo sean duplicadas. 

Los elementos del clima que ejercen mayor 

influencia sobre el ganado bovino son: Temperatura, 

radiación solar, humedad, velocidad del viento y 

precipitación. 

La temperatura del aire es el elem~nto climático de 

mayor influencia directa ~n los animales de granja. Sus 

valores condicionan el efecto de la radiación solar, el 

viento y la humedad. Las variables medidas para caracterizar 

este elemento, san las temperaturas medias, máximas y 

minimas f41). El limite de 21 e ha sido conEiáersda como el 

critica superior para la producción láctea en vacas 

holstein. De 21 a 27 e la producción de leche disminuye 

ligeramente y hacia los 27 e la disminución es m¿s marcada 

(31 ). 

Las efectos del estrés térmico sobre la producción 

de leche han sido cuantificados bajo condiciones más 

naturales. En la mayoria estos estudios las 

interacciones del manejo nutricional y estrés térmico sobre 

la producción láctea han sida investigadas. En Louisiana 

Johnstan, (1958) encontró que las variaciones diurnas en la 

temperatura del aire y la radiación salar tuvi~ron un 

marcado efecto sobre el comportamiento en pastoreo de vacas 

lactantes. Johnson et. al., (1962) en Georgia seflalan que 
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los elementos ambientales pueden explicar un 40% de la 

variación observada en el consumo de alimento durante los 

meses de verano. 

En zonas tropicales los animales de razas puras 

especializadas presentan problemas de infertilidad y 

sobrevivencia, (35,64J. 

En el aspecto reproductivo se ha observado que el 

estrés del calor reduce marcadamente la fertilidad de las 

vacas lecheras, eleva la duración de los ciclos estrales, al 

acortar cel celo o disminuir su intensidad, incrementa la 

incidencia de ovulaciones silenciosas e incluso induce el 

anestro f17,24J. Se han observado descensos en la tasa de 

concepción de 7 y 13X los cuales han sido relacionados con 

aumentos de 0.5 e en la temperatura uterina el dia posterior 

a la inseminación. Y se encontró que la temperatura del aire 

que mAs influye es la del d1a posterior a la inseminación 

f22J. En otros estudios Ulberg y Burfening, f1967J 

observaron también una reducción de la fertilidad de 45 a 

61X al aumentar 1 e la temperatura rectal a las 12 horas 

posteriores al servicio. 

En vacas holstein mantenidas a nivel de trópico se 

encontró que la duración del estro fue de 11.7 horas f12J. 

Por su parte HernAndez y González, <1977) observaron que la 

duración del estro fue de 12.8 y 16.2 horas en vacas suizo 

pardo y holstein respectivamente. 

Al estudiar el comportamiento reproductivo d~ 

vacas holstein y suizo pardo en estaciones experimentales a 

nivel de trópico se encontró que las vacas suizo pardo 
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ti~n~n m~jor comportamiento reproductivo que las holstein 

considerando el n~mero de dias abiertos, servicios por 

concepción y fertilidad global 15, 27, 55). 
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PLANTEANIENTO DEL PROBLEHA 

Actualmente en 

producción de leche, 

Htf.xico existe un 

situación que 

dtf.ficit marcado de 

obliga a realizar 

importaciones cuantiosas de 

consecuencia la dependencia 

este 

del 

producto, aumentando en 

exterior. En ttf.rminos 

generales se estima que la producción nacional abastece solo 

un 85X del consumo total y el 15X restante se cubre con las 

importaciones de leche en polvo. Así mismo el consumo 

percápita para 1987 fue de 279 ml/hab./dia siendo tf.ste muy 

inferior al que recomienda la organización Hundial de la 

Salud, que considera 5@@ ml/hab./dia, (13J. En consecuencia 

se estima que para satisfacer la demanda para el aflo 2000, 

la producción de leche debe ser triplicada t49J. 

El hato lechero nacional presenta en general una 

baja productividad y está conformado por aproximadamente 800 

millones de vacas lecheras, de las cuales solo un 12X son de 

ganado especializado responsable de poco más de la mitad de 

le producción nacional. El resto de la producción lechera 

lo produce un voluminoso sector ganadero, que comprende 

aproximadamente 7 millones de cabezas distribuidas tanto en 

el altiplano como en el trópico. En este grupo el sector 

más dinámico corresponde a la ganaderia lechera tropical, 

por ser la que tiene mayor expresión relativa via mestizaje, 

para obtención de animales de doble propósito (20J. 

En Héxico las áreas de trópico seco y trópico 

húmedo abarcan más de 50 millones de hectáreas y más de la 

mitad de esa superficie se utiliza en mayor o menor grado 

para la alimentación de animales. Se estima que d~ los 

inventarios de bovinos del pais, más del 4e.:: se ubica en 
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estas regiones ( 2.1 J. 

La población humana de los estados en donde 

predominan los climas tropicales es superior a los 20 

millones, de los cuales la población rural es de alrededor 

del 48X. Dentro de ese sector rural ~de la población, se 

ubican los 

alimentación 

cuantitativo 

mayores problemas ocasionados por una 

insuficiente desde el punto de vista 

y cualitativo, lo que resulta paradójico dado 

el potencial que esas regiones presentan para la producción 

de alimentos, incluidos aquellos de alto valor protéico como 

son los de origen animal. f21J. 

Por otro lado, la producción de leche en el 

trópico se basa en sistemas tradicionales con muy baja 

eficiencia y rentabilidad. Se estima que la producción 

promedio por hectárea de leche y carne, es de 150 y 50 kg 

respectivamente. Esto es reflejo de la baja producción por 

vaca, ésto como consecuencia del inadecuado uso de los 

recursos forrajeros disponibles y del mal manejo de los 

hatos, aunado al bajo potencial genético del ganado (56J, 

predominando las cruzas indefinidas de ganado cebú con 

criollo o con suizo pardo y en menor proporción la raza 

holstein (54J. 

La ganaderia Jalisciense tropical, esboza un nivel 

técnico productivo similar al resto de la ganaderia tropical 

mexicana, cuyo patrón productivo se basa en el doble 

propósito, lo: aspectos sanitarios son atendidos con mayor 

énfasis, relE?gando los nutricionaleso y reproductivos. En 

general e.l sistema de explota::ión se realiza baje nivel de 

innovación tecnológica, U9J. 
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En relación a la presente situación donde los 

precios de garantta ttopeJ son controlados por las normas 

gubernamentales y los insumos cada d1a son m~s caros, se 

hace necesario encontrar el sistema de producción · idóneo, 

que por un lado sea de alta productividad y por otro sea 

eficiente por unidad de superficie. 
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JUSTIFICACION 

Las r~giones eminentemente lecheras del pais, se 

encuentran ubicadas en r~giones d~ clima t~mplado, árido y 

s~miárido, dond~ las explotacion~s ~n su gran parte se ef~ctdan 

bajo condiciones de confinami~nto, con ~na ser~e de limitsnt~s 

económicas provocadas principalmente por los elevados costos de 

construcciones, insumas y ~scas~z de agua f52J. 

Una buena alt~rnativa para resolv~r ~1 probl~ma de la 

insufici~nt~ 

tropicales 

producción de l~ch~ se 

qu~ ocupan alr~d~dor d~l 

encuentra 

30X de 

en las áreas 

la superfici~ 

nacional, ~stas áreas ofrecen un alto potencial forrajero, los 

pastos tropicales presentan una alta productividad que se 

encuentra ~n ~1 rango de 35 a 85 toneladas de met~ria seca por 

hectárea por aflo, comparada con la obt~nida en zonas 

templadas, la cual raramente excede las 27 toneladas por 

hectárea <Roberts y Carbon 1969; citado por 52J. 

La productividad de la ganaderia trÓpical es 

limitada, debido al bajo potencial g~nético y al uso de 

prácticas deficientes de man~jo y alimentación. Una 

alt~rnativa para incrementar la producción de leche en las 

áreas tropicales, es la explotación d~ razas especializadas y 

~s importante qu~ sea evaluada como un componente dentro del 

contexto d~ mejora integral de una explotación, para que el 

potencial de producción pueda manifestarse en su real magnitud. 

Una buena parte de las investigaciones en trópico se 

han dirigido a la búsqueda de indices que seflalen la tolerancia 

de individuos o grupos al calor, utilizando variables 

fisiológicas y morfológicas (21>, pero existen aún innumerables 
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incógnitas en cuanto a los índices de tolerancia. al calor, por 

lo que no seria prudente ni práctico evaluar al ganado a partir 

de otro indice que no sea comportamiento productivo. 

En Héxi~o existe poca información referente al 

comportamiento de ganado 

condiciones de subtr6pico 

bovino lechero especializado, 

o trópico semi-seco, lo que 

necesario generar información en este tópico. 

bajo 

hace 

En conclusión es necesario que Héxico disminuya su 

dependencia de importaciones de leche en polvo y el mejor 

camino que existe es incrementar la producción en aquellas 

zonas que tengan potencial a través de mejores sistemas y 

procedimientos y con apoyos especificas tanto económicos como 

técnicos. 
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HIPO TESIS 

La explotación de ganado leche~f especializado 

en condiciones de clima tropical semi-seco, 

presenta parámetros productivos y reproductivos 

que prometen una alternativa de produccidn de -

alimento de origen animal de alta calidad. 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

13 . 

Determinar la eficiencia reproductiva y 

productiva de leche de vacas holstein, 

manejadas bajo condiciones de estabulación 

y pastoreo en clima tropical semi-seco. 

PARTICULAR: !.-Caracterizar el comportamiento 

reproductivo de vacas holstein. 

2. - Determinar cuál es el potencial 

productivo de vacas holstein 

en clima tropical semi-seco. 
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nATERIAL Y nETODOS 

Se analizaron un total de 424 ciclos de producción de 

vacas Holstein pertenecientes al Campo Experimental 

•clavellinas• SARH-INIFAP, acumulados de 1979 a 1989. El Campo 

Experimental se encuentra ubicado en el Hunicipio de Tuxpan, ., 
Jalisco. Localizado geográficamente entre los 19 35' de 

latitud Norte y los 103 20' de longitud Oeste. A una altura 

sobre el nivel del mar de 1137 m. El clima según Garcia, 

(1973) está clasificado como trópico semi-seco, con lluvias en 

Verano. La precipitación media anual es de 785 mm y la 

temperatura media anual es de 20.5 C, con máximas de 34 e y 
mínimas de 6 e, libre de heladas. Los suelos se clasifican 

como franco arenosos y poseen un pH neutro. 

La información que se utilizó en el presente trabajo 

proviene de los registros individuales de producción de vacas 

Holstein, pertenecientes a dos módulos de producción de leche 

establecidos en el Campo Experimental "Clavellinas•, uno en 

condiciones de estabulación y otro bajo condiciones de pastoreo 

permanente. Estos módulos fueron creados en la finalidad de 

generar información y validar prácticas que pueden contribuir a 

eficientizar las explotaciones de ganado lechero en el área de 

influencia a dicho Campo, que es de 200,000 has. 

zootécnico se describe a continuación: 

HANEJO DE GANADO 

El manejo 

1. FASE DE CRIANZA. L.a crianza d~ becerras se realiza 

en forma artificial, la becerra es s~parada de la madre al 

tercer dia de E>dad. 

la identificación. 

Durante los cuales se realiza el pesaje y 

Se abre su registro correspc,ndiente además 
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de verificar la ingestión de calostro en las primeras horas de 

vida, directamente de la madre a libertad. A partir del tercer 

dla de edad la becerra es trasladada a la sala de crianza y 

alojada en jaula individual elevada del piso. A partir de ese 

momento la becerra ingresa a un plan de alimentación general 

que consiste en suministrar 4 litros de leche en cubeta y en 

una sola toma hasta los 45 dfas. A partir del s~ptimo dfa de 

edad se ofrece heno de calidad y concentrado iniciador con 20X 

de PC a libre consumo. A partir del dla 46o. la leche se 

disminuye a 2 litros, suspendi~ndose al llegar los 60 dfas. 

Otras prácticas que se realizan dentro de las primeras semanas 

de vida, son el descornado con pasta comercial y la extirpación 

de tetas suplementarias. El destete se realiza a los 60 dfas, 

se registra el peso de la becerra y se deja permanecer en la 

jaula durante una semana m~s. Esto con la finalidad de reducir 

al máximo el estr~s que provoca el destete. 

2. FASE DE CRECilfiENTO. Esta fase comprende de los 

dos a seis meses de edad, despu~s del destete las becerras son 

trasladadas a una pradera de zacate Estrella Africana <Crnodon 

plectostachrusJ, dividida en potreros de igual tamano para 

fines de pastoreo rotacional, en donde permanecen hasta los 

seis meses de edad o hasta que alcanzar los 150 kg de peso. 

Las becerras permanecen todo el tiempo en la pradera, en donde 

reciben la suplementación que consiste en 2 kg de concentrado 

con 18X de PC, por becerra, por dia. Además las becerras 

disponen de agua y d~ una mezcla de minerales para libre 

consumo. Con la finalidad de verificar las ganancias de peso 

vivo, las becerras se pesan cada 28 dias. 

El manejo zootécnico durantl? la l?tap,; de crecimiento 

es el pl?saje, la deEparasitaci ón y aplica:::i ón de biológicos. 
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aJ La desparasitaci6n interna se realiza a partir de 

los tres meses de edad, repitiendo ~sta a 

intervalos de uno o dos meses, seg~n el grado de 

infestación, de acuerdo a exámenes 

~oproparasitosc6picos. 

bJ La aplicación de la vacun~ contra Antrax y de 

Bacterina doble, se realiza a partir de los tres 

meses de edad, con intervalos de 21 dias una de 

otra y posteriormente cada seis meses. 

3. FASE DE DESARROLLO. Esta fase comprende de los 

150 a 300 kg de peso de la becerra. Cuando alcanzan los 150 kg 

de peso son trasladadas a una pradera de 1.0 ha de superficie, 

dividida en dos potreros de 0.5 ha cada una. La suplementaci6n 

que reciben son 2.5 kg de un concentrado con 16X de PC por 

animal por d!a. Además tienen libre acceso a una mezcla de 

minerales. Es esta etapa se da especial atención al buen 

desarrollo y ganancia de peso de los animales. El nivel de 

suplementaci6n en cuanto al concentrado, puede ser ajustado en 

caso de que las becerras no estén logrando incrementos de peso 

de por lo menos 700 kg por dia. Se espera entonces que con 

este ritmo de crecimiento la becerra alcance el peso de 340 kg 

alrededor de los 15 meses de edad. Por lo que el pesaje se 

sigue realizando cada 28 dias. Las prácticas de medicina 

preventiva son las mismas que en la etapa de crecimiento. El 

calendario de desparasitaci6n es modificado a frecuencia de 3 o 

4 meses. 

4. VAQUILLAS DE REEJ!PLAZO. En esta fase se tienen 

animales desde los 300 k9 hasta los dos meses antes de su 

primer parto. Esta fase se desarrolla en una pradera de zacate 

Estrella Africana de u~a superficie de 1. 7 ha, dividida en 
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tres potl-eros iguales. Las vaquillas se suplementaron con un 

concentrado con l6X de proteina, en cantidades variables de 2 

hasta 3 kg/animal con la finalidad de que los animales obtengan 

ganancias de peso de 700 g/dia. Además de las prácticas de 

manejo rutinarias antes mencionadas, se abren tarjetas de 

ciclos reproductivos en donde son registrados pesajes, estado 

de estructuras ováricas y detección de Celos, etc. El primer 

servicio se realiza cuando las vaquillas alcanzan 340 kg de 

peso. La reproducción se efectda primordialmente por 

inseminación artificial. 

En esta etapa se dá especial importancia al manejo 

reproductivo. Se tiene especial cuidado en la observación de 

calores que se realiza tres veces al dia y la detección 

oportuna de causas de infertilidad. 

~a v~ 

gestantes permanecen 

que las 

en este 

vaquillas son 

lote hasta dos 

diagnosticadas 

meses antes del 

parto y posteriormente son alojadas en un corral o potrero 

cercano al lote de vacas en producción. 

ajusta entonces para obtener ganancias 

alrededor de 900 g. 

La suplementación se 

diarias de peso 

Después del parto la vaquilla es trasladada al azar al 

sistema de pastoreo o al de estabulación. 

5. XANEJO Y ALIXENTACION DE VACAS EN PRDDUCCIDN BAJO 

EL SJSTEnA DE ESTABULACION. Esta fase comprende desde el 4o. 

dia post-parto hasta los siete meses de gestación o cuando la 

producción inferior de seis litros por dia. 

Para la suplementación de vacas en producción se 

aplict el sistema d~ suministro de concentrado en base a la 
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predicción de la producción láctea que está basado 

suplementar a las vacas de acuerdo a un nivel de producción 

láctea establecido a priori. 

El sistema de predicción de la producción consta de 

tres etapas que corresponden a la curva normal de lactancia: 

a) INCREnENTD de (0 a 6 semanas) se considera que las 

vacas tienen un incremento aproximado del 10X en la producción, 

por lo que el concentrado se suministrará considerando lo que 

la vaca producirá la semana siguiente. 

b) nANTENiniENTD. Después de alcanzar el pico de 

lactancia, la producción tiende a ser constante (ocurriendo 

f!!sto entre la sexta y df!!cimo segunda semana, por lo que no hay 

necesidad de hacer ajustes en el concentrado a ofrecer. 

C} DECLINACIDN. A partir de la décimo segunda 

semana y hasta que termine la lactancia, se considera que las 

vacas disminuyen su producción en un 2.5X semanal y la 

predicción se hace multiplicando por el factor 0.975 los litros 

producidos. En vacas menores de 5 aflos, se considera solo una 

disminución semanal del JX, en este caso el factor de 

multiplicación es de 0.99. Las vacas en producción se 

manejaron en cuatro lotes que corresponden al nivel de 

producción y al correspondiente suministro de concentrado a la 

tabla siguümte. 



LITROS DE LECHE/DIA KG DE CONCENTRADO/LT 

DE LECHE 

11ENOS DE 10 3 KG EN TOTAL 

10.1 - 14 0.350 

14.1 - 18 0.400 

18.1 - 24 0.450 

> 24 0.500 
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El forraje a base de maiz o sorgo ensilado se sirve 

para libre consumo asi como una mezcla de minerales y agua. 

11ANEJD SANITARIO: Se aplican la vacuna contra Antrax 

y Bacterina Doble, la desparasitación interna una vez por afio 

previo exámen coproparasitoscópico, diagnósticos sero16gicos de 

Brucelosis y Tubercul6sis se practican semestralmente y en 

verano las vacas disponen de un pediluvio con una solución de 

sulfato de cobre al 5X. 

RUTINA DE ORDENO: La ordefla se realiza dos veces al 

dia en forma mecanizada en donde se realizan una serie de pasos 

para disminuir en lo posible los problemas de mastitis: 

aJ Lavado y desinfección de pezones 

bJ Despunte y prueba de •paflo negro 9 

e) Evitar sobreordeflo 



dJ Desinfección de pezoneras 

eJ Sellado de pezones 

f) Limpieza de equipo 

Además de las prácticas anteriores 
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se realizan 

pruebas periódicas para la detecciÓn d~ mastitis subclinica. 

Se llevan registros de producción diaria por vaca. 

HANEJO REPRODUCTIV0 

aJ Exámen post-parto a los 9-10 dias en vacas con 

parto normal. Si hay retención placentaria a las 24-48 horas se 

procede a hacer revisión. 

bJ En vacas con descargas veginales la revisión se 

hace a los 15 dias post-parto con tratamiento. 

cJ Determinación de involución uterina s los 30 dias 

post-parto y condición ovárica. 

dJ Entre los 45 y 50 dias post-parto, si la vaca no 

ha presentado celo, se hace una< nue;•a revisión para detectsr si 

es de origen ovárico la causa de anestro para determinar el 

tratamiento e seguir. 

eJ Vacas normales S P. inseminan manera 

convencional. 

fJ Diagnóstico d~:- gestación se re2liza entre 35 y 45 

dias posteriores al ser-..:icio y cor;fi:rma=-:zt:: a los 9C dias. 
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Le detección de celos se realiza tres veces el dia 

con el método de observación de la monta homosexual entre 

hembras. 

6. /1ANEJO Y ALI/1ENTICION DE VACAS SECAS. Las vacas 

son sometidas a secado cuando han transcurrido siete meses de 

gestación o cuando su producción es menor de seis litros por 

día. El secado se realiza mediante ordeflos alternos con le 

aplicación de antibióticos por via intramamaria en el ~ltimo 

ordeflo programado. El suministro de concentrado se suspende 

durante las dos semanas porteriores al secado, para empezar a 

ofrecer cantidades órecientes de concentrado a partir de la 

sexta semana antes del parto. La vaca al llegar al parto 

deberá estar consumiendo por lo menos seis kg de concentrado. 

7. /1ANEJO Y ALI/1ENTACION BAJO EL SISTE/1A DE 

PASTOREO. Se dispone de 4 has de terreno establecidas de zacate 

Estrella Africana <Crnodon plectostachrusJ divididas en 8 

potreros de 0.5 ha cada uno, bajo condiciones de riego y 

fertilización. El sistema de pastoreo es rotacional intensivo 

con 4 dias de utilización por potrero y 28 días de descanso con 

una carga animal de 3,60@ a 4,000 kg por ha de peso vivo, 

correspondiendo a 7.8 vacas con un peso promedio de 487 kg. La 

suplementación se realiza de acuerdo al nivel de producción 

láctea aplicando el sistema de predicción de la producción a 

razón de 0.400 kg de concentrado por litro de leche producido. 

Las vacas pastorean juntas integrando un solo grupo que incluye 

a vacas tanto en producción como secas. Estas permanecen todo 

el tiempo en la pradera de donde son conducidas 2 veces por 

dia a la unidad de ordeflo, en donde son suplementadas de manera 

individual al terminar la rutina de ordeflo. En la pradera 

disponen para consumo a libertad de una mezcla de minerales y 
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agua. También tienen acceso a una Sres con sombra. El manejo 

sanitario y reproductivo es similar a las vacas bajo régimen 

estabulado. 

Para los datos estudiados se utilizó el análisis de 

varianza por el procedimiento de cuadrad?s miminos,con base al 

programa S.A.S. en su rutina G.L.X. 

al., f 1979). 

de acuerdo con Earr ~· 

Las variables dependientes o de respuesta que se 

analizaron fueron: 

efectos: 

Peso de la cria al nacer fPNJ 

Duración de la lactancia fDLJ 

Producción diaria de leche lPDLJ 

Producción total por lactancia fPPLJ 

Producción láctea por die interparto lPLDIJ 

Periodo seco fDSJ 

Número de servicios por concepción 

Dias a·biertos lDA J 

Intervalo entre partos fiPJ 

fSCJ 

Para el análisis fueron considerados los siguientes 

Estación de parto 

Epoca de parto 

Rango de p~so al parto 

Nivel de producción láctea 

Sexo de la cria 

Número de parto 
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RESULTADOS 

En el Cuadro 1, se presentan las medias minimo 

cuadráticas y los errores estandar fx ~ EEJ para las variables 

productivas y reproductivas en los dos sistemas de explotación; 

Estabulación fEJ y Pastoreo fPJ. Para la variable de peso de 

la cris al nacer fPNJ se detectó un peso significativamente 

mayor fP<0.01J en las crias procedentes de vacas en E, 

comparado con el de las crias procedentes de vacas que se 

manejaron en P; 40.99 Vs 38.79 kg respectivamente. Con 

respecto a duración de la lactancia fDLJ los valores fueron 

similares (P>0.01J para las 0 vacas en ambos sistemas de 

explotación, E= 304.74 y P= 304.19 dias respectivamente. La 

producción diaria de leche fPDLJ presentó valores similares 

para los dos sistemas de explotación; E= 13.17 y 13.50 kg. 

Cuando se analizó la producción por lactancia fPPLJ 

se encontraron valores similares para las vacas que fueron 

manejadas bajo condiciones de E y las que se manejaron bajo P; 

4027.21 Vs 4119.05 kg. respectivamente. En relación a la 

producción de leche por dia interparto fPLDIJ se observó que 

tanto las vacas de E como de P, presentaron valores similares 

que fluctllan de 10.17 a 10.31 kg • En cuanto al nl}mero de dias 

secos fDSJ se observó que las vacas en E tuvieron un periodo 

seco más largo fP<0.05J comparativamente con las vacas en P; 

100.38 Vs 

servicios 

diferencias 

tendencia 

84.12 di as respectivamente. 

por concepción fSCJ, aunque 

significativas fP>0. 10J. 

a ser mayor cuando las vacas 

E=2. 08, que cuando se manejaron en P=2. 27. 

Para el nómero de 

no se detectaron 

Se manifestó una 

fueron manejadas bajo 

Con respecto a los dias abiertos (DAJ, las medias 



CUADRO 1 EFECTO DEL SISTEHA DE EXPLOTACION SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y 
REPRODUCTIVAS EN VACAS HOLSTEIN EN CLIHA TROPICAL SEHI-SECO. L/ 

VARTABLE SISTEHA DE EXPLOTACION 
ESTABULACION PASTOREO 

PEO,O DE LA CRIA, KG. 40.99 .!. 0.48 B 38.79 .!. 0.53 b 

Df/RACTON DE LA LACTANCIA, DIAS 304.74 .!. 5.19 304.10 .!. 5.68 

PRODUCCION DIARIA DE LECHE, KG. 13.17 .!. 0.26 13.50 .!. 0.28 

PROntJCCION POR L.4CTANCIA, KG. 4027.21 .!. 93.64 4119.05 .!. 103.22 

T'Rr7DIJCCION LACTEA POR DIA 
THTFRPARTO, KG. 10.17 .!. 0.23 10.31 .!. 0.27 

!17AS ~ECOS 100.38 .!. 5.38 e 84.12 .!. 6.01 d 

NI./!1EROS DE SERVICIOS POR 
Cr7NCP:PCTON 2.08 .!. 0.09 2.27 .!. 0.11 

DTAS ABIERTOS 126.41 .!. 5.90 ·/ 119.85 6.74 .!. 

INTERVALO ENTRE PARTOS, DIAS 403.54 .!. 6. 01 399.55 .!. 7.08 

-~/ "ediRB minimo cusdrAticas (X,!.EEJ 
D.ifF.>rent"""' 1 ite-re leos en treo columnas indican dift!!'rencias significativas: sb (P<0. 01) 
cd rP<.,. 05J. 

N 
A 
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fueron similares, aunque se observa una tendencia a ser mayor 

cuando laa vacas fueron mantenidas con E=l26.41 Vs P=119.B5 

dias. Para el intervalo entre partos IP, las medias observadas 

fluctuaron de 399.5 a 403.5 dias para las vacas que se 

mantuvieron en P y en el E respectivamente, no observándose 

diferencias significativas. 

En el Cuadro 2, se presentan algunos parámetros 

productivos de vacas Holstein en relación a la estación del 

parto, en donde se observa que los valores para PN fueron 

similares para las cuatro estaciones del aflo, con una tendencia 

a ser mayor en las arias que nacieron en primavera; 41.07, 

39.80, 39.08, 39.51 kg respectivamente. 

Cuando se estudió la DL en relación a la estación del 

parto, se encontró que cuando las vacas parieron en Invierno 

liJ la lactancia fue más corta; 296.48 Vs 305.40, 309.93 Vs 

303.96 dlas respectivamente para primavera (PJ, Verano (V) y 

Otoflo (0J respectivamente. Con respecto a la PDL, se 

obtuvieron valores similares para las cuatro estaciones de 

parto; 13.00, 13.23, 13.58, 13.19 kg respectivamente para P,V, 

O e I. Los resultados de la PPL también presentaron valores 

similares en las cuatro estaciones de parto con una tendencia a 

ser ligeramente menor en vacas que parieron en I 3,902.68 

seguidas de las que iniciaron su lactancia en P = 4,030.28, V 

4,117.24 y o= 4,155.37 kg. 

Los valores de PLDI tomando como criterio la estación 

de parto fueron similares, con una tendencia a ser menor cuando 

las vacas iniciaron su lactancia en primavera, seguidas de las 

que inicia:on su lactancia en V, O e 1, con valores de 9.63 Vs 

1B.28, 18.29 y 18.4E respectivamente. 



CUADRO 2 EFECTO DE LA ESTACION DE PARTO SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS 
DE VACAS HOLSTEIN EN CLIMA TROPICAL SEHI-SECO ~/ 

VARIABLE ESTACION DE PARTQ 
PRIHAVERA VERANO OTORO INVIERNO 

PESO DE LA CRIA, KG. 41.07.!. 0.88 39.80.!. 0. 71 39.08.!. 0.66 39.51 .!. 

DURACION DE LA LAC-
TANCIA, DIAS 305.40.!. 8.46 309.93!. 7.14 306.96.!. 6.77 296.48.!. 

PRODUCCION DIARIA DE 
LECHE, KG. 13.00!. 0.45 13.23.!. 0.36 13.58.!. 0.34 13.19.!. 

PRODUCCION POR LACTA~ 

0.69 

7. 01 

0.36 

CIA, KG. 4030.28.!. 162.63 411~24.!. 128.72 4155.37.!. 125.01 3902.68 .!.126.46 

PRODUCCION LACTEA POR 
.J 

DIA INTERPARTO, KG. 9.63.!. 0.42 10.28 .!. 0.32 10. 46 !. 0.31 10.29 .!. e.32 

DIAS SECOS 105. 11 .!. 9.67b 76.25.!. 7.48a 102.54.!. 6.96b 93.12.!. 7.41b 

_1/ Hedias mlnimo cuadrdtlcas (x:!, EEJ 
Diferentes literales ~ntre estaciones indican diferencias significativas <P<0.05J 

N 

"' 
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Cuando se estudiaron los dias secos, con relación a 

la estación de parto se encontró que cuando las vacas parieron 

en verano, tuvieron un menor periodo de DS lP<0.05J; 76.2 Vs 

105.1, 102.5 y 93.1, para P, V, O e I respectivamente. 

En el Cuadro 3 se presentan algunos parámetros 

productivos tomando como criterio la estación de parto. Se 

encontró que el número de SC tuvo una tendencia a ser menor, 

cuando las vacas parieron en I; 1.98 Vs 2.40, 2.22, 2.07 

respectivamente para P, V y O. Asi mismo cuando las vacas 

parieron en I tuvieron un periodo seco menor con respecto a 

partos ocurridos en otras estacio~es del aflo; 110.12 Vs 133.42, 

127.79, 126.96 dias para P, V y O respectivamente. El IP como 

consecuencia de los DA resultó ser más corto cuando las vacas 

tuvieron su parto en el I; 385.48 Vs 411.70, 408.44, 

dias para P, V y O respectivamente. 

Las medias minimo cuadráticas para 

404.26 

algunas 

caracteristicas productivas y reproductivas tomando en 

consideración la época de parto <EC: época caliente, EF: época 

fria), se muestran en el Cuadro 4. Se observaron valores 

similares para PN en las épocas de nacimiento; 40.3e Vs 39.28 

kg para EC y EF respectivamente. Sin embargo, se observó un& 

tendencia a ser mayor en los becerros n.acidos en EC. 

La DL en relación a la época de parto mostró una 

tendencia a ser mayor cuando las vacas parieron en la EF que 

cuando lo hicieron en la EC; 308.17 Vs 300.35 dias 

respectivamente. Los valores encontrados para PDL fueron 

similares para ambas épocas de parto; EC:4083.74 Vs 4030.48 kg. 

Para PLDI las medias fueron similares, tanto para 

vacas que parieron en EC como para las que parieron en EF; 



CUADRO 3 EFECTO DE LA ESTACION DE PARTO SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS 
DE VACAS HDLSTEIN EN CLINA SENI-SECO¿/ 

VAR TARI.F 

NIINF.Rn TIF SFRVICIOS 
/YI/,' r:r!Nr:F.PC ION 

f"lfA<: Af1TF.RTOS 

JNTF.'RVM.O T::NTRE 
rA!?TO.q 

------·---

PRINAVERA 

2.40..:!. 0.18 

133.42..:!. 11.17 

411.70..:!. 11.30 

1/ ,.,.,,fiRE< m.fnimo cuadr¡jtir::as (X.!_ EEJ 

ESTACION DE PARTO 
VERANO OTORO 

2.22..:!. 0.13 2. 07..:!. 0.13 

127. 79 ..:!. 8.06 126. 96 ..:!. 7.86 

408.44..:!. 8.30 404.25 ~ 7. 99 

INVIERNO 

1. 98 ..:!. 0. 13 

110. 12 ..:!. 

385.48 ~ 

7.9 

8.20 

"' 00 



CUADRO 4 EFECTO DE LA EPOCA DE PARTO SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y 
REPRODUCTIVAS DE VACAS HOLSTEIN EN CLIIIA TROPICAL SEIII-SECO. J./ 

VARIABLE EPOCA DE PARTO ~/ 
CAL IDA FRIA 

PF.SCI DE: LA CRIA AL NACER, KG. 40.30 :! 0.55 38.28 :! 0.48 

DIIRAC.T0/'1 DE LA LACTANCIA, DIAS 308.17 :!. 5.57 300.35 :! 04.86 

PRnr>/lr.C.TON DIARIA DE LECHE, KG. 13.14 :!. 0.28 13.99 :!. 

FT.'OT>IICC:ION POR LACTANCIA, KG. 4083.74 :! 100. 96 4030.48 ~ 

F'f?O/JUCCTON DE: LECHE POR DIA 
TNTF.RPARTO, KG. 10.04 :! 0.26 10.38 ~ 

!'TA.r. SP.COS 87.01 ~ 5.95 98.12 ~ 

NU!1E,'RO DE SERVICIOS POR CONCEE_ 
CION. 2.28 :!. 0.10 a 2.03 ~ 

DIAS AFIIE:RTOS 129.7 ~ 6.54 118.58 ~ 

INTERVALO EIVTRE: PARTOS, DIAS 409.59 ~ 6.69 398.12 ~ 

L/ 1'1edias minimo cuadr~ticas (x~EEJ 
!1/ Cálida f/'larzo a Agosto), Fr:ia (Septiembre a Febrero) 
Diferentes literales entre ~pocas indican diferencias significativas <P<0.10J 

0.24 

88.93 

0.22 

5.11 

0.09 

5.73 

5.73 

N 
10 
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10. 04 Vs 10.58 kg. Se observó que los D5 tienden a 

incrementarse cuando las vacas paren en la EF comparativamente 

con -las que parieron en EC; 98.12 Vs 87.01 di as 

respectivamente. 

El n~mero de SC, bajo el efepto de época de parto, 

mostró una tendencia a incrementarse cuando las vacas 

presentaron el parto en la EC~2.28, comparado con las que 

parieron en EF=2.03. El n~mero de DA para EC resultó ser mayor 

tP<0.10J que para EF, mostrando valores de 129.7 Vs 118.58 

respectivamente. Como resultado de lo anterior, aunque no 

mostrando diferencjss significativas, el IP fue mayor en EC 

comparado con EF; 409.59 Vs 388.12 dias. 

Cuando se estudió el efecto del sexo de la cría al 

nacer (SCNJ sobre el PN y la producción de leche (PLJ, cuyos 

resultados se muestran en el Cuadro 5, 

machos tuvieron un PN significativamente 

comparación con el de las hembras; 

se encontró que los 

mayor fP<0.0@1) en 

41.06 Vs 38.24 kg 

respectivamente. En relación a la PPL esta resultó ser mayor 

(P<0.05J cuando la vacas parieron crias machos; 4167.1 kg, que 

cuando el SCN fue hembra; 3883.49 kg. 

En el cuadro 6 se muestra el efecto del nivel de PL 

sobre algunas características reproductivas. Se observó que el 

número de DA fue similar para las vacas clasificadas en los 

rangos de producción baja PB (1001 a 3000 kgJ y media PX (3001 

a 5000 kgJ, con una tendencia a ser mayor en las vacas de rango 

medio, con respecto a las ba)as; 99. 92 Vs 114.63 dias 

respectivamente. Las vacas clasificadas en el rango de PL alta 

kgJ resultaron tener un número de DA 

significativamente mayor fP<0.001J que las vacas de rangos de 



CUADRO 5 EFECTO DEL SEXO DE LA CRIA SOBRE EL PESO AL NACER DE LA CRIA Y LA PRDDUCCION 
DE LECHE DE VACAS IIOLSTEIN EN CLINA TROPICAL SENI-SECD. 1/ 

VARIABLE SEXO DE LA CRIA 
HACHO HEHBRA 

PESO DE LA CRIA AL NACER, 41.06 ~ 0.49 a 38.24 ~ 0.51 b 

P!?ODUCCION DE LECHE, KG. 4167.10 ~ 90.65 e 3883.49 ~ 99.61 d 

!/ Nedias minimo cuadrAticas fx~EEJ 
Diferentes literales entre columnas indican diferencias significativas: abfP<0.001J 
cd(P<0. fi!JSJ. 

~ 



CUADRO 6 EFECTO DEL NIVEL DE PRODUCCION POR LACTANCIA SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS 
PRODUCTIVAS DE VACAS HOLSTEIN EN CLIHA TROPICAL SEHI-SECO.!/ 

VARIABLE 

DIAS ABIERTOS 

NUI1ER0 DE SERVICIOS POR 
CONCEPCION 

8 

99. 92 .!.. 12. 0 a 

1.78.!.. 0.20 a 

INTERVALO ENTRE PARTOS, DIAS 378.45.!.. 11.62 

}/ 11Prf.ii'Os m.f.nimo cuadrátictts (x!;_EEJ 

PRODUCCION POR LACTANCIA d/ 
H A 

144.63.!.. 5.62 a 

2.11 .!.. 0. 09 a 

393.34 • 5.61 

175.37.!.. l. 02b 

3.(1)3.!.. (1).77b 

447. 94 .!.. 1(1). 35 

A/ R = Bajas (1001-30{1)(1)) H a Hedias (3(1)(1)1-5(1)(1)(1)) A a Altas (5001-7(1)(1)(1)) 
nifr->renl;es litt?raleET t?ntrt? columnas indican diferencias significativas: ab(P<0. 00 

w 
"' 
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producción PH y PB, con valor de 175.37 dias. 

Cuando se tomó como criterio el efecto del nivel de 

PL sobre el ndmero de SC resultó ser significativamente mayor 

(P<0.001J, para las vacas clasificadas en el rango de PA con 

respecto a las vacas de PH y PB; 3.03 Vs 2.11, 1.78 

respectivamente. Se observó una tendencia a incrementarse el 

número de SC en las vacas de rango medio de producción, con 

respecto a las bajas, sin llegar a ser diferentes 

estadisticamente. El IP como consecuencia de los DA, fue mayo 

en las vacas altas productoras, en relación a las denominadas 

medianas y bajas productoras, sin llegar a mostrar diferencias 

significativas;447.94 Vs 393.34, 378.45 dias respectivamente. 

En el Cuadro 7 se presentan los resultados del efecto 

del peso al parto sobre algunas caracteristicas productivas y 

reproductivas, tomando básicamente tres rangos de peso; L= 

Livianas (350 a 475 kgJ, I= Intermedias f476 a 600 kgJ y P= 

Pesadas f601 a 725 kgJ. Se observó que las vacas clasificadas 

como L tuvieron una PL significativamente menor fP<0.001J, 

comparadas con las I y P que tuvieron valores estadisticamente 

similares con una tendencia a ser mayor en las vacas 

clasificadas como I; 4285.22 Vs 4073.38 kg respectivamente. Se 

observó que las DL es estadisticamente similar, para las vacas 

L comparativamente con las I y las P; 296.24 Vs 310.46 y 278.52 

respectivamente. Las vacas clasificadas en el rango I tuvieron 

una DL mayor fP<0.05J comparativamente con las vacas de 

clasificación L y P. 

Se observó que las vacas L tuvieron un val o:r mayor 

para DA cuando se compararon con las clasificadas come' I y P; 

128.46 Vs 124.9. 88.23 Dias. Los valores de DA para I y P 



CUADRO 7 EFECTO DE PESO AL PARTO SOBRE ALGUNAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y 
REPRODUCTIVAS DE VACAS HOLSTEIN EN CLIMA TROPICAL SEMI-SECO 

VARIABLE RANGO DE PESO ~/ 
L I p 

PRODUCCION DE LECHE, KG. 3590.40 ~ 129.48 a 4285.22 ~ 82.44 b 4073.38 ~ 144.11b 

DURACION DE LA LACTANCIA, 
DTAS. 196.24 ~ 7.16 cd 310.46 ~ 4.57 e 278.52 ~ 13.53d 

DIAS ABIERTOS 128.46 ~ 9.36 e 124. 97 ~ 5.74 f 88.23 ~ 17. 45f 
,. 

NUMEROS DE SERVICIOS POR 
CONCEPCION 2.05 ~ 0.15 fe 2.28..!:. 0.09 f 1.66..!:. 0.29e 

INTERVALO ENTRE PARTOS, DIAS 403.31 + 9.53 403.6..!:. 6. 01 368.84 ..!:. 18.16 .-

1/ L = Livianas (350-475 kg) I • Intermedias (476-600 kgJ P = Pesadas (601-725 kgJ 
Diferentes literales indican diferencias significativas entre columnas: abfP<0.001) 
cdfP<0.05J ef(P<0.10) 

w 
.!> 
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fueron similares, donde se encontró una tendencia a ser menor 

en las vacas P con respecto a las I; 88.23 Vs 124.97 dias. Asi 

mismo, cuando se compararon las L con las P, se observó que 

tuvieron un valor de DA mayor tP<0.10J en las vacas P con 

respecto a las L (128.4 Vs 88.2 diasJ respectivamente. 

El número de SC resultó ser mayor tP<0.10J para las 

vacas clasificadas en el rango I con respecto a las que se 

clasificaron en el rango P; 2.28 Vs 1.66 respectivamente. Las 

vacas L presentaron valores similares para SC: 2.28 y 1.66 

respectivamente. 

Cuando se evaluó el IP se observaron valores 

similares para los tres rangos de peso, con una tendencia· a ser 

menor en las vacas clasificadas como P con respecto a I y a L; 

368.84, 403.6 y 403.31 dias respectivamente. 

El efecto del número de parto lNPJ sobre DL y DS se 

muestra en la 

el primero 

consideró 

Gráfica 1, cuyos valores fueron similares desde 

hasta el sexto parto, que fue hasta donde se 

para el an~Hisis. Se observó una tendencia a 

incrementarse la DL a medida que aumenta el NP, con valores de 

297.38, 297.46, 310. 48, 302.67, 296.53, 320.25 di as 

respectivamente. 

Cuando se analizaron los DS tomando com criterio NP 

se observó que las vacas de seis partos tuvieron un mayor 

número de DS con respecto a las de menos partos, cuyos valores 

fluctúan de 89. 71, 87.25, 93.06, 102.23, 90.53 y 121.46 dias, 

del lo. al 6o. parto respectivamente. 

En la Gráfica 2, se muestran valores para la PDL y 
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para la PLDI en relaci6n al NP, en donde se obs~rva que los 

valores de la PDL se incrementan a m~dida que aumenta el NP, 

con valores de 12.57, 12. 79, 13.82, 14.13, 13.54, 13.24 kg 

respectivamente del parto 1 al 6 respectivamente, sin llegar a 

mostrar diferencias significativas. Asi mismo los valores de 

PLDI resultaron ser similares entre Jos partos en estudio; 

10.0, 9.80, 10. 74, 10.34, 9.88 y 9.83 kg respectivamente. 

En la Gráfica 3, se muestra el efecto d~ NP sobre la 

PPL, en donde se observa que las vacas tuvieron un incremento 

en la producci6n de lech~ hasta llegar el tercer parto, que es 

cuando mostraron su mejor :desempeflo productivo; 3811.65, 

3812.23, 4312.61 kg respectivamente. La PPL se fue similar 

durante la lactancia correspondiente al parto cuatro, a partir 

d~ donde comenzó a observarse un decremento en los partos 

subsecuentes, valores que no llegaron a ser estadisticamente 

diferentes; 4272.06, 4060.53, 4054.68 kg. 

En la Gráfica 4 se muestra el desempeflo reproductivo 

de acuerdo al NP, dond~ se observa una clara tendencia a 

incrementarse el ndmero de DA conforme avanza el NP, dichos 

valores fluctúan del lo. al 6o. 108.48, 109.37, 121.87132.26, 

137.60, 156.66 dias respectivamente. 

El número de SC presenta valores similares por NP sin 

embargo, se observa que las vacas de primer parto tuvieron un 

menor número de SC; 1.88 con respecto a partos subsecuentes; 

2.10, 2.16, 2.42, 2.39 y 2.09 respectivamente del parto 2 al 5. 

En r~lación al IP se observa una tendencia a incrementarse, 

conforme avanza el NP; 386.88, 389.68, 405.20, 416.92, 406.89, 

dias del primero al quinto parto. 
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DISCUSION 

Los valores de PN con respecto al sistema de 

explotación observados en este trabajo, fueron superiores a los 

citados por Ornelas, (43J en condiciones de semiestabulación, 

menciona un PN de 35.25 kg. Tambi~n resultaron superiores a los 

pesos seflalados por Padilla, l1981J y por Barradas et al., 

l1979J, quienes observaron valores para el PN de 34.7 y 32.5 kg 

para becerros holstein, bajo condiciones de confinamiento en el 

trópico mexicano. Al respecto Pearson de Vaccaro, 1975J 

menciona que el peso al nacer de raz~s lecheras, bajo 

condiciones de clima tropical es de 10 a 15X menor al que se 

obtiene en clima templado. Las diferencias de PN a favor del 

sistema estabulado se deben posiblemente a las condiciones de 

protección contra los rayos solares a trav~s de sombreaderos en 

el establo. Este efecto ha sido previamente seflalado por 

Collier y Thatcber, l1980J. Estos autores observaron que las 

vacas holstein con protección contra los rayos solares a 

través de sombreaderos diseflados adecuadamente produjeron 

becerros 3.2 kg m~s pesados al nacimiento y 458 kg más de leche 

que las vacas que no tuvieron acceso al sombreadero. 

dos 

En el análisi~ de los 

sistemas de explotación, 

parámetros productivos, bajo 

estabulación y pastoreo; los 

valores para la DL concuerdan con los que mencionan Román ~· 

al., f1983J para vacas holstein en condiciones de 

semiestabulación en clima tropical. Por otro lado Hanriquez, 

(1982) y Rosales et. al., (1985) encontraron valores menores 

con vacas holstein en condiciones de semiestabulación 278 y 294 

dias respectivamente. Los valores de DL para el sistema de 

pastoreo resultaron ser mayores que los que menciona Treviflo 
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et. al., 11981) bajo condiciones estrictas de pastor~o en 

zacate Ferrer ICrnodon dactrlonJ en clima tropical; 304.19 Vs 

278 dias respectivamente. Sin embargo resultaron ser menores 

a los que citan Drtiz y Gutiérrez, 11989) de 230 dias para 

vacas holstein que se manejaron en pastoreo rotacional de 

zacate Estrella de Africa ICrnodon plecto,stachrusJ. 

Los valores de PPL en los dos sistemas de maneJ·o 

estudiados, concuerdan con los que encontraron Drtiz y 

Gutiérrez, f1989J en vacas holstein en pastoreo de zacate 

Estrella de Africa en el trópico, quienes mencionan valores de 

4,369 kg por lactancia. Por otro lado Drnelas, f1982J con 

ganado holstein en condiciones de semiestabulaci6n, encontró 

valores inferiores 13 230 kgJ a los obtenidos en el presente 

trabajo para los dos sistemas de producción que se 

consideraron. Treviflo et. al., 11981) para ganado holstein en 

pastoreo encontraron una PPL de 2,509 kg, misma que es menor 

al que menciona Branton, 11971) para ganado holstein en 

pastoreo permanente de pastos nativos en la región Golfo de 

los Estados Unidos, éste seflala 7,374 kg de leche por lactancia 

y en desacuerdo con los resultados observados en este trabajo, 

menciona que el promedio de producción de leche en los 

programas orientados hacia el pastoreo fue significativamente 

menor en comparación con sistemas semiestabulados y 

estabulados. Los promedios obst:r~·ados de PDL en relación al 

sistema de explotación son mayores los citados por Treviflo et. 

al., (1981 J, quienes mencionan 8. 37 kg para vacas que se 

manejaron ba_io condiciones de pastoreo de zacate Ft:rrer 

<Cynodón dactvlór:J. El p:-omedio obse:rva:::ie> de PDL en el siEtema 

estsbulao'o_. result!i s~:- mayo:- a lo~ q:;e mencic;na ]uár=z, f1982J 

para vacas h~1Pi~in ns=2aas )" re~i¿~ Jnirodu=ida~ al trópico, 

que se mane;aror: bajo condicione& de eEtabulación, 8.1 y 8. 4 kg 
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respectivamente. Thatcher y eollier, 11983) indican que la 

producción de leche comienza a declinar por encima de los 21.1 

e de temperatura ambiental, seguida de una depresión en el 

consumo de alimento. Por otro lado Johnson, <1963) encontró que 

una temperatura ambiental constante de 31.1e era necesaria para 

provocar un aumento de 1.1e la temperatura rectal y por cada 

aumento de la temperatura rectal hubo una pérdida de 1.4 kg en 

consumo de TND y una pérdida de 1.8 kg de producción láctea. 

La longitud del periodo seco, fue mayor para las 

vacas mantenidas bajo el régimen de estabulación 

comparativamente con las vacas que se mantuvieron en pastoreo, 

ambos valores fueron superiores a los que encontraron Hernández 

y Ortiz, (1987) quienes mencionan un valor de 106 dias en 

ganado de ranchos comerciales en trópico h~medo. Los dias 

promedio para el periodo seco se encuentran muy por arriba de 

los 55 que se consideran adecuados, ya 

prolongados o más cortos, reducen 

producción <67J. 

que periodos secos más 

el volumen total de 

El n~mero de Se bajó los dos sistemas de manejo fue 

similar y concuerda con el que menciona Diaz et. al., <1988J 

para vacas holstein en confinamiento, bajo condiciones de clima 

templado de 2.01 se. Por lo tanto los valores encontrados para 

se en el presente estudio fueron inferiores a los que encontró 

Román et. al., <1983) en condiciones de trópico húmedo quien 

menciona 2.9 Se. Las temperaturas elevadas ejercen un marcado 

efecto sobre el útero durante los estadios preparatorios de la 

pretrez, as:[ como durante el d12sarroll o i ni c.i al d12l embrión, 

puesto que un aumento en la temperatura que rodea al embrión al 

momento de la primO?ra división celt:la:- reducE· la supervivencia 

del mismo f61 J. 
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Las temperaturas corporales de las hembras después de 

la inseminación deberian estar asociadas con los indices de 

concepción 

temperaturas 

(61 ). 

rectales 

Como fue 

y uterinas 

previamente descrito, las 

próximas al momento de la 

inseminación, ciertamente están relacionadas con los indices de 

concepción del ganado bovino t26J. 

Con respecto al numero de DA y del IP observados bajo 

los dos sistemas de manejo, concuerdan con los valores que 

menciona Diaz, (1988) para vacas Holstein estabuladas en clima 

templado, quien encontró 117 y 388 dias respectivamente. Bajo 

condiciones de pastoreo en clima tropical hómedo, Hernández et. 

al., f1987) encontraron valores menores a los observados en 

este trabajo; 94 y 380 dias para DA e IP respectivamente. Los 

resultados del IP son mejores comparados con los obtenidos por 

Bodisco y Cevallos, t1965) y Cevallos et. al., t1968J en 

Venezuela con ganado cruzado, los que citan un rango de 423 a 

455 dias. Por otro lado Hernández et. al., t1987J encontraron 

valores menores a los observados en este trabajo; 94 y 380 dias 

para DA e IP respectivamente. 

Cuando se estudiaron los parámetros productivos bajo 

el efecto de estación de parto se encontró que los valores de 

PN fueron similares, con una tendencia a ser mayo1· en las crias 

que nacieron en P. Dichos resultados concuerdan con los 

encontrados por Ornelas, (J982J que también observó que el PN 

presentó un comportamiento estacional en los meses de Xarzo y 

Hayo en donde se registraron los pesos mayores. Observaciones 

hechas en ovinos por Alexander, t1971J en pref'íez avanzada 

indican que el estrés té•mico reduce la disponibilidad de 

nutrientes para el feto en desarrollo, y/o quiz¿s reduzca 1& 

producción de hormonas del conceptus involucrada: )'" SE5 e.-. el 
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crecimiento fetal o en la r~gulación de la unidad materna de 

movilización de nutrientes al conceptus. Thatcher y Collier, 

(J983J sugieren que alteraciones en las concentraciones 

endógenas hormonales que abastecen al útero, pueden contribuir 

a una disminución del riego sangufneo uterino en animales 

sometidos a estres por calor. 

Con respecto a la DL se observó una tendencia a ser 

m~s corta cuando las vacas parieron en I. Al respecto Thatcher 

et. al., tJ983J indican que el mes de parto tiene un efecto 

pronunciado sobre la producción de leche y el comportamiento de 

la lactanc~a y sugiere que el efecto detrimental del estrés 

térmico ocurre al principio de la lactancia. 

Los efectos del clima en V para la producción de 

leche ya establecida, fueron m~s adversos en vacas a la mitad 

de la lactancia que en aquellas que estaban a principios de la 

misma f39J, estos resultados infier~n que quizás parte de los 

efectos de temperatura asociados con el mes de parto pudieran 

deberse a efectos del estrés térmico sobre el desarrollo de la 

glándula mamaria durante el periodo seco. 

Los resultados obtenidos para la PPL bajo el efecto 

de estación de parto, concuerdan con lo que menciona Nc Dowell 

et. al., (19761 quien detectó una mayor PPL en vacas que 

parieron de Julio a Diciembre, sobre las que parieron los demás 

meses del aflo. Otros autores también indican efectos de la 

época y estación del aflo sobre la producción de leche en el 

trópico (5, 661, aunque no todos concuerdan con las tendencias 

observadas en el presente trabajo. 

Se especula que las vacas que parieron en V y O 
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tuvieron mayor disponibilidad de nutrientes por concepto de 

forraje, el cual es abundante en esas estaciones. Por otro 

lado existe evidencia de que el estrés térmico pude influir 

parcialmente en la producción de leche vis conceptus, en la 

cual el mes de parto influye tanto en el peso al nacimiento del 

becerro como en la producción de leche subsecuente de la madre 
' <61J. Asi., los factores asociados con el peso del becerro al 

nacer, tales como las funciones placentarias también pueden 

estar asociados con la producción de leche subsecuente. 

Los valores de DS por estación de nacimiento fueron 

diferentes fP<0.05J, se infiere que ésto puede ser reflejo de 

una infertilidad inducida por estrés térmico, que no se hace 

evidente sino hasta una fecha futura distante que es el 

periodo seco. 

El análisis de la estación de parto sobre algunos 

parámetros reproductivos muestra que las vacas parieron en I 

tuvieron un mejor desempeflo reproductivo considerando nómero de 

SC, DS e IP. 

Thatcher y 

fertilidad, 

Estos resultados concuerdan con lo que menciona 

Collier, 

durante 

(1983) quienes 

el verano en 

observaron una baja 

zonas tropicales y 

subtropicales y afirman que un elevado índice de mortalidad 

embrionaria y un bajo indice de fertilidad son los principales 

factores quE> originan la baja eficiencia rt?productiva 

estacional en vacas lactantes. Asimismo a~azdauskas t?t. al., 

<19751 encontró que conforme la temperatura máxima aumentó de 

21 a 35 C, los indices de concepción declinaron de 40 a 31X. 

Los valores d.= PA" baj~. el efO?cto de época coinciden 

con lo:= que menciona.~ Orn~las y R~má;-:, ( 1982J, quienes tambiéz"J 
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Holstein y Suizo Pardo nacidos en la EC. Por otro lado Pefla, 

(1984) encontró un PN menor en EF para vaquillas cruzadas Cebú 

con Europeo. Collier y Thatcher, (1980) explican al respecto 

que en bovinos el PN y la PL disminuyen en forma sensible 

cuando se e;'erce estrés térmico calórico durante el óltimo 

tercio de la gestación. Ornelas, f1982J menciona una 

temperatura de 30 e durante el tercer trimestre para provocar 

una disminución sensible del PN. 

El comportamiento productivo por época del aflo, que 

se muestra en el Cuadro 4 no presentó diferencias para ninguno 

de los par~metros. En contraste Thatcher y Collier, f1983J 

encontraron en cinco hatos de vacas Holstein en Louisina que la 

producción es inferior en un S a 8X en vaces que parieron en EC 

en relación a las que parieron en EF. 

El PN para machos fue significativamente mayor 

fP<0.01J y concuerda con lo citado por Ornelss, (1982J quien 

encontró que el PN es mayor para machos con respecto a las 

hembras (38.3 Vs 34.5 kgJ. Sin embargo éstos fueron inferiores 

a los encontrados en este estudio 41.06 y 38.24 kg para machos 

y hembras respectivamente. Preston, (1974) seflsla en este 

estudio un mayor peso al nacer de los machos sobre las hembras, 

pero indica que el efecto del sexo se confunde con la duración 

de? la gEstación, Hafez, U978J al respecto explica que debido 

al efecto del sexo, la gestación en los machos dura dos diss 

m~s que En las hembras, lo cual podría explicar el mayor PN en 

los machos. Aunq¡,¡e se puo'iera cuestionar si esos dos dias son 

suficientes para expresar la diferencia. 

Sé: ha detectado en bo·v.ino.s que los fetos machos son 

más pesadas que las hembras a:Jtes dt= los J{?;('; dias de gestsción 
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(15}. Estas diferencias en peso son consistentes con las 

diferencias observadas en la maduración sexual y medio ambiente 

hormonal en el que se desarrollan los bovinos (35J. 

El nivel de la PL resultó ser mayor cuando las vacas 

parieron crfas machos, esta diferencia posiblemente sea debido 

a los mismos fenómenos fisiológicos que determinaron la 

diferencia en PN entre los machos y hembras <6, 15, 51J. 

El PN debe estar asociado con el tamaflo de la 

placenta, la 

relación al 

actividad de la misma y las funciones del feto en 

crecimiento de la gl~ndula mamaria (61J. 

Relacionando ambos par~metros Thatcher ~· al., <1981) 

obtuvieron 14.4 y 9.4 kg de leche por cada kg de alimento en PN 

en la raza Holstein y Jersey respectivamente. 

Cuando se analizó el efecto del nivel de producción 

de leche sobre algunos parámetros reproductivos, las vacas 

clasificadas en el rango de producción alto presentaron mayor 

n~mero de DA y en consecuencia de IP. Esto es explicable 

debido a la producción de hormonas para la producción de .leche 

fPLH, E2J quedando en un plano secundario la producción de 

hormonas gonadotrópicas tHSH, LH, P4 y E2J (61). Se sabe que 

existe un antagonismo entre producción y fertilidad, que se 

puede expresar de la siguiente forma; una vaca en un equilibrio 

energético post-parto, continúa produciendo rendimientos 

máximos a expensas de su :fertilidad; esta última en forma de 

calores silencio:os, anestro y una reabsorción embrionaria 

temprana. 11c Clure, fl97i3) menciona que una alta producción, la 

incapacidad fisiológica para proporcionar la energia necesaria 

para cutrirla P·~:r medio de' la nutrición y la Jipólisi.s 

resl;ltante-, ori~inc pérdidas dE peso corporal y durante éstas 
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las concepciones disminuyen drásticamente. 

Cuando se estudió el efecto de rango de peso al parto 

sobre la PL, se observó que las vacas clasificadas como L 

tuvieron una producción significativamente menor (P<0.001J 

comparativamente con las I y las P. Al respecto Ferguson, 

(1989) comenta que el rendimiento máximo de leche puede verse 

influenciado por la capacidad de producción, condición 

corporal, la salud y la dieta. Existe una relación general 

entre el peso corporal de las vacas y el nivel de producción de 

leche. Las vacas deben hallarse en buen estado de carnes al 

parir y haber tenido un periodo seco adecuado para alcanzar una 

producción máxima. Schmidt y Vleck, (1974) mencionan que la 

grasa corporal puede ser utilizada para la producción de leche, 

100 kg de grasa corporal proporcionan energia para producir 880 

kg de leche. 

Después del parto el nivel de energ!a es de gran 

importancia en el desempeflo reproductivo. Este efecto fue 

claramente observado al analizar los parámetros reproductivos 

en relación al rango de peso corporal. En el que las vacas 

clasificadas como P mostraron un mejor comportamiento en DA, SC 

e IP comparativamente con las de menor peso al parto. Nc 

Clure, (1970> menciona a respecto que una baja de peso del 10X 

está asociada con una baja fertilidad. Por otro lado Boyd, 

f1972J encontró aumentos en los índices de concepción cuando 

las vacas tuvieron ganancias de peso. 

El nivel energético pre-parto afecta fundamentalmente 

la aparición del estro después del parto, ya que durante los 

dos últimos meses de qestació~ se incrementa n~tablemente las 

necesidade~ energé:ica:. Pérdidas excesivas de condición 
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corporal posteriores a la parición se asocian con una 

fertilidad reducida. Una pérdida de condición desde la 

parición hasta la fecundación se asocia con un JSX de reducción 

en la tasa de concepción, <l6J. 

Los valores de DL y DS por nt:lmero de parto <NPJ ., 
aunque no fueron diferentes, quizá por el nt:lmero de 

observaciones o por otros efectos involucrados, muestran una 

tendencia clara en la que aparentemente a mayor edad de las 

vacas, los periodos secos y las lactancias son más prolongados. 

Los valores de PPL no mostraron diferencia pero se 

observa una tendencia a incrementarse a medida que avanza la 

edad. Al respecto Schmidt y Vleck, <l974J se~ala que una 

novilla de primer parto produce 7SX aproximadamente de la le>che> 

producida por una vaca adulta, las vacas de 3 aflos produce>n 

alrededor del BSX y las cifras pare vacas de 4 - S aflos son de> 

92 y 9BX respectivamente. Las vacas d& la mayoría de las razas 

se consideran adultas cuando tienen 6 aflos. Cuando las vacas 

tiene>n 8 a 9 aflos experimentan una reducción en el nivel de 

producción que prosigue hasta que mueren. El comportamiento 

productivo observado concuerda con lo mencionado por esos 

autores. 

En los resultados obtenidos cuando se analizaron 

algunos parámetros reproductivos de acuerdo al nt:lmero de parto, 

se observa que a mayor edad la eficiencia reproductiva 

disminuye. 

literatura. 

Lo anterior concuerda con lo mencionado en la 

En un estudio que involucró 9, 750 vacas de 125 hato: 

del Estado de Nueva York, se encontró un ligero aumente en la 
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fertilidad en las vacas de 3-4 aflos de edad y una disminución 

después de los 4 ai'Jos. La disminución más marcada ~n los 

porcentajes de conc~pción se presentaron en las vacas de más de 

7 a/'Jos de edad t59J. 

Se han hecho varias hipótesis, para explicar la baja 

fertilidad que se obtiene en animales de mayor edad, entre 

ellas tienen: una disminución en las tasas de ovulación, la 

cual puede ser debida a fallas en la liberación de 

Gonadotropinas en la pituitaria anterior; una baja en la 

calidad de los óvulos liberados con la subsecuente muerte 

embrionaria ~ pérdida fetal; fallas uterinas debido a 

desequilibrios hormonales (33). Otro factor podria ser los 

da/Jos que puede sufrir el endometrio en vacas maduras, después 

de varias infecciones uterinas en diversos ciclos 

reproductivos. 

Sin embargo, los efectos de la edad sobre la 

fertilidad en vacas lecheras son dificiles de determinar, ya 

que pueden verse implicados muchos factores, tales como 

estación de aflo, programas nutricionales y de mane)'o. 
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CONCLUSIONES 

1> El desempeflo reproductivo y la producción de leche 

fue similar para las vacas mantenidas en estabulación y en 

pastoreo. 

·-. 
2J La ~poca y la estación de parto no tuvieron efecto 

sobre el comportamiento productivo y reproductivo de las vacas. 

3J El nivel de producción láctea tuvo un efecto 

detrimental sobre el comportamiento reproductivo de .las vacas. 

Lo cual se manifestó en un mayor ndmero de dias ~biertos e 

intervalo entre partos en las vacas clasificadas como altas 

productoras, 

productoras. 

comparativamente con las medianas y bajas 

4J El sexo de le cria tuvo un efecto significativo 

sobre la producción total de leche por lactancia. Las vacas 

que parieron crias machos mostraron una producción de leche 

mayor que las que parieron cr.tas hembras. 

5J Las vacas que llegaron con un mayor peso cor-poral 

al parto tuvieron un mejor desempeflo reproductivo con las vacas 

que llegaron al parto clasificadas como intermedias y livianas. 

6J En base a los indices productivos y reproductivos 

observados en el presente trabajo se concluye que bajo las 

condiciones de maneJ·o efectuadas. El ganado lechero con 

potencial muestra parámetros acE>ptables comparables con los 

observados bajo climas más benignos, por lo que la explotación 

de este tipo de panado representa una alternativa para la 

producción de leclH? en áreas tropicales. 
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