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RESUMEN 

Se ano/izaron íos registros de 772 vaquillas Holstein pertenecientes al Campo 

Experimental "Clavellinas", ubicado a 1, iOO m. s. n. m. y temperatura media 

anual de 20. SC. Para el an6/isis estadístico se utilizó el procedimiento de 

cuor',~ndos mínimos con el programa SA S en su rutina C. L. M. Los princip9_ 

les efectos estudiados fueron estación de nacimiento de las vaquillas antes 

del parto y efecto del sistema de explotación: pastoreo (PAS} y estabufacíón 

{ES T) duren te su primera lactancia. Se observó en las vaquillas nacidas en 

verano (V) un menor (P-:::0. fO} peso o: destete (66. ~6 ~~:: -:::.:-::, 71.87, 70.93 

kgi y ganancias diarias de peso GDP deí nacimiento al destete(,/¡57 VS .568, 

,568, 527, .568 kgl comparado con las nacidas en fas dem6s estaciones. No 

se detectaron diferencias para peso al nacimiento el cual varió de 38.50 a 

39.53 kg., ni para GDP del destete a la primera concepción que fluctuó de 

. 546 o . 576 kg. Las vaquillas nacidos en otoño e invierno tuvieron un com 

portamiento reproductivo mejor, el cual se manifestó en un menor {P <:.0.05) 

peso o Jo Jo. inseminación y menor edad al 7er. parto. En general se ob

servó un meior desempeño tonto productivo y reproductivo en las vaquillas 

mantenidas en PAS comparadas con fas de ES T. Se obsen;aron diferenóas 

significativas (P -c:0.10) entre PAS Y EST para duración de !a iactoncia 322 

VS 298 dtas_- producción total de /tJ laciancia 3,815 VS 3,417 ky; gcnuncio 

de peso total en ía lcictonc!a 78.25 VS .350 kg; y GDP durante ia ioctuncia 

• 050 VS . 010 kg respectivamente. También se observó para las ca:acteds

licós reproductiva;; un mejor· comportamiento ée les var;uÚ!as en PA S; Dtas 

abiertos 713 VS 136: período se'co de 73 VS 111 dtas; pertodo interporto 391 

VS 400 días, respectivamente 
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INTRODUCCION 

La actividad ganadera, por su extensión territorial y por su aportación al 

mercado nacional, es uno de Jos más importantes renglones de la economra 

del Estado de Jalisco. el Estado produjo en el '88 un volumen de 1 '057, Jli6 

miles de litros de leche entre un total de 776,000 cabezas de ganado lech~ 

ro, estas arrojaron un promedio diario de 6. 8 /t. por vaca, tomando en -

cuenta un muy alto porcentaje de explotaciones de tipo extensivo (Subde

legación pol(tica y Concertación de la S.A.R. H., 1988) 

Las áreas tropicales, que en su gran mayorra se utilizan en forma ine{ície!!_ 

te para la producción de alimentos, representan la mejor reserva y oport!:!_ 

nídad para obtener el alimento de origen animal que la humanidad requiere. 

Se considera como trópico el área entre fas fatitudes 30° Norte y 30° Sur. 

Comprende aproximadamente el 50% del potencial de tierra cultivable del -

mundo. Esta zona territorio{ se caracteriza por poseer alto temperatura, -

humedad relotiva y radiación solar, que propician condiciones des[avorubles 

para un buen desarrollo de los animales con alto potencial de producción.

{Padilla y Román, 1981.) 

Uno de estos animales es la vaca lechera, la cual produce leche para el CO!!_ 

sumo humano, que es un alimento necesario para que el hombre alcance su

máxima habilidad mental y capacidad de trabajo. (Padilla y Ramón, 1981.). 

Son varios los factores que limitan ia productividad de! ganado lechero en 

los trópicos; entre los más importantes se encuentran los factores climáti

cos, los cuales determinan perradas de abundancia y de escacez de forra

je y alteran las funciones del organismo del ganado bovino. {Cabello, ---

et al., 1977). 

En formo directa otravés de la radiación solar, la temperatura ambiental y 

la humedad relativa, en su forma indirecta aumentando la incidencia de en 

fermedades al igual que el porcentaje de mortalidad. Biologicamente el cli

ma favorece la existencia de par6sitos tanto internos como externos. Pa--



role/amente se presentan problemas de manejo como sobrepastoreo, control so 

nitario inadecuado, deficiente suplementación mineral y protetnica, y la falta 

de programación reproductiva. Estas condiciones del trópico ejercen una s~ 

rie de efectos adversos que impiden el desarrollo óptimo de animales de ra

zas especializadas en la producción de leche (Cabello, et al., 7971}. 

Castillo (7972}, al evaluar la eficiencia reproductiva en ganado Holstein y 

Suizo Pardo en el trópico mexicano, menciona que el pertodo de dtas abier

tos fue de 7 59. 6 y 77 7. 9 días, respectivamente; el primer estro post-parto 

ocurrió a Jos 64. 3 dtas en !os Suizo Pardo y a los l/0. 8 dtas en las Hols te in, 

siendo el intervalo entre partos de 452. 1 dtas paro ésta última raza y 392 

dtos para lo primera. 

Se ha demostrado que fas condiciones climáticas del trópico. modifican algu

nas constante? fisiológicos que son normales en el ganado que se encuentra 

en clima más benignos. Vaquillas Shorthorn y Brahmon mantenidas. a temp:;_ 

roturo constante de 27°C ífegaron a la pubertad más tarde que las mante

nidos a iemperaturc de 70°C {Dale, et al._ 7959). Por otra parte .. Cang

war et al., (7965) y Vincent (7972) informan que el ciclo estro/ en vaqui

llas bajo elevadas condiciones climáticas fue más largo, pero la dw·ación e 

intensidad del celo disminuyó. 

Muchos concuerdan en afirmar que la ovulaci.5n del ganado bovino mantenido 

en condiciones consideradas como confortables, ocurre entre 20 y 24 hras. 

después de iniciado el celo, ( Hanse/ y Crimberg, 7 952; Fieita ~ al., 7 968). 

Por otro lado Hafez {7974) informa que en algunas razas de ganado la ovu

lación ocurre entre las 21 y 35 hrs. 

En vacos de las razas Suizo Pardo y Ho/stein, se encontró que cuando el 1!!_ 

dice de temperatura humedad es menor de 66 unidades el porcentaje de con

cepción llego al 67% del total, no asr cuando el tndice de temperatura humedad 

era mayor de 76 unidades. 

El pobre comportamiento reproductivo está asociado al estrés térmico. Se ha 

demostrado que la alta temperatura corporal actúa sobre el embrión en desa

rrollo (Aíiiston :;_~a!., 1965; Burfeníng et al., 1969). Por Mro lado se cono 



3 

cen los resultados de U/berg y Bur{ening (1967} quienes observaron que fa 

fertilidad se reduce del 61 al 45% al aumentar 7 °C la temperatura rectal a 

fas 12 horas, posteriores al servicio. 

La cría del ganado lechero hasta que los animales alcanzan su vida productL 

va es costosa y a ningún productor le conviene continuar una explotación 

cuando le ocasiona pérdidas. Con respecto a los requerimientos nutritivos 

en clima tropical Me Dowe/1 {7969} observó que la energía es el nutriente de 

mayor importancia para el crecimiento y productividad eficiente de los animq_ 

fes. Román y Ortíz (1977} destetaron dos grupos de becerras Holstein, 

uno a los 40 días y el otro a los 60 días de edad, la conversión alimenticia 

en ambos grupas {ué igual a los 700 días de edad, lo que sugiere lo posibi

lidad de destetar a temprana edad, con un menor costo de alimentación. 

Padilla y Román (7981} estudiaron dos grupos de becerras Hofstein y dos 

grupos de becerras Suizo Pardo en estabulación permanente en clima tropi

cal. El grupo A. de acuerdo al N.R.C. ambas razas recibió el 120% de los 

requerimientos nutritivos y el grupo B. recibió el 140% de los requerimien

tos nutritivos. En el grupo A. el peso del nacimiento de las vaquillas Ha/~ 

tein y Suizo Pardo en los niveles A y B íueron35.4, 35. O y 38. O, 34. O kg 

a los doce meses de edad 225, 215 y 231, 245; a los diez y ocho meses de 

335, 313 y 350, 380 kg; al porto de 450, 457 y 477, 4/ó kg; y a la edad 

al parto promedio en meses es de 26, 28 y 28, 25 respectivamente. El ere 

cimiento fué mejor en los animales con nivel más alto de alimentación: sin 

embargo fa edad al primer parto en todos los grupos {ué similar independie!!_ 

temente del nivel de alimentación o de la raza. 

Otra característica importante dentro del comportamiento reproducti\'O de 

las razas lecheras es el peso al nacimiento de sus crías, la cual esta in{lue!2 

ciada por el sexo de la erra, peso de la madre antes del parto y por la es-

tación en que se presentó el parto (Jottrand et al., 7960}, (Ornelas, 

1987}. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El México de lo década de los ochenta es un país con fuerte déficit de pro

ducción de alimentos, uno de los cuales es la leche. Esto se debe a un sin 

número de factores, entre los cuales podemos mencionar dos muy importantes: 

o) bajo productividad del hato lechero nacional; b) excesivo crecimiento dem9_ 

gráfico. A u nodo a esto el consumo percópita nacional es muy bajo si se le 

compara con los patrones de consumo percópita de paises con ganadería le

chera mós desarrollada. En el mismo escenario /atinoaméricano nuestro pats 

ocupa un modesto lugar superado ampliamente por paises como Uruguay, Ar 

gentina, Colombia, Costa Rica, Cúba y Chile. (Casque, 1986}. 

El hato lechero esto formado por uno helerogé,nea población ganadera que 

abarca desde la vaca especializada de raza pura, hasta la vaca criolla de o,e 

deña estacional. ~e estima en la actualidad que el número de cabezas cla

sificadas como lecheras es de ocho millones, redondeando cifras, de los W:!_ 

les sólo el 12% san de raza especia/izada (mayormente Holando-Mexicana}, y 

que son responsables de poco mós de la mitad del v61umen total de leche 

ltquida producida en el pais. Este grupo se distingue o,:¡pliamente desde el 

altiplano centro meridional hasta los distritos de riego del norte de la repú

blica (Laguna, Delicias y Juórez). Se estima que el promedio de producciúr: 

por cabeza es de 4,000 lt. por lactancia, aunque es fócil encontrar zonas en 

que el promedio es muy superior a esa cifra. (Ga'qu-:-, Hl 0 " 1 

Esto sefia!a un estancamiento en su expansión debido a diversos factores en

tre los que podemos mencionar los siguientes: 

1. Altíbaios en los incentivos económicas para producir leche (precio) lo que 

ahuyenta a inversionistas en este sector. 

2. Retiro de muchos productores coda año a causo de lo anterior. 

3. Disponibilidad limitada de insumo alimenticios en la zona del aftiplano, 

que impide visualizar una expansión importante en el futuro. 

El resto de la produccf6n lechera (menos de la mitad del total), lo produce 

un voluminoso sector ganadero que comprende aproximadamente 7 millones 

de cabEzas distribuidos tanto en las zonas del altiplano como en las regiones 
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tropicales (Casque, 1986). 

El trópico mexicano, ofrece una buena posibilidad de aumentar la producción 

de leche. En estas áreas se produce casi el SO% de la producción nacional 

de leche. Esto es interesante ya que a nivel mundial la produc.:ción de le

che en las zonas tropicales es muy baia en relación con la producción de 

las zonas templadas. {Casque, 7986). 

Entre los factores limitantes para ef desarrollo de la ganaderra lecheru en 

los trópicos se pueden citar tos efectos directos e indirectos de los elemen

tos climáticos. Directamente, al alte¡·ar los mecanismos de termo-regulación 

causando diferentes grados de estrés térmico ( Romón-Ponce et ai., 1977}. 

Indirectamente a: afectar la producción y conservación de alimentos, favor~ 

cíendo el desarroilo de ecto y endoparásitos, osr como de otros microor·gc

nismos que causan enfermedades a los animales (Brantnn, i971). Son tam

bién de gran importancia la insuficiente investigación y extensión pecuaria, 

la {afia de crédito e inseguridad de la tenencia de la tierra. 



JUS TIFfCACfON 

En nuestro medio hay una gran falta de afimentación bósica, ya que el go

bierno importa cada año cantidades considerables de alimento y, una impor

tante cantidad de leche en pafvo. 

El pots necesita urgentemente dejar de importar alimentos y estimular el a

gro a _producirlos, ya que el precio de la leche esta por debaio de su cos

to f'('OI y por consiguiente los productores prefieren desechar las vacas qué! 

perder dinero. Por este motivo se pretende obtener información acerca del 

comportamiento del ganado lechero especializado en un clima abundante en 

nuestro país que es el cl!ma tropical. En México la información que existe 

es escaza y se refiere a clima tropical húmedo, por otro lado, en e! extra!] 

jera la literatura existente es acerca del clima mencionado anteriormente. 

También el país carece de producción láctea en estas zonas costeras y se 

tiene que transportar el producto desde zonas muy lejanas, C.Jmr:.¡·,~ando con 

siderablemente el costo. 

El cíima tropical proporciona una alto producción de forraie. lo que abaratq_ 

rro los costes de alimentación y alentada a los productores a exp!otar más 

intensamente a .este tipo de ganado. 

.6 

Por úítimo se pretende poner el presente trabajo al aft::ance de !os médicas 

veterinarios, persona! doc-Dnte y estudiantado para despertar ir.quietude~ de 

investigación en este ramo. 



OBJETIVOS: 

GENERAL: Caracterizar el comportamiento productivo y reproductivo de va 

quillas Hols te in bajo condiciones de clima tropical semi-seco. 

PARTICULAR 1. Evaluar el crecimiento y desarrollo de ganado Holstein 

desde el nacimiento hasta la primera lactancia. 

Z. Caracterl.zar los parámetros productivos y reproducti_ 

vos de vaquillas Holstein en clima trópica/ semi-seco. 

7 



MA TER/AL Y ME TODOS 

Se analizaron ics registros individuales de producción de feche y reproduc

ción de los vaquilías Holstein del Campo Experimental "Ciavro:llinas" Cf PEJ., 

en el periodo de 1979-1986. El carr.po se encuentra en ei municipio de Tu x

pan, la!., esta localizadO' entre los 79°3.5' de latitud norte y los 103°20' de 

íogitud oeste. El área de inf/uenci'J es de 200,000 has. E! clima es tró¡-;icaf 

semi-seco, cor. lluvias en verano-otoño. La precipitación media anual es de 

785 mm. ·Lo temperatura media anual es de 20. 5°C. Y tos suelos son {ron

co arenosos y de p/-1 ne(:tro. 

''Manejo del Cunado Lechero 

1. Crianza de Becerras: aproximadamente 10 días antes de fa (echa del parto .. 

las vacas se confinan en eí paridera, previamente aseado y desinfectado, 

se deja la vaca sola hasta el alumbramiento y solo se inte.-.,·iene en caso de 

porto difícil. Despues del parto se limpia el moco y flema de !a ncrtz y ho

cico del t•ecien nacido y se desin(et.:ta e! ombligo por dentro y fuera r;on azul 

de rr.etileno. 

El becerro permanece con la madre los tres primeros días de vida para que 

ingiera suficiente calostro. Se reafizo el pesaje de la mad.Me y erra, io'entif!.. 

coción de la cría con tatuaje y arete de plástico en la oreja, abriendo su re 

gislro COT't'espondiente. Af tercer día fa becerra se traslada a la saía de 

crianza, se le apiican 2 mi de vitamina ADE l. M. y es alojada en una corra·

feto individua! hasta el destete (60 días/. 

E! manejo zootécnico en fa jaula consiste en el descarne con pasta comercial, 

extirpación de tetas suplementarias. La alimentación consiste en: 

o) Suministro de t¡ !t. de leche en dos tomas hasta Jos liS dios. 

b) Concentrado iniciador con 20% de proteína ad libitum desde el dra 8° 

e} Heno de alfalfa ad libitum. 

dj A partir del día li6° se disminuye la leche a 2 lt al día hc;sto los 60 días 

2. Fase de Desar;·of!o: Comprende de los dos a los seis meses. Se integran 
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grupos de lo misma edad y mismo tamaño. Se les proporciona ensilaie de sor· 

go a libertad y 2 kg de concentrado por anima!ldia con 17% de proteína, ade 

mós de una mezcla de minerales a libertad. 

El mane;o zootécnico es el siguiente: 

a} Desparasitación interna a los 3 meses y posteriormente a los 6 meses. 

b) Desparasitación externa ( garrapaticida} cada 28 días. 

e) Vacunación contra Antrax y Bacterina Doble a los 4 meses y post. a los 

14 dtas, después cada seis meses, la vacunación contra Brucela es a los 

5 meses. 

d) Pesa;e mensual de cada becerra. 

3. Vaquillas de Reemplazo: Desde los 6 meses hasta que alcanzan un peso 

de 340 kg cuando reciben el primer servicio. Las vaquillas se confinan de 

5-B animales con edad y peso similar; se alimentan con ensita;e de sorgo o 

zacate taiwan y un concentrado con 18% de protel~"la. Además del manejo de 

rutina ( desparasitoción, vacunación, pesaje, !Jaños, etc.}, se palpa su tra~ 

to genital cada 14 dtas y se detectan calores diariamente después de los 310 

kg de peso. 

El primer servicio se realiza por 1. A. cuando alcanzan un peso de 3~'0 kg. 

El diagnóstico de gestación se realiza entre 35 y 40 dtas post-servicio último 

recibido. Una vez confirmada la gestación se separan al corral de vcquil!as 

gestantes hasta los 7 meses de gestación. 'r' dos meses antes del parto se 

alo;an en un corral cercano a las vacas en producción para que se acostum

bren a la rutina y alimentación de este ganado. 

IJ. Una vez partda la vaquilla se traslada al azar al sistema de estabulación 

ó pastoreo. 

5. Mane;o y alimentación de las vacas en producción: Comprende desde el 4° 

dta postparto hasta los siete meses de gestación o cui:mdo su producción sea 

menor a 6 lt por dta. 

Con la finalidad de no ,subalimentar o sobrealimentar a las vacas, se utiliza 
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el sistema de predicción de la producción que está dividido en tres etapas: 

a} Incremento: (0-6 semanas) se considera un aumento del 10% semanal, y 

el concentrado se aumentará de acuerdo a la siguiente tabla: 

L/ TROS DE LECHE/OlA 
MENOS DE 70 

10. 7 - 7 1¡, o 
74.7 - 18.0 

18.7 - 24. o 

KG/CONCENTRADO!L T LECHE 
3 KG EN TOTAL 

.35:: 

.400 

.450 

~~s de 24.0 .500 
b} Mantenimiento: Después de alcanzar el pico de 1actanc10, la producción 

tiende a ser constante y no se hacen ajustes en el concentrado a ofre

cer. 

e} Declinación: Desde la semana núm. 77 hasta terminar !a lactancia se 

considera que se boia la producción 2. 5% semanal y se predice multipli

cando los litros por . 975. Además en todos los corre/es se tiene uno mez 

cla de minerales formada por S!f kg de roca fosfórica, 43 kg de sal y 3 

kg de minerales traza. 

Manejo sanitario: La vacuna Antrax y Bacterina doble, desparasitación in

terna, Dx. de Brucela, tuberculinización se practican semestralmente • . El 

baño garrapaticida es mensual, y el pedi/ubio (Sulfata de Cobre al 5%) en 

ios meses de verano. 

Lo ordeña se hace dos veces al dta en forma mecanizada~ Para disminuir· 

los rangos de mastitits se siguen los siguientes pasos: 

1. Lavado de la Ubre 2. Despunte 3. Evitar sobre-ordeño 

4. Desinfección de pezoneras 5. Se/iodo de pezones 6. Lavado de equipo 

Además de lo anterior se realiza la prueba de California M. T. para mastitis 

subclínica. Se llevan registros de producción diaria por vaca. 

6. Manejo y alimentación de las Vacas Secas: El secado es cuando las vacas 

tienen 7 meses de gestación o cuando producen menos de 6 lt diarios y se 

realiza como sigue: mediante ordeños espaciados, después del último ordeño 

se aplican ontibioticos en cada cuarto para prevenir infecciones. 
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Durante las dos primeras semanas del secado se ofrece unicamente forraje 

de buena calidad. A partir de la tercera semana se administra un kg semq_ 

na/ de concentrado para que cuando llegue al parto la vaca este consumien

do 6 kg. 

Para los datos estudiados se utilizó el análisis de varianza por el procedimfcr:_ 

to de cuadrados mínimos can base en el programa S.A. S. en su rurina C. L. M. 

de acuerdo con Barret al, (1979). 

Las variables dependientes o de respuesta que se analizaron fueron: 

- Peso al nacimiento 

- Peso al destete 

- Ganancia diaria de peso del nacimiento al destete 

Ganancia diaria de peso del destete a la primera concepción 

Edad y peso•a la primera inseminación 

Edad y peso a la primera concepción 

- Edad y peso al primer parto 

- Duración de la lactancia 

- Producción total de ia lactancia 

- Producción de leche por día interparto 

- Ganancia de peso total durante la Jactancia 

- Ganancia diaria de peso durante la Jactancia 

- Peso al final de la lactancia 

- oras abiertos 

- Período interparto 

- Período seco 

- Peso de la erra 

También para dichos análisis se consideraron los efectos de: 

- Estación de nacimiento 

- Epoca de nacimiento 

- Estación de parto 

- Peso al primer parto 

- Producción de leche 
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RESULTADOS 

En el Cuadro 1 se presentan las medias mínimo cuadróticas y los errores -

estandar (X :_ EE} de los cambios y ganancias de peso hasta la primera ca!!_ 

cepción, tomando en cuanta la estación del alío en que nacieron las bece--

rras {P = Primavera, V = Verano, O = Otoño, 1 = Invierno). Para peso al

nacimiento {PN} no se detectaron diferencies significativas (P ':.>O. 05} con -

respecto a las estaciones de nacimiento. Se observó una tendencia a ser -

:na yo res los pesos en V y O, comparados con los de P, 1 ( V = 39.53, O = 

39. 36 y P = 38.50, 1 = 38.56 kg respectivamente}. Cuando se anaíizó e!

peso al destete (PO} de las becerras Holstein, se encontró que las becerras 

nacidas er. el V tuvieron un PD menor ( P"- O. 10 comparado con los demós-

estaciones (V =66.16, P = 72.7LJ, O 71.87, 1 = 70.43 kgj. 

En el anólisis de la ganancia diaria de peso del nacimiento al destete (CDP

N D) se observó una diferencia significativa (P"' O. 1 O) que se manifestó en

un menor GDPND para las becerras nacidas en V (457g} que las nacidas en 

O {521g), 1 {568g} y P (568g}. Para la ganancia diaria de peso del deste

te a la primera concepción (CDPDC1} no mostró diferencias significativas -

(P 0.05) entre las diferentes estaciones de nacimiento (P =546, V= 576, -

0=577, 1=551g). 

Cuando se analizaron los cambios y ganancias diarias de peso hasta lo pri

mero concepción tomando como criterio el efecto de época de nacimiento {e?._ 

/ido y fria } , no se observaron diferencias significativos {P':.> O. 05} (Cuadro 

2}. Los valores mostrados en éste Cuadro son similares o los mencionados -

anteriormente en el Cuadro 1 

En fa gr6fica 1 se presento el peso de las vaquillas en las diferentes etapas 

de desarrollo fisiológico con relacibn a la estación de nacimiento. El peso al 

nacimiento {ué similar en los cuatro estoiones, promediando 38.98 kg. Para 

Jo etapa del destete hubo uno ligero ventaja de las becerr::s nccid;;s en P -

con un peso 72. 73kg y las m6s retrozodas fueron las nacidas en V con ----

66.76 kg. 



Cuadro 7. Valores de Jos cambios y ganancias diarias de peso hasta la primera concepción de vaquillas 

Holstein de acuerdo a la estación de nacimiento. 

VARIABLE 

- Peso al nacimiento, kg 

- Peso al Destete, kg 

- Ganancia diaria de peso del 

Nacimiento al Destete, g 

- Ganancia Diaria de Peso del 

Destete a la Primera Cancel!. 

cíón, g. 

* 

PRikíA VERA 

38.50 + 7.24 

7 2. 7 3 + 1. 9 9a 

568.0 '+ 35.0a 

546.0 + 30.0 

ES T ACION 

VERANO OTOÑO INVIERNO 

39.53 + 7.67 39.36 + 7.33 38.56 + 7.02 

66.76 + 2.57b 77.87 + 2. 77a 70.93 + 7.59a 

457.0 + 44.0b 527.0 + 37.~ 568.0 + 27.0a 

576.0 + 35.0 571.0-1·30.0 557.0 + 23.0 

Diferentes literales indican diferencias significativas (P<.O. 70) entre estaciones del año. 

-w 



Cuadro 2. Cambias y ganancias diarias de peso hasta la primera concepción de vaquillas Holstein de acuer 

do a la época de nacimiento. 11 

EPOCA 

VARIABLE CAL/DA FRIA 

- Peso al nacimiento, kg 38.88 + 0.97 38.86 + 0.80 

- Peso al Des tete, kg 70.19 + 7.58 77.26 + 7.30 

- G.D.P.N.D., g. g_l 525.0 + 2.0 557.0 + 22.0 

- G. D. P. D, C. 7 • , g!!.l 558.0 + 22.0 558.0 + 78.0 

11 Epoca Có/ida ::: Abril - Septiembre; Fr!a = Octubre -- Marzo 

al Ganando Diaria de Peso del Nacimiento al Destete 

b/ Ganancia Diaria de Peso del Destete a la Primera Concepción 

-""' 
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El peso a la primera inseminación fué mayor (P <::a. as) en las becerras na 

cidas en P y V que las nacidas en O e 1 con peso de 362. 50, 36 7. 63, 347. !J5 

y 337. 1a kg respectivamente. Para el peso a la primera concepción el campo!: 

tamiento fué similar al de la primera inseminación; las nacidas en P y V tu

vieron un mayor peso que las nacidas en O e 1 (372.a9, 373.aO, 357.36 y 

346.82 kg respectivamente), observándose una diferencia significativa 

(P <::O. a5}. Con respecto al peso al inicio de la lactancia se distingue que 

las de mayor peso fueron las nacidas en V con 483.54 kg seguidas las n~ 

cidas en P con 487. 84 kg, y las más livianas fueron las nacidas en 1 y O con -· 
465.33 y 46a. 58 kg, respectivamente. Por último en el peso al final de la 

lactancia todas llegaron con un peso similar (P :o. a. as) promediando 477. 86kg. 

En el Cuadro 3 se presentan las medias de algunas características reproduc

tivas de vaquillas Holstein en clima tropical semi-seco de acuerdo a la esta-

ción de nacimiento. En cuanto a la edad a la primera inseminación (EPI) 

no se observaron diferencias significativas (P;o, a. as), Únicamente se obser-

vó una tendencia a llegar a mayor EPI en las becerras nacidas en V{V = 675.8 

P = 585. 4, O = 580. 7, 1 = 583.9 días}. En el peso a la primera inseminación 

(PPI} se observó una diferencia significativa {P..;.O. as; para los animales na

cidos en O e 1, los cuales fueron inferiores que los nacidos en P y V 

(347.45, 337. 1a, 362.50 y 367.63 kg, respectivamente). En la edad a la pr!_ 

mera concepción {EPC} no ·se encontraron diferencias significativas {P),. 0.05}, 

solo la tendencia a llegar a una mayor EPC las vaquillas nacidas en V (V = 

652.7, P = 638.7, O= 59a.4, 1 = 6a0.6 días). 

En el análisis del peso a la primera concepción (PPC} se encontraron dife

rencias significativas (P ._o. as; entre las estaciones de P y V y las de O e 

1 (P = 372.a9, V= 373.0, O= 357.a e 1 = 346.83 kg). En el análisis de la 

edad al primer porto (EPP} se encontró que las hembras nacidas en las es

taciones de O e 1 tuvieron menor (P <::a. a5) edad que las nacidas en P y V 

(O= 834.9, 1 = 838.9, P = 882.4 y V= 902.7 días). 

Por último en el análisis del peso al primer parto (PPP) no mostró diferen

cias significativas (P:o. a. OS} observándose una ligera tendencia a ser mayo

res Jos pesos en las vaquillas nacidas en la estación de V (V = 483. 54, 

P = 487.84, O= 460.58 e 1 = 465.33 kg), ésto coincide con la EPP del pre

sente trabaio que fué significativamente mayor en P - V que en O e l. 



Cuadro 3. Característicos reproductivos de vaquillas 1-/olstc:in en clima tr·ópical semi-seco, de acuerdo a la 

estación de nacimiento. 

ESTACION DEL AÑO 

CARACTER/5 TI CAS PRIMA VERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

- Edad a la la. Inseminación, días 585.4 + 15.9 615.8 + 21.6 580. 1 + 18.9 583.9 + 14.2 - -
8.71Jb 

-
8.7lib 

-
6.65b 362.50 + 8.37° 361.6] + 3li7,1¡5 + 337.10 + - - - -- Peso o la la. Inseminación, kg 

638.7 + 18.7 652.7 + 25.4 590.1¡ + 22.2 600.6 + 16.7 - - -
9.03b 

-
7.06b 372.09 + 9.03° 373.0 + 9.47° 357.36 + 31¡6,83 + - - - -

- Edad o la la. Concepción, d{os 

- Peso a la Jo. Concepción, kg 

- Edad al Primer Porto, días 882,1¡ + 14.5° 902. 1 + 20.5° 831¡,9 + 16.0 838.9 + 72.2b - - - -
1¡81.84 + 9.38 1¡83.54 + 1 ". 15 460.58 + 11.38 1{65.33 + 8. 17 -- Peso al Prirner porto, kr;; 

* Diferentes literales entre estaciones del aiio indican diferencias significativas (P <:O. 05) 

··~ 
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En el cuadro 4 se presentan los cuadrados mtnimos promedio de olgunas ca

racterrsticas reproductivas de vaquillas Holstein en clima tropical semi-seco 

de acuerdo o la época de nacimiento, tomando como criterio las épocas cáli

da y frra. En lo EPI no se observaron diferencias significativas (P:. O. 05) 

entre épocas, solo una tendencia a ser mayór· la edad en la época cálidn 

(596. 7 y 589.5 dras). Para el PPI observaron mayores pesos en las nacidas 

en la época cálida de 362.08 contra las nacidos en la éooca fria 340.90 kg 

!as cuales fueron significativamente diferentes íP-:: O. 07). 

Para la EPC y el PPC no se (J!'esentcron dife:"encias sign!fkativos (P:. 0.05!. 

En la EPC, fa época C(';lida tendió a presentar vulor·es más altos {643. 6 dios), 

en comparación con las nacidas en la época frío ( 596. 9 dras). En el PPC ía 

tendencia se presentó de i~ua! mane:"a, dando valores para la época cálida 

de 372.52 kg, contra el PPC de las nacidas en la época frta (350.82 kg). 

En la EPP se observaron valores mayores (P-:: O. 007) en les vaquillas nacidos 

en la época cálida en comparación con los nacidas en la época fríe (889. O y 

837.4 dras, respectivamente}. En el PPP, el comportamiento fué similar a! 

anterior, mostrándose un péso mayor en las vaquillas nacidas en la época 

cálida que en la fria ( 482. 35 y 463. 72 kg, respectivamente). 

En el cuadro 5 se presenta la dist:·ibución de concepciones a través del año 

en vaquf!las Holstein en clima tropical semi-seco, en porcentaje parcial y 

acumulado. Se observaron claramente dos picos de mayor pocentaje parcial; 

el primero en los meses de junio (74.i%) y julio (13.3%); posteriormente en 

noviembre (74. 7%}, el cual bajo en diciembre (6. 7%) y se mantuvo más o menos 

homogéneo en enero, febrero, marzo, abril y mayo (gráfica 2). 

En la gráfica 3 se muestran los resultados cuando se analizó el porcentaje 

de concepción por estación climatológica del año. En el verano se presentó 

el mayor porcentaje de concepciones (30. 6%), en primavera fué de 28. 2%, 

en invierno de 27.2% y, por último en otañu hubo 20. O%. 

Con respecto a la distribución de concepciones por época cálida (abril-sep

tiembre) y fría (octubre-marzo), fué en la época fria cuando :;e presentó el 

mayor porcentaje de concepciones (50. 6%} y en la época cóitdo oajo ligeramen 

te el porcentaje (49.4%). 



Cucdro 4. Caracter{sticas reproductivas de vaquillas Holstein en clima tropical semi-seco, de acuerdo a la 

época de nacimiento 

EPOCA DEL AFIO!_/ 

CARACTERISTICAS CAL/DA FRI~ 

- Edad a la la. Inseminación, d!as 596. 1 + 12.7 582.5 + 11.3 -
•· Peso a lo To. Inseminación, Kg. 362.08 + 5.98a 340.90 + 5.24b 

·· Edad a la 1a. Concepción, días 6!J3.6 + 711.9 596.9 + 13.2 --
- Peso a la 1a. Concepción, kg 372.52 + 6.45 350.82 + 5.49 

- Edad al Primer Parto, d{as .889. o + 11. 7c 837.4 "+ 9.6d -
·· Peso al Primer Parto, kg. 482.36 + 7.73e 463.72 ~- 6.56{ 

!../ Epoca Cólida = Abril - Septiembre; Frra = Octubre -· Marzo. 

* Diferentes literales entre épocas indican diferencias significativas: ab (P <::O. 01 J, cd (P <::0. 007 J, e{ 

{P<:.0.1V). 

-<.o 



Cuadro 5. Distribución de concepciones a través del ario en vaquillas Holstein en clima tropical semi-seco. 

MES DEL AÑO PORCENTAJE PO.'? CEN TAJE ACUMULADO 

ENERO l¡, o 11, o 
FEBRERO 6.7 70.7 

MARZO 5.3 76.0 

ABRIL 9.3 25.3 

MAYO 6.7 32.0 

JUNIO 7t¡,7 !¡(,, 7 

.JULIO 73.3 60.0 

AGOSTO 7. 3 61.3 

SEPTIEMBf.~E 9.3 70.7 

OCTUBRE B.O 78.7 

NOVIEMBRE ]t¡, 7 93.3 

DICIEMBRE 6.7 100.0% 

"> 
<::> 
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En el cuadro 6 se presenta la distribución de partos a través del año, en 

vaquillas Holstein en. clima tropical semi-seco. Se apreciaron dos pertodos 

importantes con mayor porcentaje de partos; uno inició en {ebrerc con 9. O% 

subio' en abril a 73.5%, despuds bajó drásticamente a 3.4% en mayo. El se

gundo inició en julio (9.0%) con un máxima en agosto de 76.9%, donde se e~ 

cuentra el más alto porcentaje de partos. Después bajo en septiembre y 

se mantuvo equilibrado hasta marzo (6.7, 6.7, 4.5, 5.6, 7.9. 9.0 y 9.0%, 

respectivamente de septiembre a marzo}, (gráfica t¡). 

En la qr6fica 5 se esquematiza el porcentaje de partos agrupados en las es

taciones del año. en primavera se presentó el más alto porcentaje de par

tos (33.7%}, en invierno ocurrt6 el 25.8%, en otoño el 22.5% y por último en 

verano el más bajo porcentaje (18. O%). 

En la disti'ibucián de partos de acuerdo a la época célida y fria del olio, no 

se observaron d!{erencias (P::. O. 05). sin embargo mostró unu tendencia a 

presentar valores más altos en la época cálida (59. 6%) contra al 40.t¡ 9ó encor:.. 

trada en la época fría. 

En el cuadro 7 se presentan las medias mtnimo cuadráticas (X. .,; EE) de clgy_ 

no:; parámetros productivos de vaquillas de primer parto bajo dos sistemas de 

explotación (estabulación y pastoreo}. Para la duración de la lactancia {DL¡ 

se observó un valor más alto (P <::O. 70) para las vaquillas bajo condiciones 

de pastoreo con re/ocian a las es tabuladas {32 2. O y 298.6 días). En la pro

ducción total por lactancia {PTL), se observó una producción mayor {P..-:: 0.10) 

en las vaquillas en pastoreo con relación a las de establo (3875 VS 3477 kg). 

Con respecto a la producción de leche por dta interparto {PLD!P) se obse¡·

vó una tendencia de mayor producción {P::. O. 7 O) en vaquillas mantenidos en 

condiciones de pastoreo con respecto a las vaquii/as estabuladas {9. 83 VS 

8.92 kg). En la ganancia de peso total durante la lactancia (GPTLI) se ob

servó una diferencia marcada (P"' O. 7 O), ya que las vaquillas mantenidas en 

pastoreo ganaron 78.25 kg y las vaquillas bajo condiciones de establo perdí~ 

ron 0.350 kg durante la primera lactancia. 

En la ganancia diaria de peso durante la lactancia { CDPLI} dado lo anterior 

se comportaron mejor las vaquillas mantenidas en pastoreo que las de esta

blo {50. O VS 70. O g respectivamente), las que fueron significativamente di

ferentes (P <::0. 70). Paro el peso al final de la lactancia {PFL) se observó 



Cuadro 6. Distribución de partos a través del año en vaquillas Holstein en clima tropical semi-seco 

MES DEL AÑO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

PORCENTAJE 

7.9 

9.0 

9.0 

13. 5 

3.4 

7.9 

9.0 

16.9 

6.7 

6.7 

4.5 

5.6 

PORCENTAJE ACUMULADO 

7.9 

76.9 

25.8 

39.3 

42.7 

50.6 

!;"9.6 

76.4 

83. 1 

89.9 

94.4 

1 OO. O~; 

"" ~ 
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Cuadro 7. Par6metros productivos de vaquiflas llolstein de primer parto baio dos sistemas de explotación 

VARIABLE 

- Duración de Jo Lactancia, días 

- Producción Total de la Lactancia, kg 

- Producción de leche po:· dta lnterparto, kg 

- Ganancia de Peso Total durante la lactancia,kg 

- Ganancia Diaria de Peso durante la 

Jactancia, g. 

- Peso al Final de la Lactancia, kg 

SISTEMA DE EXPLOTACJON 

ES TABULACJON PASTOREO 

322.0 + 11.4b 

3,815.0 + 171.0b 

298.6 

3,417.0 

8.92 

-0.35 

-10.0 

473.64 

.¡. 10.2 a -
+ 155.0° 

+ 0.44 -
+ 8.01a 

+ 20.0° -
+ 8.117 

9.83 + 0.45 

18.25 + 8.26b 

50.0 + 20.ab 

479.25 + 9. 11 

9, b/ Diferentes literaics indican diferencias significativas ( P <::. O. 1 O). 

"~ ..... 
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poca diferencio entre los pesos de las vaquilfas mantenidas en pastoreo con 

respecto a Jos mantenidos en régimen estobi.Jia"do (lJ79.25 VS lJ73.DlJ kg) sin 

lJegar o ser diferentes significativamente ( P~ O. 05). 

En el Cuadro 8 se muestran los valores de algunos parámetros reproductivos 

de vaquillas Holstein de primer parto baio dos sistemas de explotación {Estp_ 

bu/ación y Pastoreo}. Para días abiertos (DA) se encontró que las vaqui

llas mantenidas baio el régimen estabulado presentaron mós días respecto a 

las vaquillas en pastoreo (í 36. 3 VS 7 7 3. 5 días, respectivamente}. En el 

periodo interparto (PI} se encontró que las vaquillas estabuladas presenta

ron un m!Jyor número con respecto a las de pastoreo (400.5 VS 397.5 días, 

respectivamente}. Con respecto al periodo seco (PS) se observó que las va 

quillas de pastoreo tuvieron uh periodo mós corto que fas de establo {73. 8 

y 7 7 7. 6 día:::, respectivamente}. 

En el Cuadro 9 se represento el efecto de fa estación de parto, sobre el CO!!! 

portamicnto producUvo de vaquillas Hofstein en clima tropical semi-seco. En 

la DL los vaquillas paridas en V tuvieron un mayor número de días de pro

ducción con respecto a las vaquillas pcridas en las otras estaciones del año, 

-(V= 320.2, P = 316.2, O= 373.3 e 1 = 372.1 días;. Con respecto a ia 

GPTLI, como consecuencia de lo anteriot· se observó una tendencia a campo::_ 

terse me¡or los vaquillas pcridas en el V con respecto a todas las demás es

taciones, (V = !OlJ. O, O == 25. O, 1 = 25. O y P ::: 8. O g, -:-::;,.:::t!va;r.r.:nte}. 

Con respecto al PFL el comportamiento fué similar a los anteriores, teniendo 

un mayor peso las vaquillas paridos en V(49_3.6i kgL siguiéndole en orden 

descendente O, P e 1 con los siguientes valores ( 481. 92, lJ7 8. 37 y 457. 56 kg} 

En la PLDIP el comportamiento varió con respecto al orden de las estaciones 

anteriores, observdndose una mayor producción por día en las vaquillas par!_ 

das en P (70.75 kg}, seguidas par las que parieron en V (9.55 kg}, y por 

último las de 1 y O (9.0lJ y 8.29 kg, respectivamente). En el análisis del 

peso de la cría fa tendencia antes observada cambió, observ6ndose los mayp_ 

res pesos de la erra en las vaquillas paridas en 1 (38. 72 kg}, siguiendo a 

estas las crias nacidas en P (37.73 kg}, y por último las de O y V (37.27 y 

3t¡. 58 kg, respectivamente}. Cuando se analizó el efecto con el crrter!o de 

la época fabril - septiembre) y frta (octubre - marzo), sobre las mismas va 



Cuadro 8. Parámetros reproductivos de vaquillas Holstein de primer parto baio dos sistemas de explotación 

SISTEMA DE EXPLOTACION 

VARIABLE ESTABULACfON PASTOREO 

- Dios abiertos 7 36. 1 713.5 

- Pertódo lnterparto, dtas. 400.5 391.5 

- Per(odo Seco, dtas. 17 7. 6 73.8 

"' <o 



Cuadro 9. Comportamiento productivo de vaquillas Holstein en relación a la época de parto. 

EPOCA DE PARTO 

VARIABLE PR/k/A VERA VERANO Ol"OÑO 

·- Duración de Lactancia, dtas 316.2 320.2 373.3 

- Ganancia de Peso Total durante 

la Lactancia, kg - 1.58 37.39 8.83 

- Ganancia Diaria de Peso durante 

la Lactancia, g. - 8.3 1011. 1 22.0 

- Peso al Final de la Lactancia, kg !¡78.37 493.61 1¡87.92 

- Producción de Leche por Día 

lnterparto, kg 10. 15 9.55 8 .. ?9 

- Peso de la Cría, kg 37.73 34.58 37.27 

---· -----------

INViERNO 

312. 1 

- 8.06 

-25.8 

457.56 

9. OLJ 

38.72 

w 
<:::. 
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riables, se observaron diferencias significativas (P <:.0.10) presentando va/o 

res de 9.58 paro la cólida y 8.69 kg para lo fria. 

En el Cuadro 10 se presento el efecto del peso corporal al primer parto so

bre algunas características reproductivas, tomando como rangos valores de 

357 - 425 kg para las livianas; 426 - 500 kg para las medianas y 507 - 575 

kg para las pesadas. Para DA las vaquillas livianas presentaron una ten

dencia a tener un mayor número de DA (732. 5), siguiendo a estas las va

quillas de peso mediano y pesadas, con valores de 728.0 y 716.5 d{as abie::_ 

tos, respectivamente. En el PI como consecuencia de los resultados de los 

DA, las vaquillas del rango liviano presentaron mós días de intervalo (423.4), 

por orden le siguieron las medianas y pesados con 397. O y 380. O días res pe::_ 

tivamente. 

En el Cuadro 71 se muestra el efecto de la producción de leche sabre los 

DA e /P en vaquillas Ho/stein. Para ios DA, fas vaqui/!as con el rongo de 

producción baio (2007 - 3250 kg) pr·esentaron menos d{as (92. 6) con respe~ 

toa las vaquillas de producción mediana {127.7 días) y alta (795.9 días). 

con t·angos de producción de 3251 .:. 4500 kg, respectivamente, siendo las 

tres diferentes signiiicativamente (P._ O. 07). El intf:rvalo entre pat-los ::a

mo consecuencia del resultado de los días abiertos, se presentó rr.ós l:;rgo 

en las vaquillas mós altas productoras ( 473. O días), posteriormente le si

guieron los medianas productoras (385.2 dras) y por último fa:; bajas pi"O

ductoras (360. 5 días), presentando también una diferencia significativa 

{P-:.0.07). 

En el Cuadro 12 se presenta el efecto de la estación del inicio de Jactancia 

sobre algunos parómetros productivos en vaquillas Holstein. Para lo DL 

se observó una ligera tendencia en las vaquillas paridas en la estación de 

verano a tenef mós días en producción (320.2), sigui/ndo!e a éstas las va

quillas paridas en primavera, otoño e. invierno con valores de 376.2, 313.1 

y 372.1 dtas, respectivamente. 

Para la GPTLI se observó una diferencia altamente significativa (P .;.0.007} 

entre las vaquillas paridas en verano (37.39 kg} contra las vaquillas de las 

demós estaciones que, inclusive presentaron valores negativos (O = B. 83, 

P = 1. 58 e 1 = -8.06 kg). En la ganancia diaria de peso se observó como 



Cuadro 10. E(ecto del peso corporal al primer parto sobre algunas caracterfsticas reproductivas de vaqu!_ 

/fas Ho/stein en clima tropical semi-seco. 

-------

RANcoU 

CARACTERIST/CAS LIVIANAS MEDIANAS PESADAS 

- D{ds Abiertos 732.5 + 25.9 728.0 + 13.!¡ 116.5 + 21.8 

- Intervalo entre Partos dfas. 't?3.IJ -!· 31.2 397.0 + 15.6 380.0 + 27.3 

1/ 
Livianas {357-425 kg), Mediana {426-500 kg) y Pesadas (501-575 kg) 

~ 



Cuadro 11. Efecto de la producción de leche sobre algunas características reproductivas de vaquillas Hols 

tein en clima tropical semi-se'co. 

RANGOS !__/ 

CARACTERIS TI CA BAJA MEDIANA ALTA 

- Días Abiertos 9.?. 6 + 19.4a 12 7. 7 + 14. 1b 795.9 + 24. tF 

- Intervalo entre Partos, dtas 360.5 + 22.2a 385.2 ·f 15.6 473.0 + 25.9c 

!_/ Baja (2007 - 3250 kg), Mediana (3257 - 11500 kg) y Alta (4501 - 5750 kg). 

Diferentes literales indican diferencias significativas (P "O. 07). 

..._, ..._, 



CuadJ'O 7 2. Efecto de la estación de inicio de fa lactancia sobre algunos par6metros productivos en vaqu!_ 

!fas Holstein en clima sub-tropical. 

ESTACION 

-----
PARAMETRO PRIMA VERA \/E RANO OTOÑO INVIERNO 

- Duración de la Lactancia, días 376.2 320.2 313.3 3 7 2. 7 

- Ganancia· de Peso T oto! en 

la Lactancia, kg - 1.58b 37.39° 8.83°b -8.06b 

- Ganancia Diaria de Peso 
22. oab 

durante la Lactancia, g - 8.3b 
1011. oa -25.8b 

- Peso al Final de la Lactancia, kg L¡78.37cd 1¡93.6/c 481. 92cd 457.56d 

Diferentes literales indican diferencias significativas; ab(P -<:.0.01) y cd (P .,0.05) 

'"" ... 
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consecuencia del análisis inmediato anterior una ganancia mayor (P oc O. Di) pq_ 
ro las vaquillas, paridas en el verano con respecto a las demás estaciones 

(V = 104. O Vs O = 22. O, P = 8. O e 1 = 25. O g, respectivamente), present6n-

dos e valores negativos también para las vaquillas paridas en 1 y P. En re-

loción al peso al final de la lactancia, como consecuencia de los resultados 0!2 
tes vistos, se observó una ganancia mayor en las vaquillas paridas en el \1 

{493.67 kg) con respecto o los paridas en O, Pe! {481.92, 478.37 y 457.56 

kg respectivamente), observándose una diferencia significativa (P O. 05) de 

las nacidas en V contra las nacidas en J. 
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D/SCUSION 

Los valores de PN con respecto o la estación de nacimiento se enc:.wntra de!!_ 

tro del rango citado por Ramón et al., (7977) de 38.0 kg, pero son mayores 

que los citados por Padilla (7987) de 36.50 kg; Ramón Ponce et a!., (1969) 

de 31/, 70 kg; Borradas et al., (1979} de 32. 50 kg. bajo condiciones del tró

pico mexicano. en ott·os paises con clima tropical se encontraron pesos más 

livianos como en las Islas del Caribe Wilson y Houghton {1962} encontraron 

pesos de 31. 10 kg; en el Medio Oriente y Norte de A{rica, 31.l!O kg (.Jottrand 

y Henrioul, 7960, Naude, 1967}. En Jo India y lejano Oriente 35.0 k:g (Cas

tillo et al., 7956; Epstein y Herz, 1973}. Bodisco et a!., {1969} citaron un 

peso de 30.60 kg en becerras Holsteín en el trópico Venezolano. 

En general los pesos al nacer de las becerras Holstein citados para el trópi

co mexicano son mayores que algunos PN citados en otros paises con regio

nes tropicales en América Latina. Sin embargo todos estos valores son inf~ 

riores a los citados para becerras Holstein explotadas bajo condiciones de 

clima templado; lvlorrison {7956} cita PN de 44.2 kg. Así mismo en la Esta

ción Experimental de Be!tsville en Estados Unidos, encontraron un promedio 

de 40.9 kg Pearson de Vocea ro (1975) mencionan que el PN de becerras de 

razas lecheras bajo condiciones de clima tropical es de 70 a 75% menor al que 

se observo en clima templado. 

Para PD los valores encontrados estan dentro del rango mencionado por Ba

rradas. Ramón y Monroy {7979) que son de 72, 70 y 69 kg poro becer.-as 

cr-iadas er. becen-erus individuales, en sala de cría, corroletas móviles de ma

dera y en potrero con zacate Ferrer, respectivamente. en clima tropical. 

Los PD del presente trabajo son mayores a los citados por Padilla (7981) de 

50.4 y 57.0 kg y a los citados por Rcmón y Ortíz (197/} ce 58 kg. En com

paración con el clima templado del Altiplano donde se encontraron PD de 50 

y 66 kg (Careta, 7980}_ en el presente trabajo se observaron mc¡ores ,7esos. 

En la CDPND los valores encontrados son superiores a los mencionados por 

:~amán y Ortrz (7977] de 485 y t¡67 g en el trópico mexicano. 

Las ganancias de peso encontradas en el análisis de la GDPDC/ son similares 

a los mencionados por Ramón y Cabello (7978} quienes mencionan ganancias 
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diarias de peso promedio poro vaquillas Holstein de 557 y 5li9 g, del naci

miento o lo concepción y del nacimiento al primer parto respectivamente, bq_ 

¡o condiciones de clima tropical húmedo. García (7980) cito uno ganancia 

diaria de peso promedio al primer sefvicio de 830 - 927 k, en condiciones 

de clima templado de Tizayuca, Hgo. Méx. 

Lo anterior se debe en porte a que el bovino, como vertebrado homeotérmico 

que es, dó una mayor prioridad a la termoregulación sobre cualquier otra f!!_!!. 

ción como crecimiento, lactación y reproducción. Esto es, por lo tanto la 

causa b6sica del pobre comportamiento durante el estrés po1· caior { r hotcher 

y Co!lier, 1983}. A demós lo ganancia de peso corporal se ve mós severamen 

te afectada en animales en crecimiento que en animaies adultos, esto esttr re 

lacionado con la disminución en el consumo de aíimento [Bínxter, 7958} [Hei!._ 

man, 7949}, reducido Índice metabólico e incremento catabólico (Colditz, 1972.1. 

Cuando el consumo de alimento declina, la producción total de calor bc¡a y unJ 

mayor proporción .de la energía consumido se destina al mantenimiento. dando 

como resultado una deciinacion en la eficiencia total {McDoweíl, 7972). 

Con respecto al comportamiento en el crecimiento de las vaquillas de acuerdo 

a la época de nacimiento {gráfica 1), los resultados en crecimiento en <:! ca 

so particular, muestran que puede ser una alternativo \'Íabl<! producir vcqu!_ 

1/as Holstein bajo condiciones tropicales, ya que las crtas r.wstraron ur;a adaf!. 

tabilidad considet·able y presentaron un patrón de crecimiento y desarrollo 

similar a los observados en clima templado. 

En el an61isis de las caracterTsticas reproductivos de acuerdo a la estación 

de nacimiento los valores de EPI observados son menores o los. mencionados 

por Manrfquez 0982 L que fueron de 683 dtas. 

Para el PPI Jos valores encontradas son menores a los citados por Manríquez 

{1982) y Voceara (1981} de 381 y 375 kg, respectivamente. Carda []980} 

cita valores de EPI de 325 y 368 dtas, y PPI de 313.7 y 319.5 kg, en va

quillas flolstein en condiciones de clima templado. 

En la EPC los promedios observados fueron inferiores a los 724 dtas mencio

nados por manrtquez et al., (1983}, pero estón dentro del rango de 630 días 

citado por Román et a!., (7 977). 



38 

En el análisis del PPC los valores encontrados fueron inferiores a los mencio 

nodos por Manrtquez et al:, (7983) que son de 392 kg, y son mayores o los 

mencionados por Ramón et al., (7977} quienes encontraron PPC de 329 kg. 

En clima templado, Garcia (7980} cita un peso o/ primer servicio de 313.7 

y 379.5 kg. Por lo anteriorment:: comentado se puede inferir que las vaqu!_ 

/las Ho!stein llegan a una EPI más baja y a un PPI más elevado en clima 

templado que en clima tropical. 

Lo anteriormente observado se debe en parte, a que la función de fa adeno

hipó{isis se ve alterada par ei calor ambiental, dándole orioridar:f a ia secr~ 

ción de hormonas estimulantes de organos que permitan lograr un equilibrio 

en la termorregulación, toles como la hormona estimulante del tiroides, soma

totropa. adrenocorticotropa, prolactina, etc., dejando en segundo plano la 

producción de gonodatropinas ( Thatcher y Col!ier, 7983). 

Con respecto a la EPP se observó que los valores obtenidos son similares a 

los mencionados por Padilla (7 987) quien cito EPP de 790.4 y 857.2 dtas; 

Verde et al (7977 y 7972), en Florida, con 792 dtas al parto; Knudsen y 

Sohaei ( 1970 J de 872. 4 dtas; Lozano et al., (1977) de 869. 4 dtas y Los Na

ranios (7984} quienes citan edades de 820.8 y 88T.6 dtos a! parto en el tró

pico Cubana. Los promedios de EPP del presente trabaje son menores o los 

rFencionodos por Lecky (7966) en Jamaica, quien cita una EPP de 1428.8 

dtas; laki et al., (7964] en Egipto, citan una EPP de 969.7 días pa¡·a fa ro 

zo Holstein. En Italia Bordi (7968] citó una EPP de 1003.2 días: Rom<;n et 

a!., (1972} mencionan una EPP de 972.0 dios y Monrtquez et al., (7983) 

quienes n,er.cionan una edad al parto de 989 dtas para ganado Holstein en 

clima tropical. 

Carda (1960) encontró una EPP de 668.8 y 623.2 dtas en clima templado con 

vaquillas Holstein. 

Con respecto a los valores de la EPP estos fueron menores a los encontrados 

par otros autores que estudiaron ganado Hofstein en clima tropical, pero fu~ 

ron mayores a !os mencionados por Carera (1980j, en vaquillas Hofstein bcic 

condiciones de clima templado. Esto es en parte, consecuencia del retraso 

en el desarro!/o sufrido en fa edad temprana de las vaquillas por el estrés 

térmico citado anteriormente. 
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En el análisis del PPP los promedios observados coinciden con los citados por 

Padilla (1987); Ramón et al., (1978) y Manrtquez et al .• (1983), quienes en

contraron unos valores de PPP de 458, 477, 468 y 464 kg, respectivamente, 

en vaquillas Holstein en clima tropical. Por otro lado López y nelson (7987} 

y Los Naranjos (1984) citgn un PPP ligeramente menor al del presente traba 

jo (468 - 417 y 455 kg respectivamente). 

En el estudio de algunas características reproductivas de acuerdo a la época 

de nacimiento los valores obtenidos para la EPI difieren a los mencionados por 

manrtquez (1982), quien observó que las vaquillas Holstein y Suizo Pardo na

cidas en la época de Abril - Septiembre (Cálida) tuvieron una menor EPI y un 

mayor PPI que las nacidas en Octubre - Marzo {frta) y que fueron significa

tivas (P._0.005). 

En base a los resultados anteri01·es, puede decirse que los vaquillas Hoístein 

tienen un mejor comportamiento hasta la primera concepción en el trópico se

mi-seco, que en el clima tropical húmedo. Debido al elevado nivel de hum~-· 

dad, se ven afectadas las frecuencias respiratorias y cardiaca, aunado ésto 

a la elevada precipitación pluvial y al mayor riesgo de enfermedade5 bacteriq_ 

nas y parasitarias, dan como resultado un detrimento en el crecimiento y fe::_ 

tilidad de los animales (Thatcher y Col/ier 7983). ,, 

Con respecto a la distl'ibución de concepciones a través del año Castillo et 

al .• {7983) mencionaron dos picos en ei porcentaje anual de fertilidad que 

difieren del presente análisis en cuantc a los meses, ya que en ganado de 

doble propósito se presentaron más tndices de fecundación en abril (7 O. 5%) 

y en agosto {7 7. 8%). En Bos indicus el primer pico de fertilidad se presen

tó en mayo (14.0%) y el segundo también se produjo en agosto {12.0%) en 

condiciones de clima tropical. El presente análisis también difiere de Jos me!!. 

cionados por Lozano et al., {1977), quiehes encontraron una sensible baja de 

la fertilidad durante Jos meses de septiembre - abril en ganado europeo man 

tenido en clima tropical. 

En el anólisis del porcentaie de concepciones por estación climatológica /o:; 

valores obtenidos son comparables o un trabaio realizado por Castiffo et al., 

(1983) donde separaron el año por estaciones {preseca, seca, pre/fuviosa y 

lluviosa) y observaron un efecto significativo (P '<:.0. 01) cuando compararon 

las fecundaciones entre estación seca ( preseca + seca} y lluviosa { prc//u\'i~ 
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so y lluviosa), con valores de 30. O y 66. O%, respectivamente en ganado Bos 

lndicus X Bos Taurus. 

Cuando se analizó el porcentaje de concepciones por época del año los valo

res observados difieren a Hernández et al._ (7977) en su cuadro de distri

bución del procentaje de servicios y concepciones durante el ;:Jiio, do~dc me!?_ 

cionan un porcentaje de concepciones poro ganado Holstein en Jo estación 

(diciembre- abril) de 77.3% y para lo estación 2 (mayo- noviembre) de 

4. 8%, encontrando uno diferencia significativa (P ~O. 01) entre ambas. 

Los resultados de la distribución de portas o través del año difieren a lo 

mencionado por Romero et al., (7983) en un estudio de la distribución men

sual de partos y precipitación pluvial en 77 ranchos del municipio de Tizi

min, Yuc., con ganado europeo y cebú, observaron el mayor número de 

partos en los meses de noviembre, diciembre y enero, en los que se prese!!_ 

tó el 69ó de íos partos, coincidiendo en esos meses una bajo precipitación 

pluvial. El menor número de partos se presentó en julio (39. 0%}. cuando se 

presentaba el mayor rndice de precipitación pluvial. 

En el análisis del porcentaje de partos por estaciones del año les resultados 

son similares o los observados por Romero ~al (1983}_ en su estudio donde 

relacionaron la precipitación pluvial con el número de partos, encontró un m~ 

yor número de partos cuando se presentaba lo menor precipitación pluvial y 

un menor número de pariciones en e! plco de las lluvias {iulio - agosto}, cOi!]_ 

cidiendo ésto con lo sucedido en Jo presentación del menor número de partos 

del presente trabaio específicamente lo mencionado para verano. 

En lo distribución de partos en las épocas cália y fria no se observaron dif~ 

rencias estadísticas (P>- O. 05), debido probablemente o Jos mencionado por 

Morsha/1 ( 1942) donde mostró que en todos las especies de mamíferos existe 

un ritmo sexual dependiente de un ciclo endócrino que generalmente, aunque 

no siempre, se ajusta a un cambio externo estacional. Asi mismo, puntualizó 

que ésto periodicidad sexual es menos aparente en las animales mantenidos en 

cíima tropical y sub tropical. 

En el an6fisis de ofgunos parámetros productivos bajo condiciones de establo 

y pastoreo los valores observados para DL san similares o los observados por 
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Ramón, Hernóndez y Castillo {7983) y Rosales, Pérez y jiménez {1985}, que 

bajo condiciones de semi-estabulacibn mencionan 310 y 294 dras respectivame!!_ 

te, con ganado Holstein y en clima tropical. Galavrz 5!l_ al., {7987} encontra

ron un valor similar al presente {377 dras}, pero con ganado Suizo Pardo en 

condiciones de pastoreo en' clima tropical. Manrtquez {1982} por otro lado e~· 

contró valores menores {278. 8 dras) con respecto a los del presente trabajo, 

en condiciones de semi-estabulación en ganado Holstein en clima tropical. 

Para la PTL los valores obtenidos en el presente trabjo son mayores a los e!2 

contrados por Alanrtquez {7982) y Rosales, Pérez y Jiménez {19851- quienes 

mencionan valores de 2436 y 2679 kg, respectivamente, en condiciones de s~ 

miestabulación, en estudios realizados con ganado Holstein en clima tropical. 

Galavtz et al., {7 987} con ganado Suizo Pardo mencionan una P TL de 3311 kg 

en condiciones de pastoreo en clima tropical. Por otro lado Ramón, Hernón

dez y Castillo ([983} encontraron una producción mayor {4727 kg) que la del 

presente trabajo, en condiciones de semi-estabulación, en ganado Holstein y 

en clima tropical. 

Con respecto al anólisis de PLDIP, GPTLI, GDPLi y PFL se observó un me

jor comportamiento en las vaquillas mantenidas en pastoreo por lo tanto se 

especula que el ganado Holstein en clima· tropical semi-seco presenta valores 

de producción más altos cuando se mantienen bajo condiciones de pastoreo. 

Tal vez porque tengan mayor acceso al alimento y lo consumen en el tiempo 

de óptimo desarrollo de la planta, ventaja que las vaquillas de establo no tie 

nen. Ademós las vaquillas de establo no reciben en forma contínua, tanto 

en calidad como en cantidad, el forraje necesario para la producción y se 

ven afectadas por factort:s tales como: forraje mal picado, diferente fuente 

de forraje (maíz, sorgo, zacate de cor~e como el taiwan, merkeron, etc.) 

En el anó/isis de algunos parómetros reproductivos bajo dos sistemas de ex

plotación {estabulación y pastoreo)(os valores para DA son menores a los en 

contrados por Ramón, Hernóndez y Castillo (1983}, quienes mencionaron va

lores para DA de 776 días en ganado Holstein en régimen semi-estabulado y 

en clima tropical. Por otro lado Ga!aviz et al., {1987), mencionaron 84 días 

en ganado Suizo Pardo en pastoreo y en condiciones de trópico. 
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Con respecto al PI !os valores observados fueron menores a los mencionados 

por Rosales, Pérez y Jiménez (7985} quienes encontraron un PI de 419 días 

en ganado Holstein en clima tropical. Por otro fado Gaíavíz 5'.!.. al., (7 987}, 

en ganado Suizo Pardo mencionaron un PI de 374 días en condiciones de cli 

ma similares a las anteriores. 

En las características reproductivas también se comportaron mejor las vaqui_ 

/las mantenidas bajo condiciones de pastoreo que las de establo, debido tal 

vez a el mayor contacto entre el ganado pastoreando y a la mejor eficiencia 

en el aprovechamiento de los nutrientes. 

Para el PS el valor encontrado en ganado de pastoreo de 73.8 dtos es aceptq_ 

ble para obtener una eficiencia reproductiva comparada a lo observado en el 

climas m6s benignos y propios para esta raza. 

Cuando se analizó e! efecto de la estación de parto sobre el comportamiento 

productivo, los valores para DL, GPTL/,PFL y PLDIP no fueron diferentes 

significativamente (P':> O. 05), sobre la tendencia a comportarse mejor las va

quillas paridas en V. Para el peso de la cría la tendencia observada cambió 

y el valor para V fué el más bajo. Alexander y Cartwright, (7971-76), me!2 

clonan que el estrés térmico aplicado durante una fase tard1á de la gestación 

disminuye el crecimiento fetal en los borreguitos. Cuando los borregos son 

sometidos al calor de la mitad de la gestación hasta c1 rJúCinueuto, el peso al 

nacer de los productos fué de un 50% del alcanzado por los borregos tés tigos 

(Aiexander, 7971}. 

En el análisis de el efecto de la época de parto sobre el comportamiento pr9_ 

ductivo los valores para PL DI P fueron diferentes significativamente (P <0. 70} 

para las vaquillas paridas en época cálida con una mayor producción sobre las 

paridas en época fr1á. 

Los efectos climaticos ejercen efectos tonto directos como indirectos sobre la 

producción de leche; por ejemplo, la temperatura ambiental y precipitación 

pluvial controlan en gran parte tanto la cantidad como la calidad del alimento 

de que se dispondró. Ademós factores como sombra, buen abastecimiento de 

agua y alimento de alta calidad contribuyen o reducir los efectos climaticos 



directos ( T hatcher y Col/ier, 7 983). Sin embargo McDowe/1 (1976) expone que 

el mes de parto tiene un efecto pronunciado sobre la producción de feche sub

secuente y su composición y manifiesta que fas vacas que empiezan SLJ lactan

cia en invierno y primavera producen mós leche que aquellas que la empiezan 

durante el verano. 

Cuando se analizó el efecto del peso corporal sobre algunas ca,•acterísticas r~ 

productivas, las vaqui!las de rango pesado se comportaron mejor en DA e IP, 

con respecto a los demós rangos de peso. Por Jo anteriormente observado se 

especula que los vaquillas del rango liviano debido a el peso por obaio del pg_ 

rómetro normal y al estrés térmico tuvieron una respuesta mós tardía a ia co:z 

cepción, McCiure {7970) menciona que una baja de peso del 70% estó asociada 

con una baia de la fertili"dad. 

Por otro lado Boyd (1972) encontró un aumento en la concepción cuando las 

vacas fueron ganando peso, aunque no fué estadísticamente diferente. en el 

mismo estudio las vacas que no gannron pesa no presentaron detrimento en la 

fertilidad. Broster (7973) menciona que hay factores que afectan la fer({!idad 

como son la edad de las vacas, clima, complexión física y factores nutriciona

Jes, aparte del plano nutricional. 

En el análisis del efecto de producción de feche sobre DA e IP las vaquillas 

comprendidos en el rango de ba¡as productoras presentaron menos DA e /P. 

Lo anterior es comprensible, ya que en las vaquillas que producen mós /eche, 

su sistema endócrino se enfoca mós a secretor hormonas que eleven fa produ~ 

ci6n ( PL H, E 21 de ion do en un plano secundario !as hormonas gonadotropínas 

{FSH, LH, E2, P4J, (Thatcher y Collier, 7983). Lo anterior puede tener 

efecto en los porcentaies de fertilidad, presentando como consecuencia un mg_ 

yor número de días abiertos y, por lo tonto, mayor intervalo entre partos. 

Con respecto al efecto de la estación de inicio de lactancia sobre algunos pa

rámetros productivos, en la DL se observó una tendencia en fas vaquillas pq_ 

ridas en verano a tener un vafor mós afta. 

Se especula que los vaquillas paridas en verano tuvieron mayor oportunidad 

de aprovechar los nutrientes que son abundantes en ésta estación y tuvieron 
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mayor reserva de los mismos paro afrontar los siguientes estaciones, producir 

más leche y así alargar la duración de la lactancia. (Wetteman. 1974; Mue

ller, 1974 y Ragsda!e et al., 19<'8). 

Para la CPTLI, CDPLI y PFL las vaquillas paridas en el V presentaranyalo

res más altos que !as paridas en fas otras estaciones. En relación o esto se 

puede comentar que las vaquillas paridas en el verano tuvieron mayor oprov!:_ 

chomicnto de nutrientes, probaron ser más resistentes al estrés calórico y 

comportarse mejor en las ganancias de peso, dando como consecuencia el re 

su/todo en el peso al final de la lactancia. Lo anterior coincide con lo mencio 

nado por Ragsdaie et ~:, (7 948), quienes observaron una disminución en la 

producción de leche y consumo de alimento en vacas Holstein y Jersey monte 

ni das en temperaturas mayores de los 26. 6°C, reiniciándose éstas a los 26. 6°C 

en las vacos Holstein y a los 29. lt°C en las Jersey, lo cual indica que en lo 

región donde se hizo el presente trabajo la zona de confort fué entre afrrede

dor de 20°C y 26. 6°C y por lo tanto no se ve afectado el peso de los anima

fes, ya que fa temperatura medio anual es de 20.5°C. 
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CONCLUSIONES 

1. El comportamiento en el crecimiento de las vaquillas desde el nacimiento 

hasta su primera lactancia fué similar independientemente de la estación 

y época de nacimiento. Los valores para peso al nacimiento, peso al de~ 

tete y ganancias diarias de peso son comparables a los observados para 

ésta misma raza en clima templado. 

2. Las caractertsticas reproductivas antes del parto tuvieron valores simila

res independientemente de la estación y época de nacimiento. Sin embar 

go se observó una tendencia significativa de una edad menor al primer 

parto en las vaquillas nacidas en la época frta. 

3. Se observó un agrupamiento de porcentaje de concepciones en los meses 

de iunio" y julio (28%), lo cual no indica que representa un porcentaje 

considerable del total de concepciones a través del año. Sin embargo 

aunque el faCtor alimentación y manejo sea igual en el ciclo anual no se 

puede concluir que exista cierta estacionalidad en ésta raza ya que no se 

observaron diferencias significativas entre estos valores y los demás me

ses del año. 

4. Las vaquillas que se manejaron después del parto bajo el sistema de pastl!_ 

reo mostraron un comportamiento productivo y reproductivo mejor compa

radas con las que se manejaron en estabulación. 

5. Las vaquillas clasificadas como bajas productoras de leche ruvieron menos 

días abiertos e intervalo entre partos comparadas con las medianas y altas 

productoras. Esto indica el efecto detrimento/ que se ha observado de 

que las vacas aftas productoras muestran problemas de fertilidad. 

6. En base a los fndices productivos y reproductivos observados en el pre

sente trabajo se concluye que bajo las condiciones de manejo ilevadas a 

cabo, es viable criar vaquillas Ho/stein en el subtrópico donde las condi

ciones climáticas son buenas para la producción de forraje. 
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