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1 N T R O J U C C 1 O N. 

La reproduc:ión _ _j~e~a un papel muy impnrtant~ __ e,n. __ j_~rfu 
-~----- ·---···-·· ·- -· --,--.. -~.,._, --... --•~:::'•,.._ 

lechera, ya que la eficiencia productiva depende basicamente-
--~ -~-·--·- - .. - ... ---...· - ··- ----- -- -- . . -~ .............. __ ___...__...-.-.="'---• 

de la frecuencia del in~_er~alo entre partos.¡La ocurrencia--

del parto, estimula la secresi.Sn de elevados niveles de leche, 

adem6s de contribuir con una crfa para la preservac:.Sn de lu-

especie. Al iniciarse la lactancia, existe un estfmulo marca-

do ele producción l.'ictea que se pt'olon~Jd durante los primeros-

100 dfas, posteriormente est_e_,nivel tiende a reducirse, no Í!!! 

portando e 1 tipo de m anejo y a 1 imentac i Ón que se ut i 1 ice, ha..2 

taque la vaca eventualmente se seca si la lactancia se pro-

longa mucho. Idealmente la vaca no debe dejar de producir y -

a6n m~s, el nivel de leche debe ser el m~s elevado posible. -

Esto en la pr~ctica es imposible, dado que necesita de un pe

rfodo de descanso entre una lactancia y otra, para dar oport~ 

nidad a la regeneraci6n del tejido mamario y a la secresión -

de calostro que es alimento indispensable para el animal re-

cién nacido. Esta circuntancia determina la necesidad de aco~ 

tar el intervalo entre partos, con la tendencia de obtene.r mi!· 

yores niveles de producci~n, y a la vez, el mayor ndmero de-

crfas posible. 

Por lo anteriormente descrito, el intervalo entre partos, es

una medida ~til de fa eficencia reproductiva del ganado y se

define como el perfodo que transcurre entre un parto y otro.

Dentro de este intervalo est~n considerados varios factores

que se encuentran comprendidos en dos tireas, que son: repro-

ducción y producción. Dentro del ~réa de reproducci~n est~n -
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en dos áreas, que son: reproduccí6n y producci6n. Dentro -

del área de reproducci6n est~n involucrados los siguientes 

factores: primer servicio despu~s del parto, servicios por 

concepci6n, perfodo abierto, perfodo de gestaci6n. En el -

ámbito de la producci6n se cuenta con la producci6n láctea, 

duraci6n de la lactancia y perfodo seco. 

El advenimiento del parto es el hecho m~s 

trascedental en un hato lechero, debido a que origina la

iniciaci6n de la producci6n de leche de la vaca por un pe

rfodo que fluct6a entre 10 y 13 meses, al cual se le cono-

-ce como perfodo de la lactancia. Este estfmulo de produc-

ci6n natural no ha podido ser reemplazado, no existiendo -

ning6n otro medio pr§ctico para lograr un m§ximo rendimien 

to de leche, indicando que una vaca que ha parido, deberá

preñarse a la brevedad posible, con el objeto de lograr en 

un lapso razonable, una nueva lactancia. 

Con el objeto de lograr preñar la vaca, es n~ 

cesario servirla lo antes posible. El lapso que transcurre 

entre el parto y la apl icaci6n del servicio, se le conoce

como primer servicio despu~s del parto. 

Este primer servicio es posible apl icario una 

vez que el aparato reproductor del animal ha involucionado 

satisfactoriamente y está 1 isto para iniciar una nueva ge~ 

taci6n. 
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~los servicios por concepcii'Jn es otro elemento 

de importancia, aunque no tan determinante como el ante--

rior. No siempre al primer servicio la vaca queda gestante 

y es necesario repetir la monta o inseminaci~n. A menor n~ 

mero de servicios, menor el tiempo que se emplea para pre

ñar la vaca, siendo los 2 primeros servicios, los de mayor 

probabilidad de ~xito. 

El perfodo abierto es el lapso que transcurre 

entre el parto y el ~(timo servicio en que la vaca queda -

preñada y se inicia una nueva gestaci~n. Este factor es d~ 

terminante sobre el intervalo entre partos, ya que el pe-

rfodo que transcurre entre el parto y' la preñez puede ser

variable, sin embargo, el perfodo de gestacii'Jn es m~s o m~ 

nos rfgido, siendo de 280 dfas para el ganado de la raza

Ho 1 ste in. 

Una vez conocido el lapso del perfodo abierto, 

se le adiciona el perfodo de gestacicSn y de esta manera es 

posible determinar el intervalo entre partos futuro. 

En relacicSn a los factores de rendimiento, se 

considera primeramente la producci~n l~ctea, ya que es el

punto econ~mico más importante de la explotaci~n, pues pu~ 

de representar hasta el 90% de la totalidad de los ingre-

sos de la empresa; ~sto indica que a mayor nivel de produ~ 

cicSn por vaca, las ganancias se incrementan al reducirse -
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los costos de producci~n (4). 

la producci~n l~ctea se inicia con el parto y 

se termina poco antes de la ocurrencia del siguiente. Al 

perfodo de producci~n se le conoce con el término de la 

lactancia y al lapso de descanso entre una y otra se le d~ 

nomina perfodo seco. 

la duraci~n de la lactancia est~ determinada

por el intervalo entre partos, indicando que a mayor inte~ 

valo, mayor es la duraci~n de la lactancia y visceversa. -

El peligro que existe cuando la lactancia se prolonga dem~ 

siado, estriba en que la producci~n tiende a disminuirse y 

en caso extremo a suspenderse en su totalidad, incremet~n

dose el perfodo de descanso. 

El perfodo seco es el lapso que se utiliza b~ 

sicamente para que la gl~ndula mamaria reponga el tejido -

epitelial gastado y esté 1 ista para un nuevo ciclo produc

tivo. Este perfodo tiene un lapso de duraci6n 6ptimo entre 

45 a 60 dfas. ( 8,22,25). 

los factores de productividad definidos ante

riormente, tienen como finalidad primordial el lograr una

mayor eficiencia de rendimiento de un hato lechero. Esta -

productividad se reduce a medida que el intervalo entre -

partos se incrementa, traduciéndose en un menor rendimien

to de leche, menor cosecha de crfas y reducci6n en las ga-
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nancias sobre los costos de al imentaci~n ( Cuadro 1). 

Cuadro 1.- PERDIDAS DE PRODUCCION LACTEA POR INTERVALOS -
MAYORES DE 12 MESES. 

1 nterva 1 os (meses) 

P~rdidas de leche 
por vaca en Kg. 

P~rdida de becerros 
por vaca 

Louca y Legates 1968. (16) 

13 

72 

0.08 

14 15 

144 216 

0.15 0.20 

Para lograr un intervalo entre partos razona

ble, es necesario tomar en cuenta una serie de factores -

~que deben manejarse con la efectividad necesaria, que per

mita preñar la vaca lo m~s pronto posible. 

La detecci~n del estro, es uno de los puntos

de mayor importancia en la eficiencia reproductiva del ha

to lechero. La manifestaci~n del calor indica generalmente 

que el aparato reproductivo de la vaca est~ funcionalmente 

1 isto para iniciar una nueva gestaci<Sn. El factor 1 imitan

te que impide la iniciaci<Sn del ciclo estral y la presehti! 

ci~n de calores, 

ta ocurre 

siendo en la 

~~~~~~u...L>l.IC!-J..._.."'-l.:..!.i.!..!n..sa!..:·- S i n embargo , ~.,;;¿ 

relativamente corto, 

casos, despu~s de la tercera -
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semana de ocurrido el parto (29). Una vez normal i=ados 

los tejidos de los Órganos reproductivos, se inicia fa ac

tividad estraf y fa presentación de calores, que general-

mente se detectan a partir de los 30 dfas, aunque la acti

vidad ov~rica se inicia desde los 20 dfas despu~s del par

to ( Cuadro 2). 

Cuadro 2.- DETECCION DEL PRIMER CALOR Y CUERPO LUTEO DES
PUES DEL PARTO. 

Primer estro 
postparto 

Primer cuerpo 
ICíteo postparto 

Casi da, e t a 1 19 68 ( 7) • 

Estudios 

17 

6 

Media Rangos 

50 30-72 

37 20-45 

los cambios fisiólogicos que ocurren en el 

aparato reproductor de la vaca, permiten iniciar una nueva 

gestación pocos dfas despu€s de ocurrido el parto sin em-

bargo, ocurren una serie de factores y 1 imitantes que motj 

van el alargamiento de intervalo entre partos. El primer -

factor importante que 1 imita el servicio del animal en fo.r: 

ma oportuna, es la detección del calor que depende b~sica

mente de la capacidad de observación del hombre. A medida

que la observación es m~s cuidadosa y constante, a los po-
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cos dfas despu~s de ocurrido el parto, la efectividad en -

la detecci6n del calor se incrementa (Cuadro 3). 

Cuadro 3.- EFICIENCIA DE LA DETECCION DEL ESTRO. 
Estros 

M~todo Identificados% 

Observaci6n las 24 horas 

Observaci6n 3X al dfa 

Observaci6n 2X al dfa 

Observaci6n durante actividades 
de rutina 

Toros vasectomizados 

Laurdedale 1974 (14). 

98-100 

81-91 

81-90 

56 

98-100 

la ocurrencia del primer estro en la m.ay.o_r-f.a: 

de las vacas 74% ocurre antes de los 60 dfas despu~s del -

_parto (26) y el 95% de las vacas normales tienen la forma

cÍ6n del cuerpo 16teo y la detecci6n de cuando menos un e~ 

lor entre los 80 y 90 dfas despu~s del parto, incluso aqu~ 

llas que abortaron, tuvieron parto dist6cico, retenci6n -

placentaria, etc. (20). 

El manejo de la eficiencia reproductiva varfa 

entre hatos en forma marcada y el efecto de la detecci6n -

de calores determina el porcentaje de vacas que exceden 

los 12 meses de intervalo entre partos. En el cuadro 4, se 
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observa que en promedio el 12% de las vacas se exceden de

los 12 meses del perfodo interparto y que se incrementa al 

23% en los hatos mal manejados (21). 

Cuadro 4.- PORCENTAJE DE VACAS CON DETECCION DEL PRIMER -
ESTRO DESPUES DEL PARTO. 

Intervalo Hato Hato 
postparto. oras Media Bueno Malo 

Menos de 60 58 82 35 

M~s de 60 42 18 65 

Mtís de 90 12 3 23 

Mtís de 120 4 1 9 

Pe 1 i s si e r. 19 7 2 ( 21) • 

El mayor problema relacionado con la fertili

dad del ganado, es la detecci~n de los calores, debido prl 

mordialmente a fallas en la observaci~n. Un gran porcenta

je de las fallas en la detecci~n de los calores son asoci2 

das con problemas de anestro, sin embargo~ se ha observado 

que el 90% de los anestros reportados est~n relacionados

con la falla en la detecci~n del calor (Cuadro S). 
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Cuadro 5.- RELACION DEL ANESTRO CON LA FALLA EN LA OBSEB 
VACION DEL CALOR. 

N Cimero de casos observados 5,848 

Anestros 43.4 % 
l.- Re 1 ac ionados con Patologfa 10.0% 

2.- Relacionados con fallas en 1 a 

o bse rvac i 8n 90.0 % 

Zemjanis 1969 (29). 

Como se ha indicado, la detecci6n del calor

es un factor determinante para log~-~ una buena eficien-

cia rep_roduct iva, e 1 otro factor de gran importancia es -

la fertilidad o servicios por concepci~n. Una vez que el-

~!IJ"!a_l ha sido detectado en cal,or, el problema siguiente

es lograr preñarlo. Existe una variaci~n en la fertilidad 
..__.----·-- ·- -----
que depende del lapso del servicio después del parto, ob

serv~ndose que la fertilidad se incrementa del 25% a 20-

dfas después del parto, a 60% a 60 dfas y de ahf en ade-

lante se estabiliza en este nivel. El incremento de la 

ferti 1 idad es notable de 25 a 60 dfas, sin embargo, se r~ 

duce dnicamente un 10% cuando se sirven las vacas a 40 

dfas ( Cuadro 6). 
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Cuadro 6.- . PORCENTAJE DE FERTILIDAD AL PRIMER SERVICIO-
DESPUES DEL PARTO. 

Dfas a 1 primer servicio 

10 20 30 40 50 60 70 80 

35% 40% 41% 55% 44% 62% 51% 65% 

2.9 2.0 2.4 1.7 2.3 1.6 2.0 1.5 

Medias 25% 40% 49% 59% 60% 61% 

Vande Mark y Sal isbury. 1950. (27) 

El efecto del primer servicio despu~s del 

parto, sobre el intervalo entre partos es positivo, aunque 

no directamente proporcional, ya que la fertilidad es me-

nor cuando se real iza el servicio antes de los 60 dfas de~ 

pu~s del parto, observ~ndose que un dfa en la reducci~n -

del primer servicio despu~s del parto corresponde a menos

de un dfa en la reducci~n del intervalo entre partos (Cua

dro 7 ) • ( 1 O) • 

Cuadro 7.- RELACION DEL PRIMER SERVICIO, DIAS ABIERTOS Y
SERV 1 C 1 OS POR CONC E;PC 1 ON. 

Dfas al servicio 

46-65 

66-85 

86-105 

46-65 J/ 

Dfas abiertos 

98.5 

127.9 

144.2 

126.5 

Gomila y Roussel 1975 (10). 
J/.- En calor pero no servidas. 

Servicios por 
concepci~n 

2.14 

2.65 

2.34 

1.93 
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Como se podrti observar, a medida que se aco.r:· 

ta el lapso del primer servicio despu~s del parto, se re

duce el perfodo abierto (12). Los efectos que pudiera 

ejercer el servicio a un lapso reducido después del parto 

sobre el comportamiento·reproductivo del animal en lacta~ 

cías subsecuentes, e incluso su influencia sobre la pro-

ductividad del animal, se desconocen en la actualidad.-

Sin embargo, Whitmore, et al (28), observaron que no exi~ 

te un efecto acumulativo detrimental en la fertilidad de

la vaca cuando se sirvieron al primer estro y a los 40 -

dfas en promedio despu~s del parto. A6n cuando la fertilj 

dad es menor cuando se sirven las vacas al primer calor y 

antes de los 60 dfas, el 10% de diferencia en los servi-

cios por concepci~n es un costo adicional que se compensa 

ampliamente por la reducci~n del intervalo entre partos.

Si este intervalo se prolonga 30 dfas sobre el ideal, la

pérdida econ6mica por concepto de reducci~n en la produc

ci6n ltictea y p~rdida de crfas asciende a $ 422.00 por v~ 

ca ( 10,11,17,28 )(Cuadro 8). 
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Cuadro 8.- RELACION DE PERDIDAS POR EXTENSION DEL INTER-
VALO ENTRE PARTOS DESPUES DE 12 MESES EN UNA -
VACA LECHERA. 

Intervalo Leche P€rdida 
entre eartos 2 • 4 K i 1 os/ d fa Crfas Total 

Kilos $ J/ Cantidad $ ~/ $ 

13 meses 72 342.00 0.08 80.00 422.00 

14 meses 144 684.00 0.15 150.00 834.00 

15 meses 216 1,026.00 0.20 200.00 11226 .oo 

j/.- Precio de la leche.- $ 4.75 1 itro. 

~/.- Valor estimado de la crfa reci€n nacida. $ 1,000.00 

~ relaci.Sn entre ínter~

p~.c.:te-a-~e.t:..§amente pro~.4-Y.a-qtH1-,_a

medida que el intervalo se i_~~l]l~n.:t_a, __ La __ pr.o.ducc.t6'n_ dLsnl 

~ observ~ndose una tendencia a un nivel mayor de pro-

ducci6'n, cuando el intervalo es de 365 dfas o menos (24).

Aunque se dispone de reducida evidencia que fundamente que 

no existe un efecto detrimental sobre la vida productiva -

del animal, cuando se intenta preñar al primer servicio-

despu€s del parto, existen indicaciones que el rendi;niento 

de mayor producci6'n l~ctea por dfa es mayor a intervalos

entre partos de 11 meses y que la producci.Sn l~ctea dismi

nuye con intervalo menor de 11 meses o mayor de 12 meses,

indicando que un intervalo entre partos, que fluct6e entre 

11 y 12 meses, tendr~ como re su 1 tado un efecto di recto m a-
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yor de producci6n ltictea en la vaca (1). 

Cuadro 9.- EFECTO DE DIAS ABIERTOS EN El RENO JM 1 ENTO DE -
lECHE EN DOS O MAS lACTANCIAS (19). 

Dfas Dfas Dfas Dfas Intervalo Producci6n 
abiertos abiertos en secos entre por dfa de 

rango media leche ~artos intervalo 

41-50 46 254 67 321 17.7 

51-60 56 266 68 334 18.2 

61-70 65 273 70 343 18. 1 

71-80 76 283 71 354 18. 1 

81-90 85 289 74 363 17.9 

91-100 95 298 75 373 17.8 

101-120 110 310 78 388 17.7 

) E"v~ev~~~i~' puede decirse que ~~"-.-!~~r.~': -
en cuenta la~ si~ientes consideraciones para lograr una 

-----.--~- • - ~-~--~=~-:-:--:::---~--.:::. 

mayo~ eficiencia productiva de una vaca o hato lechero: 
t-----=-"" ---·--

1.- E 1 aparato reproductor de 1 a vaca i nvo_luc. i onq __ con_ rapi 

dez y para la tercera semana en promedio despu~s del -

parto, los 6rganos se encuentran 1 istos para iniciar -

un nuevo ciclo de gestaci6n. 

2.- la ocurrencia del calor o ciclo estral, ocurre poco-

despu~s del parto, fluctuando entre 20 y 45 dfas, como 
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rango normal. 

3.- La vaca puede ser servida desde el primer calor visi-

ble. 

4.- El problema mayor para el servicio oportuno de la vaca, 

es la inadecuada detecci~n de los calores. Se debe di~ 

poner de personal debidamente entrenado y con tiempo -

suficiente para que se dedique a la detecci~n de los -

calores, cuando menos dos veces al dfa. 

5.- La fertilidad del primer servicio despu€s del parto,

es en promedio 10% menor cuando se sirven las vacas e~ 

tre los 40 y 50 dfas, que cuando se real iza despu~s de 

los 60 dfas. 

6.- A medida que se prolonga el perfodo al primer servicio 

despu~s del parto, se incrementa el perfodo abierto y

el intervalo entre partos. 

7.- El intervalo entre partos es la medida de eficiencia -

de un hato lechero, obteniendo mayor producci~n l~ctea 

y mayores ganancias cuando éste es reducido. 

8.- La reducci~n de un 10% de la fertilidad por servir a

la vaca al primer estro despu€s del parto, se compensa 
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econ~micamente con la reducci~n del perfodo abierto e

incremento de producci~n 1 Sctea, que cuando se sirven -

las vacas a los 60 dfas o m~s despu~s del parto. 

9.-EI intervalo entre partos de 11 a 12 meses es el ideal

por ser el lapso donde se obtiene mayor producci6n !~e

tea, disminuyendo a perfodos menores o mayores de este-

rango. 

10.-Se carece de evidencias que indiquen un efecto detrime~ 

tal en la productividad y reproducci~n de la vaca lech~ 

raen su vida activa, cuando se sirve al primer estro -

despu~s del parto. 

Con todas estas evidencias, se real iz~ el -

presente estudio con el objeto de determinar el comporta-

miento reproductivo de ganado lechero, proveniente de ha-

tos en control de producci~n y establecer el efecto del -

primer servicio despu~s del parto, sobre el intervalo en-

tre partos y su relaci~n con los serv¡cios por concepci~n

y producci6n l~ctea. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se anal izaron 1643 lactancias de vacas Hols--

tein-Friesian loca! izadas en diversas regiones lecheras, -

ubicadas en diferentes ~reas del pafs, que comprende desde 

el Estado de Chihuahua al norte, hasta el Estado de Puebla 

al sur. los datos se obtuvieron de las hojas individuales

del reporte mensual del Programa de Control de Producci6n

láctea de la Asociaci6n de Criadores Holstein-Friesian de-

México. los animales involucrados estuvieron bajo control

durante los años de 1972 a 1975 y provinieron de hatos, e~ 

yo manejo y alimentaci6n es superior a la media del pdfs, 

los datos ut i 1 izados para 1 a presente evalua-
....___ ---

ci6n, fueron los siguientes. 
--------

1.- Número de identificaci6n o registro del animal, 

2.- N6mero del parto. 

3.--Ni1mer~--d~--cifa-s -al primer servicio. 

4.- Nd~~~~ de servicios por concepci6n. 

5.- _Intervalo _entre partos, 

6.- Promedio de producci6n láctea, ajustado a dos ordeños, -----. -~------------------ ------
305 dfas y equivalente de madurez. los registros incom 

pfetos s~ proyectaron a 305, utilizando los factores-

del DHI (18). los factores de equivalentes de madurez- ( 

uti 1 izados, fueron los proyectados para México, por--

Me Dowel 1 et al. (19). 
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Los parámetros que se dete"" inaron, fueron: 

1.- N6mero de dfas al primer servicio. 

2.- Niimero total de servicios. \ 

3.- Niimero de dfas del interval~, entre partos. 

Se establecieron cuatro zonas geogr~ficas de

estudio, que fueron: Púebla, que comprendicS la parte sur -

del Estado; Hidalgo, que abarc6 el Val le de Tulancingo y -

Pachuca; Bajfo, que considereS los Estados de Ouer~taro, 

Guanajuato, Michoac~n y Aguascal ientes; y el norte, que i~ 

tegrcS la regicSn de La Laguna y Cd. Delicias, Chih. 

Se util izcS el an~l isis estadf'stico desarrol lj! 

do por la Universidad de Carolina del Norte, E.U.A., y los 

datos se procesaron en el Centro de Estadfstica y Cálculo

de la Universidad Agrfcola de Chapingo, M~xico. De los pa

rámetros en estudio, se dete""incS la desviaci6n estandard, 

coeficiente de variaci6n y an~lisís de varianza. Se utíl i

zcS la prueba de Duncan para determinar la diferencia esta

dfstíca de los par§metros en estudio (23). 
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RESULTADOS 

la media, desviaci~n estandard y coeficiente

de variaci~n de los par~etros estudiados, se detallan en

cuadro l. En relaci~n al n~mero de partos por vaca, no re

presenta el total de por vida, sino exclusivamente el pro

medio de lactancias en curso de los animales involucrados

en este estudio. la producci~n l~ctea promedio fue de 

6,560.4 Kilos, en 305 dfas, en equivalente de madurez (Cu2 

dro 1). 

El efecto del n6mero de partos sobre los ser

vicios por concepci6n, n~mero de dfas al primer servicio,

intervalo entre partos y producci6n l~ctea, no fueron est2 

dfsticamente significantes (P ,0.05). 

El efecto del primer servicio después del pa~ 

to sobre e 1 intervalo entre partos, re su lt~ estadfst i carne.!! 

te significante (P~0.05), mostrando una similitud con 

otros trabajos relacionados (10 y 28). 

El efecto de la zona geogr~fica sobre el n~m~ 

ro de servicios por concepci6n, n~mero de dfas al primer -

servicio después del parto, intervalo entre partos y pro-

ducci~n l~ctea, fueron estadfsticamente significantes 

(P.G0,05). Esta diferencia se debe b~sicamente al efecto

de diverso tipo de manejo y al imentaci6n a que son someti-

••• 11 •• 
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das las vacas en las diferentes regiones geogr§ficas consl 

deradas, observ§ndose en general que la regi6n norte tiene 

una mayor eficiencia reproductiva y producci6n l§ctea que

en el resto de las zonas consideradas. El manejo reproduc

tivo de los hato~ del norte es m§s intensivo, debido prob~ 

blemente a una mayor influencia tecnol6gica de las §reas

lecheras de los Estados sureños de los E.U.A. La mayor pr~ 

ducci6n l§ctea es, sin duda, una respuesta de tipo econ6mj 

co; ya que los costos de los forrájes y de operaci6n, son

mayores que en las otras zonas geogr§ficas consideradas. -

La calidad del forraje utilizado es superior, favoreciendo 

el el ima de tipo seco y semidesértico para la obtenci6n de 

henos y ensilajes de gran calidad y a6n los forrajes de 

corte verde, no son suministrados tan suculentos, debido -

al ambiente seco y caluroso que prevalece durante gran pa~ 

te del año. (Cuadro 3,4,5 y 6). 



Cuadro 1.- MEDIA, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION DE VARIOS 
PARAMETROS REPRODUCTIVOS DE VACAS HOLSTEIN-FRIESIAN EN CONTROL-
DE PRODUCC 1 ON EN M EX 1 CO. 

Concepto Media Desviación Coeficiente Varianza N 
estandard de variación 

Níimero de 1 parto 2.52 1.49 59.23 1.22313 1643 

Servicios por 
concepci<Sn 2.02 1. 38 68.46 1.91011 1643 

1 
l-' 

Dfas al primer o 
1 

servicio 83.54 29.53 35.34 8.71833 1643 

Intervalo entre 
partos.dfas. 398.71 71.40 17.91 5.09846 737 

Producción lfictea 
kilos. 305 dfas 6560.38 1630.34 24.85 2.65799 1479 
equivalente de 
madurez. 



Cuadro 2.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DEL PRIMER SERVICIO DESPUES DEL
PARTO SOBRE El INTERVALO ENTRE PARTOS. 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS F 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEO lOS 

Total 3755145.683 

Dfas al primer 
servicio 1 26801.074 26801.074 5. 30~~ 

Error 737 37 28 344.609 5058.812 

Significante (P .{.0.05). 

1 
N ..... 
1 



Cuadro 3.- EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El NUMERO DE OlAS Al PRIMER
SERVICIO. J/ 

lSlliL PUEBLA HIDALGO BAJIO l!Q!ill 

Dfas al primer 
7L08A 85.82B.C. 91.zl· 82.39

8 servicio 

Observaciones 
n6mero 98 154 183 1068 

J/ Prueba de rangos mtfltiples de Duncan. 

A, B, y C Valores con diferente 1 itera! son estadfsticamente desiguales 

(P-"0.05). 

1 
t-J 
t'.J 
1 



Cuadro 4.- EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFJCA SOBRE El NUMERO DE SERVICIOS POR 
CONCEPC ION .j/ 

l.Q!:!L PUEBLA HIDALGO .Mll.Q 

Servicios por 
2.34B. 2.34B. 1. 76A • concepci6n 

Observaciones 98 154 183 
n11mero 

j/ Prueba de rangos mtiltiples de Duncan. 

A y B Valores con diferente 1 itera! son estadfstícamente desiguales 

(P o!.O.OS). 

NORTE 

1.96A. 

1068 

1 
N 
w 
1 



Cuadro 5.- EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El INTERVALO ENTRE PARTOS.j/ 

lQ!iL PUEBLA HIDALGO Md!..Q l!Q!lli 

Intervalo entre 
410.16A,B 417.39B 414.52

8 391.41A partos 1 
N 
~ 
1 

Observaciones 
nl'1mero 51 102 82 502 

j/ Prueba de rangos mdltíples de Duncan. 

A,B Valores con diferente 1 íteral son estadfsticamente desiguales. 

(P.!.0.05). 



Cuadro 6.- EFECTO DE lA ZONA GEOGRAFICA SOBRE lA PRODUCCION lACTEA. J/ 

lQM._ PUEBlA HIDAlGO BAJIO !!Q!ill 

Promedio de A B B e producci8n l~ctea. K. 5,106.06 6,185.52 6,419.93 6,772.39 

Observaciones 
n~mero 94 154 181 1050 

J/ Prueba de rangos m.Sitiples de Duncan. 

A,B y~/ Valores con diferente literal son estadfsticamente desiguales

(P "-0.05). 

1 

"' Vt 
1 
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D 1 S C U S 1 O N 

El número de servicios por concepci6n ful de-

2.02 como promedio, que es aceptable y comparable con di-

versas observaciones publicadas, que coinciden con esta m~ 

dia cuando el primer servicio despuls del parto se inicia

después de los 60 dfas y se logran perfodos abiertos de --

120 dfas promedio (10,15 y 28). Existen reportes que indi

can una mejor fertilidad cuando se sirven las vacas des--

pués de los 60 dfas, indicando que éste puede ser el 6nico 

factor favorable en el retraso del servicio de las vacas

al segundo calor después del parto (11 y 28). Existe evi-

dencia que los servicios por concepci6n se incrementan un

lO% cuando se sirven las vacas al primer estro después del 

parto, pero se acorta el perfodo abierto y el intervalo en 

tre partos, en relaci6n de 0.54 de dfa, por cada dfa que -

se reduce el primer servicio después del parto, indicando

que la ventaja econ6mica obtenida por mayor producci6n, m~ 

yor n6mero de crfas y mayor aprovechamiento del alimento,

contrapone con creces la pérdida en fertilidad (1,3,10,11-

y 28). 

El manejo reproductivo del hato es complicado 

y detallado, existiendo gran variaci6n de un hato a otro,

de acuerdo a los métodos empleados, no existiendo influen

cia ambiental o genética (6). la detecci6n del estro es un 
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factor determinante en la eficiencia reproductiva y en la

reducci~n del intervalo entre partos, que puede ser de se

ria consideraci~n, ya que Zemjanis (29) observ~ que del --

43.4% de casos de anestros el 90% se atribuyeron a fallas

en la observaci~n de calores y ~nicamente el 10% como ane~ 

tros patol~gicos. 

En el presente estudio se utiliz~ la f~rmula

que desarrol18 Barr (2), para estimar los dfas perdidos 

por la falta de detecci8n de calores que consiste en: 

Dfas perdidos por 
falta de detecci8n 
de calores 

Total de 
dfas 

abiertos 

Meta al 
primer 
servicio 

Medio 
calor 

(Servicios por concepci~n - 1)21 

118.75·- 60- 11- (2.02- 1)21 

26.33 dfas. 

El total de dfas perdidos por falta de dete~ 

ci~n de calores, es de 26.33 y por fallas en la concep--

ci~n es de 21.42 dfas. El promedio de dfas perdidos por -

la oportuna detecci~n de los calores es muy superior a -

los 10 dfas promedio observados en hatos lecheros del Es

tado de Ohio, E.U.A. en control de producci~n (2). 

El promedio de dfas al primer servicio des--
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pu~s del parto, fu~ elevado (83.54) y est~ determinando -

por este simple hecho, un alargamiento del intervalo entre 

partos. Este promedio es similar al reportado Harrison et

al (11), quienes observaron que en la pr3ctica, el grupo -

de hatos que estudiaron, obtuvieron 84 dfas al primer ser

vicio, con 117 dfas abier.tos y un promedio de 1.7 serví -

cios por concepci6n. Sin embargo, cuando el promedio del -

pl"imer servicio se redujo a 72 dfas, el perfodo abierto -

fu~ de 100 dfas y 1.8 servicios por concepci~n. Gomila y

Roussel (10), observaron que cuando el servicio se efectu~ 

entre los 46 y 65 dfas despu~s del parto, los dfas abier-

tos promedio fueron de 98.5 y los servicios por concepci~n 

de 2.14. Estos estudios confirman que a menor perfodo del

primer servicio despu«s del parto, los servicios por con-

cepci~n se incrementan y el perfodo abierto se reduce, lo

grando un intervalo entre partos menor que, en altima ins

tancia, es el factor econ8mico de mayor importancia al in

crementarse la eficiencia productiva del hato, obtenerse -

un mayor n6mero de crfas y una mayor eficiencia alimenti-

cia (16). 

El perfodo abierto promedio no se determin~

en este estudio, aunque es posible estimarlo mediante la -

deducci&n del promedio del perfodo de gestaci~n, del inte~ 

valo entre partos, (280 dfas de gestaci~n promedio para la 

raza Holstein Friesian) Esto d~ por resultado un promedio-
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de 118.75 df'as de perfodo abierto, el promedio de dfas del 

intervalo entre partos fu~ de 398.71 (13.3 meses). Este -

promedio es aceptable si se compara con los promedios obt~ 

nidos en la pobtaci6n de vacas en control oficial de con-

trol de producci6n de los E.U.A. en los Estados de Nuevo -

M€xico, Arixona y California; que, respectivamente, fueron 

de 12.8, 13.05 y 13.20 meses (9). Sin embargo, de acuerdo

a las conclusiones reportadas por Louca y Legates (16), -

quienes indicaron que se pierden 2.4 1 itros de leche dia-

rios por cada dfa que se pase de 1 intervalo de 12 meses, -

se estima que en promedio la poblaci6n en estudio, est~ -

perdiendo por concepto de menor producci6n de leche un to

tal de 81 litros por vaca (81 1 itros x 4.75=$ 384.75). 

El promedio de producci~n l~ctea en equivaleD 

te de madure% en 305 df'as, fu~ de 6,560.4 kilos, que es s~ 

perior al promedio de la poblaci6n ganadera que no se en-

cuentra en control de producci&n, que es de 4,634.3 kilos. 

Esta diferencia de 1,926.1 kilos refleja la importancia-

que representa el disponer de un programa que indique la

productividad del hatos y todos aquellos aspectos de mane

jo que intervienen directamente en la eficiencia producti

va y que con buen control e informaci&n oportuna permite -

conocerlos mejor, aplicar con mayor prestancia las t~cni-

cas de explotaci6n y lograr un incremento en la producci~n 

(5). A~n cuando el promedio de producci6n l~ctea es satis-
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foctorio, es ínferioP al obten ido por las vacas en control 

oficial de producci6n de los E.U.A. que fu~ de 7,764 kilos 

en 1976 y que indica la existencia de un mayor potencial -

productivo del ganado mexicano, que debePá aprovecharse m~ 

diante el perfeccionamiento de los sistemas de explotaci<Sn 

existentes en la actualidad (13). 

El efecto de la zona geogr~fica sobre los di

versos partimetros estudiados, muestra una respuesta favor_!! 

ble para la regi6n del norte que obtuvo en promedio 83.39-

dfas al primer servicio, 1.96 servicios por concepci6n, --

391.41 dfas de intervalo entre partos y una producci6n lá~ 

L~a de 6,772.39 kilos en 305 dfas en equivalencia de madu

rez. Estos promedios son mejores con respecto al resto de

las regiones consideradas, con excepci6n de dfas al primer 

servicio que fu~ mejor la regi<Sn de Puebla con 71.08 dfas

Y los servicios por concepci6n que fu~ superior la regi6n

del Bajfo con 1.76. Al anal izar estas diferencias, es posl 

ble determinar que la regi6n de Puebla es la que tiene el

perfodo del primer servicio después del parto más reducido, 

(71.08) pero es mayor el n~mero de servicios por concep--

ci6n (2.34) lo que origina un alargamiento del intervalo

entre partos similar a la regi6n del Bajfo (410.16 Vs. 

414.52). Esta diferencia pone de manifiesto una menor efi

ciencia de fertilidad en la regi6n de Puebla que ocaciona

una mayor util izaci6n de semen y la prolongaci6n del inte~ 
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valo entre partos, puntualizando que es importante esta-

blecer metas adecuadas de manejo reproductivo, que vayan

apoyadas por una buena detecci6n de calores, la utiliza-

ci6n de un control sanitario efectivo de los animales, m~ 

todos adecuados de inseminaci6n y un correcto sistema alj 

menticio. 

la regi6n del norte, comprende fundamental-

mente la regi6n de la laguna, que es una ~rea lechera de

gran desarrollo en los ~ltimos 15 años, de gran avance-

tecnol6gico y eficiente aplicaci6n de los m~todos de ex-

plotaci6n del ganado lechero, factores esenciales que le

permiten destacar tanto en el manejo reproductivo, como -

en el nivel productivo de sus hat~s. 
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e O N e l U S 1 O N E S 

1.- ~a detecci6n de calores, es el factor de mayor impor

tancia en el manejo reproductivo del hato. En este e~ 

tudio se estimaron 26.33 dfas de incremento en el pe

rfodo abierto debido a fallas en la detecci6n de los-

calores. 

2.- El primer servicio después del parto, tiene una rela

ci6n significante con el perfodo abierto y el interv~ 

lo entre partos. El promedio de dfas al primer servi

cio después del parto, fué de 83.5, lapso que es pro

longado con respecto a las observaciones de otros au

tores y que est~ incidiendo en el alargamiento del Í!!. 

tervalo entre partos de la poblaci6n ganadera involu

crada en este estudio. 

3.- El n~mero promedio de servicios por concepci6n, fué -

de 2.02, que es superior a lo observado por otros au

tores que indican que 1.8 servicios por concepci6n es 

un promedio adecuado cuando el promedio del primer 

servicio después del parto, es posterior a los 60 

dfas. 

4.- _5-l_p_r:o~e_d_!o de produce i6n por vaca en equ i va 1 ente de

madurez fué de 6,560.4 kilos, nivel que es superior

al promedio de la ganaderfa lechera del Pafs (4,634.3 

• 1 ••• 
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kilos). Esta diferencia revela la importancia de un -

program~--d;· ~~~tr-;,·,- de p~oducc i.Sn que orienta al gan_2 

do en los puntos de mayor importancia de la eficien-

cia productiva del hato, logrando un incremento en la 

producci6n l&ctea. 

5.- la regi<Sn del Norte, fu~ la que obtuvo los mejores fn 

dices de producci6n y reproducci6n, debi~ndose a fa -

mayor utilizaci<Sn de la tecnologfa, mejores sistemas

de al imentaci<Sn y verse presionados por mayores cos-

to~ de producci~n • .... 
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SUMARIO 

Se anal izaron 1,643 lactancias de vGcas Hols

tein Friesian, obtenidas a travez del programa de control

de producci6n de la Asociaci6n de Criadores Holstein Frie

sian de M~xico. Se estimaron varios par~etros reproducti

vos, como: Dfas al primer servicio despu~s del parto, 

83.54 ~ 29.53, servicios por concepci6n, 2.02 + 1.38, 

dfas de intervalo entre partos, 398.71 ~ 71.40 y produc-

ci6n l~ctea que tuvo un promedio de 6,56~.38 ~ 1,630.34-

kilos en 305 dfas y equivalente de madurez. Los datos est~ 

diados provinieron de las regiones ganaderas del norte, 82 

jfo, Puebla e Hidalgo. 

El efecto del primer servicio despu~s del pa~ 

to, sobre el intervalo entre partos fu~ significante 

(P 0,05), asf como el efecto de la regi6n sobre los par~

metros analizados {P40.05). Se estimaron un total de 27-

dfas perdidos por deficiencias en la detecci6n de calores

los cu~les, contribuyeron en el alargamiento del intervalo 

entre partos, indicando que se requiere mayor cuidado y m~ 

jores m~todos de observaci6n de los calores para reducir -

el perfodo ínterparto. El perfodo del primer servicio des

pués del parto, fué de 83.5 dfas, requiri~ndose reducir e~ 

te lapso para lograr la reducci6n del perfodo abierto. Los 

servicios por concepci6n (2.02) fueron elevados dado lo -

tardfo del primer servicio en cuya medía es posible obte--
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ner mejor fertilidad. El promedio de producci6n en equiva

lente de madurez y 305 dfas, fu~ de 6,560.4 kilos. la re-

gi6n del Norte, que comprendi6 básicamente la regi6n de la 

laguna, fu~ la que obtuvo los mejores fndices de produc--

ci6n y reproducci6n, indicando que en esta ~rea se aplican 

los mejores sistemas de manejo y al imentaci6n que permiten 

elevar la eficiencia productiva de las explotaciones lech~ 

ras, 
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Cuadro 1.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DEL NUMERO DE PARTOS EN LOS SER-

VICIOS POR CONCEPCION. 

FUENTE DE GRADOS DE SIJ.1 A DE CUADRADOS F* 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MED lOS 

Total 3,136.415 1 
.¡,. -

No. Parto 7 8.759 1.251 0.65 1 

Error 1,635 3,127.655 1.912 

*No. Significante (P <-o .os). 



Cuadro 2.- ANALISJS DE VARIANZA DEL EFECTO DEL NUMERO DE PARTOS SOBRE EL NQ 

MERO DE OlAS DE PRIMER SERVICIO. 

FUENTE DE GRADOS DE Sl.MA DE CUADRADOS F* 
VARIACION Ll BERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Total 1'431,549.894 

No, de Parto 7 3,245.083 463.583 0.53 

Error 1,635 1'428,304.810 873.580 

.¡~ No. Significante (P <-0.05) • 

1 

""" (>,) 

1 



Cuadro 3.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DEL NUMERO DE PARTOS SOBRE El 1~ 
TERVALO ENTRE PARTOS. 

FUENTES DE GRADOS DE Sl.MA DE CUADRADOS F.;, 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Total 3'752,470.694 

No. de Parto 4 12,994.689 3,248.672 0.64 

Error 732 3'739,476.005 5,108. 573 

.¡¡. No Significante (P <.0.05) • 

1 
.¡;.. 
':..~ 

' 



Cuadro 4.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DEL Nt.MERO DE PARTO SOBRE El 
PROMEDIO DE PROOUCCION LACTEA. 

FUENTE DE GRADOS DE SlMA DE CUADRADOS f~< 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEO lOS 

Total 392H'520,442.324 

Dfas al primer 
servicio 5 9'774,500.178 1'954,900.036 0.73 

Error 1,473 3918'745,942.146 2'660,384.210 

~<No Significante (P <.o.os). 

1 
.¡:,. 
.¡::. 
1 



Cuadro 5.- ANALISIS DE VAR 1 ANZA DEL EFECTO DEL NUMERO DE OlAS Al PRIMER SE] 
VICIO SOBRE El INTERVALO ENTRE PARTOS. 

FUENTE DE GRADOS DE SlMA DE CUADRADOS F" 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEO lOS 

Total 3'755,145.683 

Dfas al primer 1 

""" servicio 1 26,801.073 26,801.073 5.30 'Jl 
1 

Error 737 3'728,344.609 5,058.~12 

* Significante (P < C.OS). 



Cuadro 6.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El -
NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION. 

FUENTE DE GRADOS DE SIJ.1 A DE CUADRADOS F* 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Total 2,747.976 

Zonas 4 43.011 10.752 5.95 

Error 1,498 2,704.964 1.805 

*Significante (P ¿ 0~05). 

1 
.¡:;.. 
O> 
1 



Cuadro 7.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El -
NUMERO DE OlAS Al PRIMER SERVICIO DESPUES DEL PARTO.· 

FUENTE DE GRADOS DE SU'<1A DE CUADRADOS F'~ 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEO JOS 

Total 1'213,881.294 
1 

.p. 
Zonas 4 32,437.817 8,109.454 10.28 ...... 

1 

Error 1,498 1'181,443.476 788.680 

* Significante (P ~ 0.05). 



Cuadro 8.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El -
INTERVALO ENTRE PARTOS. 

FUENTE DE GRADOS DE SlMA DE CUADRADOS F* 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS -
Total 3'752,470.694 

Zonas 4 87,356.317 21,839.079 4.36 

Error 732 3'665, 114.377 5,006.986 

* Significante (P < 0.05). 

1 
.¡::.. 
00 
1 



Cuadro 9.- ANALISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DE LA ZONA GEOGRAFICA SOBRE El -
NIVEL DE PRODUCCION LACTEA. 

FUENTE DE GRADOS DE SI.MA DE CUADRADOS F~~ 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Total 3928'520,442.324 

Zona 4 272'227,457.157 68'056,864.289 27.44 

Error 1,474 3656'292,985.167 2'480,524.413 

*Significante (P <.0.05), 

1 

""' 'C! 
1 


