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INTRODUCCION 

Generalmente lo efic iencio reproductivo del ganado bovino 

productor de carne es pobre, cuando se le comparo con las rozos lecheros; los 

dos 1 imitontes principales que determinan esto son lo aparición tardía de lo -

pubertad y el largo periodo de onestro loctocionol que se presento despUf;s del 

parto. (Wil tbonk 1973 ). 

Mós aún los programas de 1.A. en 101 rozm cebuinos ( ~

~) no han sido del todo satisfactorios yo que odemós del largo período 

de onestro anteriormente mene ionodo tenemos lo díficul tod paro detector los 

hembras en estro. 

En este trabajo hocemos referencia o lo duroci·So del onestro 

postportQ en los rozos Gyr e lndubrosil, montenidm .. n condk iooes qU<l podrían 

denominarse estándar en los el irnos subtropicoles y tropicales de Mé~ico y o -

algunos particularidades de lo actividad ovárico en estos razas y que influyen 

en gran medido en lo detección del estro. 

El onestro en el ganado bovino puede presenlor1e por diver1as 

causas de los cuales haremos un análisis siguiendr, como bme el orden usado 

por Boker ( 1969 ). 

Lo Yoriobil ldod entre los rozo1. 

Lo heredobil idod de los parámetros reproductÍ'1os es sumamente 
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boja, por la cual podemos afirmar que no existen diferencias entre las razas, 

Dhillon et, al ( 1970) encuentro una heredabilidad poro len característicos de 

intervalo entre porto y concepción (Días abiertos) muy baio de 0.006 ~0.018, 

para la raza Hariano en lo India y que coincide con loi dolos obtenidas por -

otros autores con otros razas. De Lindley et al. ( 1958) citado por de Albo 

( 1964) reporta los siguientes índices de herencias ih
2

) poro algunos caracteres 

en ganado de carne. Para intervalo entre porl<)I h2=D.07 y 0.014 por corrclo-

cienes entre medios hermanos paternos y por correlaciones entre madres e h iios 

respectivamente y poro el intervalo entre parto y concepción de h
2
= 0,04 y -

O, 12 usando las mis mm c orrelaciones 1 1 o que indi<:cn que son corocteríst ico1 

que dependen en gran medido de factores ombientale1, 

Sin embargo cuando los anin-.olo1 H~ encuentran en lactación, 

existen diferencias significotivcn entre los razas, así generalmente las vocm de 

rozos lecheras ovulan antes que las vacas productoras de carne, Graves et, al. 

( 1968 ), encuentra un ranga de 20 a 45 día> para lo aparición del primer ~ltro 

~tporta en vacas lecheras y de 36 a 71 dím paro los rozas Europeos producto-

ras de carne. 

Igualmente Edgerton y Hafz ( 1973) citados por Treio ( 1970) 

1e~alan uno medida de 50 días paro el período del parto al primer estro paro 101 

vacas de roza Holstein, y Radford et. al, ( 1978 ) sc~ala que vacas productoras 
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de carne que tenían críen en lactación presentaban 1u primer e1tra entre la1 

100 y IO!I 120 días en promedio después del parto, diversos autores cltadO!I 

por Backer et. al ( 1969 ), reportan para razas de ganado ( Bos-lndicus) y 

sus cruzas con razas de ganado (Bos Tourus ) 1 período de anestro por lacta-

ción entre 116 o 467 días. (Nazareno, 1954 citado por Anderson, \96\ ) 

+ 
reporto intervalos entre parlo o primer estro de 152,2 - 23 días paro la Rozo 

Red Sindhi. Damohoy ( 1952) citado por Anderton op. cit. encuentro poro 

el ganado criollo en filipinos y sus cruzas con lo rozo Red Sindhi un pro"'! 

dio poro el intervalo entre porto y primer estro (IPPE) de 116.1 días con 

un rango máximo de \52 dícn. 

Anderson ( \961) encontró trabojondo con las vacas Brahomon 

un IPPE mínimo de 190 días. Boker ( 1968) estudiando cinco períodos de la~ 

loción de ganado cruzado con Cebú en Austral io encontró un nango para el 

IPPE de 35 ~ 3 a 220 ~ \6 días, sin embargo cite período de anestro postporto 

debido o la lactación debe ser más bien atribuido a electos hormonales y cli-

mélicos que o efectos de raza, (Treja 1978 ). Por lo tonto de lo anterior se 

puede inferir que el onestro postporto es de uno horedabil idod muy bajo y si 

se presentan diferencias entre rozas éstos se dcbon o factores de manejo y de 

adoplac ión a diversos el irnos mós que a factores genéticos. 



- 4 -

PLANO NUTRICIONAL 

La Importancia de uno buena nutrlc16n antes y despu6s del parto 

y sus efectos sobre la reducción del IPPE y sobre el aumento de la fertilidad 

ha sido ampliamente estudiada. 

Boker ( 1968) real izó una serie de experimentos en Austral io y 

encontró que en vacos ( Sohiwal X Shortbom ) que se mantenían en pobres Coi:!_ 

dicione1 de alimentación 1 y un pcrn de 300 k llry¡ en promedio dc1pué1 de •m 

período de lactación, de 180 dío1 aproximadamente el IPPE fué de 220 ! 16 

día1. El mismo autor encontró que la Incidencia de hembras ge1tante1 era -

ioíluencioda por dos condiciones, peso ( x2 119.4, r( 0.001) y tiempo 

de destete ( x2 
"89.9 P(o.001) y además el peso presentaba influencio en 

2 ' 
los onimole1 destetados (X "'34. 7, P \0.001 ) y en los vacos que amo--

montaban o sus becerros ( x2 ~ 22.0, P(0.001) sin embargo el destete -

iníl uío sólo en el porcentaje de vacos gestonte1 cuando los animales se ene o~ 

traban en molos condiciones de peso ( x7
" 14,7 1 r(o.001 ). Oh ilion et, al 

( 1970 ) anal izondo regi1tros de ganado vacuno en lo Indio durante 20 on<» 

encontró un valor poro el coeficiente de regresión entre peso de lo vaco ol 

porto y primer servicio de - 0.32 ! 0.06, Esto indico que por cado 45 ~ilos 

( 100 Lb) que pese más lo vaco sobre el promedio al momenlc del porto, 

ol primer estro o primer servicio puede acorta~c en oproximodamcnte 32 -

días. Lo deficiente condición físico del individuo y su relación con el enes-

lro han 1ido asociados a la falta de ingestión de rmcrgéticos. Me. Clure 
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( 1970 ) en experimentOI con vacos encontró que cuando pastaban en 

praderas de aveno pobre, lo pérdida de peso fué de aproximadamente 1% 

por semana y los niveles medios de gl ucoso fueron de 28,4 mg /100 mi, y 

el porcentaje de gestación al primer servicio fué de sólo el 16% mientra' 

que vacos al imentodos en igual formo pero suplementados con leche en -

polvo lo pérdido de peso no fué significativo y loi niveles medios de glu

coso fueron de 39.3 mg,/\00 mi. y el porcentaje de gestación al primer 

servicio se elevó al 90 %, Wiltbonk ( 1962) encontró que lo producción 

de becerros fué menor en un \5% en Nuevo México y un 18 % en Montano 

en o~os de sequío comparado con los nacimientos en Mos con uno precipi

toción pluvial similor ol promedio de lo región. 

El mismo autor también menciona lo importancia del peso din~ 

mico o seo que se obtienen mucho más becerros cuando los •1accs es ton aleo~ 

zendo un peso superior o los 350 kilos durante lo temporada de empadre que 

cuando los vacos se encuentran en ese peso o mayor en formo estático. 

Ounn et, al ( \964 ) trabajando en Nebrosko con gonodo de ~ 

zas Angus y Hereford con rociones citen en TND ( 3,7 kg.) y bojas en TNO 

( \,9 kg.) durante \40 días antes del porto, después del porto los animales con 

rociones altos fueron divididos en tres gru~, los cuales recibieron:\) \0.38kg. 

de TND al día. 2) 5.8 kg. TND ol día y 3) 2.3 kg TNO ol dío durante \20 -

dío1 los voces con roción bojo antes del f>o-rto fueron divididm en 2 grup<11 que 
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recibieron después del parto 4) 10.38 kg. de TND al día y 5) 5.8 TND al 

día también durante 120 días al final del tratamiento los vacos de roción alta 

grupos 1, 2, 3, pesaban en promedio de 414 kg. y las vacos alimentados con 

ración bojo de TND grupos IV y V pesaban en promedio 337 kg., la incid<.ncio 

de anestro fué de 0% paro I~ grupos 1 y 4 comparada con 0% 1 19% y 7% poro 

los grupos 2,3 y 5. Sin embargo el IPPE fué mayor 56 y 63 días para los grupo\ 

1 y 4 comparado con 50, 44 y 64 dío1 para lo¡ grupos 2, 3 y 4 donde se puedoo 

notar que los animales que recibieron menor cantidad de TND después del porto 

mostraron intervalos m~ largos. 

Oxenreider y Wagner ( 1971 ) '"IX>rtan que en vaca• Holsteín -

en lactación existe una correlación negativo entro IO'i niveles de glucorn en el 

plasma y el Intervalo entre el parto y la aparkión de un folículo de 10 mon, de 

diámetro y la ovulación. Vacas en lactación alimentadas con raciones bojas 

( 66% NRC) presentaron su primer folículo de 10 mm. de diámetro en 16 !. 

5, 2 días 1 las vacos con al imenloc ión normal ( \{)() o/o NPC ) lo presentaron o 

los 20 ~ 5.8 díos y en los vacas que recibían una alimentación alto ( 133 % 

NRC) al primer folículo de 10 mm. de diámetro apareció o los 13 ! 5.5 días. 

Cuando se compararon animales no lactando con vacas que estaban 

en lactación, la medio del tiempo entre el porta o lo aparición del primer fo!íc':'. 

1 o y ovulación fué de 16 ::_ 2.0 días para vacas en lactación y de 9 ! 1.5 días 

poro las vacos no loduntes y est°' valores fueron signiflcotivo1 ( P (o.OS), 
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Lo Epoca de Porto 

Existen pocos estudios acerco del mos del porto y lo inA...,n

cio sobre el onestro en el gonodo bovino. Hammond ( 1927) citado por Boker 

et. al ( 1969) encontró que el IPPE en los vacos lecheros en Inglaterra 1n -

acortaba durante el Verano y tenían su rnóxlmo duración durante el invierno, 

otros autores Norwick ( 1955 \en Estados Unldoi, Kohli y Suri ( 1960) ero 

lo India y Thiboulth et. ol, ( 1966) en Europa, citado por Boker y Col (op. 

cit) reportan el máximo de duración duronto lo prlmovero y disminuye durante 

el verano y otoi'\o, Bocker op. cit. trabajando con gonodo ~ lndicus en -

Austral io encontró durante el verano uno durotlón del IPPE de 93 ~ 3 días. 

Wil tbonk ( 1973 ) lrobojando con rotas Europeas productorm 

de carne 1 E'stablece uno époco de empadre durante el invierno can duración 

de 80 dfas y encontró que las animales presentaban estro en mayor cantidad 

95% al Inicio del empadre (Diciembre 20 a Enero 9) y disminuían los anlm~ 

les que presentaban estro a medido que se ocorcabo lo primavera 29% (Febre

ro 10 o Marzo 2 ). 

Dhillon et. al ( 1970) onollzondo datos del ganado Horiono 

en lo Indio encontró que el IPPE es mós corto en los vacas que paren en Na-

viembre y el mós largo es en oqool lo que paren en Abril. Esto concuerdo tam

bién con los ob!ervaciones de Wil tbonk op. clt, 

Sin embargo algunos otros autores trabajando con lo misma rozo 

Horiano Pr01ad ( 1958 ), Sakolo ( \963 ), Shln ( \964) , Odcgord ( 1965) 
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ciladot por Dhlllon op, clt, no han reportado efectos significativos entre el 

mes de porto y el primer estro postporto, 

Aunque la cantidad de 1 uz durante el dfo entre mes y mes es 

muy variable y algunos autores han reportado ciclos hormonales en los bov! 

nix de tipo cardiano relacionados con 101 horcn luz (KoproW1ki J.A. et al. 

1971. ), no se ha podido demostrar una estaclonalidod de este tipo. Sin 

embargo este tipo de anestro ha sido más bien rl!loclonodo con deficiente 

nutrición, debido o lo diferente disponibilidad do forrajes durante las dife

rentes estaciones del ano y al efecto ano, pudiendo también modificane el 

comportamiento reproductivo asociado al me1 de porto de un ano o otro. 
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Largo de la Lactación y del Período de Amamantamiento 

Es bien conocido que los bovinos cuando están amamantan -

do 0 s~ críos aumentan su intervalo entre parto o primer estro (Homond, 1927, 

Clapp 1937), (Wiltbank y Cod< 1958 ), citados por Boker 1969), posterionner: 

te se ha encontrado que tiene mayor importancia el número de veces que se ~ 

timulon los pezones al día que lo cantidad de leche producido Vender Shoot y 

Col ( 1978) citado por (Treja 1978 ). Wiltbonk ( 1973) reporto qoo los vacos 

lecheros de rozo Holstein que no amamantaban becerros y se orde~on 2 veces al 

día presentaban un IPPE de aproximadamente 38 días comparado con 58 días paro 

vacos de la mhmo raza con becerrOI ol pie. Poro roza1 Europeos de gooodo de 

carne encontró un promedio de 73 días de IPP[ tU()ndo omomontobon 1v becerro, 

contra 31 días cuando los becerrC'JI no mamaban, rcpre1entond0 esto una diferen

cio de oprc•<Ímodomente 42 días. 

Boker ( 1969 ) encontró que el gonodo cruzado con Cebú en -

Austral io cuando se encontraba en regular estado nutrlclonol prc1entobo su estro 

entre los 90 y 140 días después del parto independientemente de lo época de -

destete cuando éste se real izo entre 95 y 188 días, pero cuando el destete se -

hacia de 10 a 14 días, el primer estro p05tporto se o~ervobo en 50 días y cuan

do el destete se practicaba o los tres dios o menos despué1 del porto, se obo.ervo 

bon e1h01 en aproximadamente 35 días. 
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Dhillon et. al ( 1970 ), encontrorón paro razas Cebuino1 en 

lo India un tiempo de parto o primer servicio de 272,7 días y un largo de lac

tación de 190.8 día1, lo cual sugiere que estos anlmoles no presentan estro ha~ 

to que eston secos, estos animales tenían la cría al pie durante la loctoclbn. 

Cuando los becerros fueron destetados al nocimfo11lo el IPPE fué comporotlvame~ 

te más corto 151 día1 contra 272.7. 

Se ha encontrado también que ol peso de ios vacas en lac

tación es menor al principio de este período y gonoralmente se mantiene durante 

toda lo lactancia, existiendo un nito correlación •ntre el tiempo de amamanta-

miento y el intervalo ol primer estro, pero esto «:-;rr'!'loción es rne.nor conforme 

se aumento en formo significativo el pn'" de la> ·1acas, lo cual puede confundí!_ 

se también con la edad de las mismas. Wiltbonk ( 1973) reporto que en vo~os 

jovenes el onestro loctocional es más cario que on hcmbrOI adultas. 
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Algunos Mecanismos Endacrinalogicos Involucrados 

Los harmonO'l que más han s Ido 1'111acianod<n y "'tudiadO'l can 

respecto o lo Iniciación de la actividad ovárica después del parla son I01 gonodo

tropinos hipoflsiari01, hormona folículo estímulante (FSH) y hormona luteinizante 

( LH ) y su tma de secreción ha sido relacionada con factores que deturminon el 

anestro poslporla en 10'1 bovinos. 

Divers01 outores han encontrado que la lactación tiene uo 

efecto inhibitorio sobre la LH y la FSH al tiempo que se libero una gran cantidod 

de hormona proloctino. 

Oxenreidcr ( \968 ) trooojondo con voccn oo rozo Aberdeen 

Angus reporta que lo actividad gonodotrópica es baja en las hembrOI que alimentan 

. o sus críen lo que podría ser la couoo del anc1tro poitporta, cuando a las vacm 

se les retiró el becerra entre 24 a 36 horO'l después del porto el IPPE fué de ~ 

dím comparado con 45 dios poro los vacas que dobon de mamar a sus críos .Studer 

et, al, ( 1975 ) en trabajOI con ganado de come opllc6 el factor liberador de g~ 

nodotropinas (GnRH) a vacas entre 40 y 60 dím po1tporto que no habían presen

tado signos manifiestos de estro y logró en promedio un lapso de 21 días de la 

aplicación del GnRH a la aparición del estro contra 25.5 días en el late testigo, 

lo cual no fué estadísticamente significativa por In que podría sospecharse que -

además de la LH y FSH que se inhiben, otros hormon01 están involucrados con la 

presentación del onestro postparto en el gonodo do carne. Radford et. al (1978) 

trabajando con voces de razas productoras de ~ome, encontraron que las concen-
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!raciones de LH en el plasmo fueron menores poro los vacas en lactación ha1ta 

el día 30 ~!porto, pero después de este período fueron similares tonto poro 

las vacos en lactación como para los que no omomontobon becerr01, La hormona 

pral actino por otro lodo mostró variaciones de ocuordo con lo temperatura am

biente y lo luz en los vacos no lactantes, lo cual no fué manifiesto en len va

cos en locloción, Lo que podrío comiderarsc como uno disfución del eje hipo

tólomo - hipófois el cuol serfo responsable de uno deficiente activldod ovárica, 

Otro loctor de sumo importancia poro logrr;r un óptimo de 

eficiencia reproductivo en el ganado de carne, 1obre todo cuando \t trabojo con 

programas de lmeminoclón Artificial es lo detncción del estro; Sal isbury y Yande.!:! 

marl< ( 1961 ) citan como duración promedio de 11'.>'1 estros paro bo·1inos lecheros 

16 horas, Sin embargo y sobre todo en rozm de carne, se pueden esperor que 

ciertos animales muestren estros de mayor o menor duración, Anderson ( 19M ) 

citado de De Alba ( 1964 ) trobojondo c<:>n ganado Cebú en Africa reparto uno 

duración promedio de sólo 4.16 horas poro el 01tra, Por lo cual algunos anima

les que principiaban o mostrar signos rnonlll.,110< de estro durante lo noche no 

eron deteclodOI o lo mol\ono siguiente, por lo que muchos veces se reportan co

mo estros silenciosos o como oneslrOI, De Alba ( 1961 ) citado por él mismo 

( 1964 ) encontró un promedio de 16,6 horas poro lo duración del estro en ga

nado Brohom cuando los vacos eran servidos por el loro, 
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En ganado bovino de razcn lecheros foropeas, Zemjonis ( 1961 ) 

reporto que de un total de 5,,B,48 ciclos es troles observod05 el 43.4% de estos 

animales se reportaron onestro, El mismo autor Zemjoni1 y Col ( 1969) encon

traron que el 90% de los onestros reportados en ganado lechero eran debidos 

0 fallas de observación de los penonos oncorgodos de detector o los onimoles 

en estro. Louderdole ( 1974 ) trabajando iguolmcnte con ganado productor de 

leche encontró qoo cuando los animales se obser1ooon solamente durante 101 

actividades de rutina se detectobo en estro el 51> % de ellos mientrm que cuo!! 

do se obser1obon dos veces por día (en lo mo~ono y en lo tarde por lof11o de 

1 hora co~o vez ) y se mr.dl iobon con tor<>' v01er.tr,n-,ítod<:>! '" alcanzaba del 

9B al 100 % de eficiencia. Hogcn y Ruiz ( 1966) no enconhoron diferencias 

significativos entre el 1110 de toros vo1ec.tornizodos ¡lo observociór. humano fX!. 

ro detectar el estro en vacas de rozo Hcrcford mantenidos en Gorrales. igvol

mente encontraron estos autores que del total de falsos onestros 7, 7 % coues

pondío o estros nocturnos de corto duración y 5.1% s~ debió o eitros silencio-

sos. 

El conocimiento <Je estos doten aunque esco101 es de vital imp~r 

tancio pera lo detección del estro en estas rozos. 

Este factor de lo detección del estro es muy importante yo que 

por coda estro que poso inodvcrtido el intervalo entre parios •e alargo P.n apro

ximodomenre '}\días. También lo fertilidad ( '°"'Jido como la to•o de umr.ep

ción) depende de en cierto formo del muncnlo d~I ".1tro P.n que"' insemine, 
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al animal, Timberger y Davis, citados por Studer ( 1975) trabajando con gana

do lechero encontraron una fertll idad de 44% cuando la1 vacos se servian al -

inicio del estro, 82% cuando el servicio se reallzoba o mediados del estro y 

75 % hacia el Final del estro, cuando los vacos fueron servidos 24 horas des

pués del estro el índice de concepción bajo o 12% y cuando el servicio se -

practicó a los 48 horas después de iniciado el estro lo concepción fué de 0%. 

Estos par6:netros se ven afectados por divorsos causas. Scott y 

William1 ( 1962) han encontrodo que tanto lo bojo íertilidod C(l'110 lo mortali

dad embrionario se encuentran osociod05 o foctore• omblentoles como tempera

tura elevado y h1Anedod ambiental, esto en vacos lecheras de rozas Sos lndlcus 

Estos autores han sugerido también que los cambios en lo temperatura y humedad 

ambiental que afectan lo fertilidad estún correlacionadr.rt e1trechornente con el 

momenlo de lo inseminación, lo cual puede indicar que c1 un periodo cri'tico 

poro lo fertilidad como yo se mencionó onteriormenhl lombl~n el tiempo de i!: 

seminoción afecto lo fertilidad, esto se puede ver también disminuido por dive..i: 

sos factores de tipo sanitori<> como son Infecciones dol tracto genital, o por lo 

eficiencia del inseminodor. Diversos autores hon encontrado valores muy varia

dos poro estos parámetros lo fertilidad al primer servicio ha recibido mayor ale~ 

ción Wiltbonk et, ol ( 1961 ). De ohí que la correcto observocián del estro es 

bmico poro determinar el momento de lo imemínoción artificial. Ex is ton pocos 

trabojo1 sobre el tiempo de imemlnoc ión en ganado Cebú pero parece ser bueno 

práctico inseminar cuando se inicio el e\tro y repetir entre los 12 y \8 hora\ de!_ 

pués de iniciado el estro ( Treja \979 comunicación fl"'l\onol ) • Wiltbonk 
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( 1973 ) , en eiqierimentos real Izados en ganado de carne encontró que un 45% 

de los vacos recibían d05 o más servicios o dicho de otro modo en vacos produc-

toros de carne amamantando un be e.erro se obtuvo 55% de fertil idod al primer 

servicio. 

Lostcr ( 1974) citado por Studer ( 1975) reporta de 55 a 60% 

de fertil idod al primer scr1ic io en gonado bovino productor de carne ·~aroo in-

seminoción artificial y de 68 a 70% con monto noturnl. Un estudio en lo~ gro!: 

jos Carnotion citado p0r Studer op, cit. mostró que lo edad de lo vaco tíeM 

influencio sobre la fertilidod al primer servicia y 1e obtuvo de 60 o 70 % en -

becerros de dos o~os, vacm de 3 a~os oprax imadarnente 54 % y vacas de 4 -

a~os o más de 33 a 40 % • Calculándose un promedio ger.erol de 53 % de fertl 

tilidcd el primer servicio. Féo et. al ( \978 ), monejordo un rebo.~o do raza 

Nelore han logrado un 65'% de fertilidad al primor ,ervicio. Lozano et, al -

( 1976 ) trabajando con rozas europeas de ganado prcduc tor de leche en el irno 

tropical reportan poro el Hostcin de 40 o 58.8 % poro el ganado suizo do 58.3% 

o 60% paro lo fcrtil idod ol ler. servicio. 

Wiltbonk et, al, ( 1961) reportan para divenos razas de ganado 

Bos lndicus los siguientes vol ores, 

lotal de vacos 

Brohrnon X Angus 127 

Alricander X Angus 55 

Brahmon 30 

Fertil idod al ler. 
servicio ( %) 

39 

73 

00 
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El rango fué ele 39% a 80% con una media ele 5'4% de fertil idod para 

los raLos Cebuin<n y Sil! cruzo< y poro 1a\ ro:!~\ 'uropca, :le go•~~<h de carne 

varió de 61% a 70% con un promedio de 65%. 

Dunn e~ al (196-4) encuentra mayor índice de concepción 62% , 

73% con animales que recibieron raciones altos de TND ( 10.38 kg) durante 

120 días después del parto quu, en vacos que recibieron entre 2.3 Kg, y -

5,8 Kg. de TND durante el mismo periodo y qoo m01troron 62%, 43% y 

49% de fertll ldad al primer servicio, 

De los dotOI anteriormente expuest01 se puede inforir que la fertlll-; 

dad para el ganado de carne ol primer ser1icio es baio r.c.mparada con el óp.!_i 

mo de 70 % a 7 5 % que se acepta, el rango de todr.11 i 'l. trabajos anteriores 

va de 39 %o 80% y la media aproximada es de 57.B % sin considerar los va 

lores anotados anteriormente para el ganada lechera. 

Otro parámetro aunque menos usodo para evaluar la fertilidad de un 

hato es el número de servici01 por concepción. 

Son poCOI los datos obtenidos en la 1 iteratura ya que opiniones como 

la de doble inseminación en ganado productor de ca roo, pueden Incrementar 

grandemente el data. Además en base o los trabajos realizados por Olds y -

coolaboradores se ha puesto mayor interés o reducii el intervalo entre parios 

como uno medida mós exacta de lo eficiencia reproductivo)' una práctica -

poro lograrlo es lnsemir>ar en forma temprano o cuanto vaco entre en Estro 
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durante la temporada de cría y estro, puede Incrementar este dato Oldt y 

Cooper ( 1970 ) citados por Wil tbank ( 1973 ) oncuentran una relaci6n 

entre el número de servicios por concepción y el dTa de servicio par parto, 

es decir mientras más tarde el servicio después del parto el número de servl 

ci~ por concepción di\minuye, pero el Tntervolo entre part05 10 agrando 

( ver cuadro ), 

Tomado de Wiltbonk ( \973); 

Adoptado de Olds y Caoper 1970 

Efecto de 1 servicio en varios intervollll po..tporto sobre la fertilidad 

y e' intervo1o entre partos en vacos lecheros. 

Servkio Pa!tparto N ° de vacos al Servicio por Intervalo entre 
( Días ) ler, servicio concepc Ión p:\rtos dfos 

1 - 30 1502 1. 79 341 

31 - 40 167\ 1 .• 51 343 

41 - 80 22051 1,45 362 

Bl ó más 22497 1.3B 403 

Féo et. al, ( \978 ) en ganado Cebú reportan 1. 4 dosis por concep-

clón en un programo de inseminación ortlficlal con razas Cebuínos en Brasil 

con intervalo entre partos de 378, 7 días. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente troboio 1e real izó en Acoyucon, Verocruz: lo cual se 

encuentro situado en los 17º 56' de latitud y 9'4~'4 1 de longitud con uno -

altitud sobre el nivel del mor de 88 m y tiene un clima Af según Koeppen c.!_ 

todo por Tomayo ( 1965 ), Con temperatura medio de todos los mt!\es mayor 

de 18 ºC y tiene lluvias muy intensos durante lodo el allo. Este clima cubre 

lo porción lstmíca del Estado de Verocruz en al tltude1 no mayores a 1000 m. 

Se annl izaron datos de 159 vacos lndubrosll y 186 vacos Gyr de 

primero, segundo y tercer parlo, propiedad del Sr, Clemente Moltrel Guichord 

(Finco lo Lorena ), Los datos se recopilaron del l ºde Enero de 1978 al 31 de 

diciembre de 1978. 

Los parámetros vilüles que se anal izaron y compararon ion: 

1. - Duración del anestro postparto; 

Se anotó la fecha del parlo anterior y lo fecho de lo presentación 

del Primer estro postparto. El estro 1c observó en las voco1 en pcn-

toreo mediante el 1no de loros marcodore1 con pene desviado y lo 

observación de los vaqueros. 

Lo e vol uación e1todí1tico se real izó mediante lo comparación entre 

dos medias con valores de "z" con formula ~ - .;
2 

z,, 

vr¡-2 -G' 
l/n 2/n 

1 2 
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2. - La relación entre el largo del onestro y lo temporada del parta; se consl-

coMideroron dos estaciones del ono de acuerdo a Viera de Só (1965) el 

Verano o estación lluviosa que se consideró de Junio a Diciembre y el -

Invierno o época can menar precipitación pluvial del mes de Enero a Mayo 

de acuerdo con los datos de precipitación pluvial del ano 1978 obtenldut 

en la estad ón meteorológica de Coatzocoalcos, Ver. o{;/) Km, de la !lf!. 

ce y con los datos de la comisión del Popoloapon poro lo zona, SRH (1?70) 

Estos datos se anal izaron estadísticamente modlunte un onól is is de varianza 

con arreglo factorial 2 x 2, 

3, - La época del ano en que la presentación de estros es más frecuente: Se -

o~ervaron los 1>stros mediante el método descrito onteriorfl"flnte y además 

de la precipitación pl::.,ial se obtuvieron prorn~dic» poro el ono de 1978 

de lo temperatura, (Bulbo seco a la sombro) en lo mismo estación metcoró-

logica de Coatzacoalcos, los dotas se anal Izan c1todí1ticamente por el rné· 

2 
todo de X (chi cuadrado ), 

4, - La hora del día en que los estros son más frecuontes: 

Los estros observados por el método anterior so dividieron en dos grupos: 

se consideró como estro en lo 1no~o110 u uqu.ill;;s cnimoles que lo manifiestan 

de los 5 a.m. o las 12 horas del dio y se tomó como presentación de estros en 

lo tarde los animales que se manifestaron de los 12.1 am. a los 19 horas, se 
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analizan 10! dotOI estadísticamente por el método de chl cuadrada, 

5, - Nºde servicios por concepción y fertilldod el primer servicio. Se anotaron 

los estros en los que se dló un servicio por 1.A., el diagnóstico de ~tac Ión 

se realizó por palpitación rectal codo 3 meses aproximadamente pero eMlstló 

mucho varlobll idod en esto práctico, 

Los valores aquí obtenidos se onollzoron con 1 O\ valores de Z y por método 

de x2 
(ch i cuodrodo ) • 



- 21 -

RESULTADOS 

Lo duración del onestro postparto fué mayor poro lo roza Gyr en 41.6.4 días can 

respecto o lo Roza lndubrosil 1 lo cual fué estadísticamente significativo a P L 
0.01 (Cuadro l ). 

Lo dif¡;rencio entre el largo del onestro en animales quo parieron en la época de 

menor precipitación, comparada con 101 que parieron en lo época lluvlo1a fuó 

siempre mo)'or poro los primeros, 34,88 días en el caso del lndubrosil y 19.22 

días FO'ª lo Gyr sin embargo estos dolos no fueron estodí1ticomente significati

vos ( Cuadro 2 ) , 

Lo diferencio entre rozos en los mismos períodos sifué significativo lo que está 

relocionodo con lcx datos presentados en el cuadro l, 

lo temperatura ambiente fué ~imilor durante todo el ello, y sus voriociones no 

fueron significativas (Cuadro 3 ), 

lo precipitación fué mayor de Junio" Diciembre y la diferencia fué estodi'stlc~ 

mente significativa (Cuadro 3 ). 

los estros en ambas rozas se distribuyeron en formo normal durante todo el olla, 

con un rango de 1,24 % a 13.46 % con una mccilo de B.3 o/o mensual, en el 

mes de Enero encontramos un valor de 1,24 o/o para la roza Gyr pero esto no 

fué esta<füticamente significativo (Cuadro 3 ). 

lo presentación del estro fué mayor en la mallono que en lo tarde para las dos 

rozos 70,80 % contra 29. \9 % y 86. 57 % contra 13. 42 % para la roza lndubrosil 

y P'Jln lo rozo Gyr respectivamente y esto fué estadísticaroontc significativo 
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P L 0,05 (Cuadro 4 ), 

Lo fertilidad al primer servicio fué ligeramente mayor poro la raza Gyr la dife

rencio fué de 1.62 % y no estadfstlcomente significativo. 

El número de servlc:ios por concepción fué similar para ambos rozas (Cuadro 5 ). 



(") 
N 

1 

CUADRO l. 

DURACION DEL ANESTRO POSTPARTO 

l 

RAZA n 

INDUBRASIL 110 

GYR 128 

•Datos estadísticamente significativos P/ O.Ol 

+ Representa la desviación estandar de los valores 

. -
)( 

,• 

• 216.BO + JJ0.32 
-

258.44 + 106.04 -
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CUADRO 2. 

RELACION ENTRE LA TEMPORADA DEL PARTO Y El LARGO DEL ANESTRO 

RAZA • INVIERNO 

ANESTRO DtA.S TEMP PREC. 
•e ' mm;¡ 

b 
INDU 233.25 
BRASIL e d 

24.62 82.3 
a 

GYR ¡ 300.86 

_l_~---
•época con menor precipitación pluvial Enero o Moyo. 

••considerado como lo estación lluvioso de Junio e Diciembre 

•• VERANO 

ANESTRO TEMP 
ºC 

b 
198.37 

e 
27.05 

o 
271.64 

PREC 

m~ 

e 
430.64 

a) b) lo diferencia entre lo misma raza en diferente estación no fué significativo estadísticamente P / 0.05 
- letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas P L 0.05 --
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION DE LOS PORCENTAJES DE PRESENTACION DEL ESTRO DURANTE El AÑO 

RAZA . 
INDU 
BRASIL 

n=260 

---
RAZA . 
GYR 

n = 321 

-
TEMPERATURA •• 

ºC. 

PRECIPITACION •· • 
3 

mm 

ENE 1' FEB I MAR ·¡ Aí!R 1 MAY JUN JUL AGO SE!' OCT 
19 20 20 25 1 20 19 1 17 23 l 14 1 26 

í l : ! 

NovT w¡ DlC 
35 

7.~l"7.69';ej 7.69"'~ 9.61"°• 7.69~ 7.lJ'Sl 6.53"\;: 8.84 5.38'16/i0.76.,.¿ 7.693113.46?.,0 
1 ¡ 1 . • ! . i 
i i ' 1 1 ¡ ) 

r¡ --+-! --.-!-·--':---'-. - l ¡ ~ ¡ : l 

O ' l ''1~-1 ,, nju:f:_~' 1 ., 21~ " / " 30 1 

, """ I '. ,.,, ,, ··¡ , ""' , ,. : "·""' , .~:f..,..,, '·,.,. , . "'", '·, , ·" . 
1--i-- 1 ! ~+ 
1 22.4tl.8 '23.2 ¡ 26.6 ¡ 29. l 27.5 27.5 28.1 27.4 i 29.5 125.7 23.7 ¡ 
~ -!-+--; j 1 

! 1 1 

. "·, "'·' ¡ "_, 1 "' "·º ,,,_, ,,, " """ , .. ~ .. ,_, ,. ... '" ·' I 
------~-~--J.~~J. -~'-~_,_~--'~~-'-~---'---'----··--·--~'--·---'--~--'-

• LAS DIFERENCIAS NO FUERON SIGNIFICATIVAS CON LA PRUEBA DE x2 ( P / 0.01 ) 
** LA'iDIFERENCIAS EN LA TEMPERATURA MEDIA DE ENERO A MAYO Y DE JUNIO A DICIEMBRE NO FUERON 

SIGNIFICATIVAS ( p L 0.01 ) -\' STUDENT. 
•** LAS DIFERENCIAS EN LA PRECIPITACION MEDIA DE ENERO A MAYO Y DE JUNIO A DICIEMBRE FUE SIGNI-

FICATIVA P 0.01 STUDENT. 



CUADRO 4. 

HORA DEL DIA EN QUE LOS ESTROS SON MAS FRECUENTES. 
. 

RAZA • MAÑANA •• TARDE 

a ¡ b 
INDU 70.80 % 

1 
29.19 % 

BRASIL n= 194 n= 80 
n=274 

1 e d 

~ 
GYR 

1 

86.57 % 13.42 % 
n= 316 n= 49 

º"' 365 

• de los 5 a.m. o los 12 horas 
de len 12. 1 p.m. o los 19 horas. 
valores con letras dife...,ntes o, b, e:, d. son estadísticamente significativos P L 0.05 



CUADRO 5 

FERTILIDAD AL PRIMER SERVICIO Y NºDE SERVICIOS POR CONCEPCION. 

! 
RAZA FHT!UOAD AL Nº DE SERVICIOS 

% 
l er. SERVICIO POR CONCEPCION 

o o 
INDU 16.56 2.60 

~ BRASIL 
n= 157 

o o 
GYR 18.18 2.81 

o ) los diferencias no son significotivo1 P L 0.05 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La eílclencla reproductiva del 90nodo Bos lndicus se ve afectada 

seriamente par el largo período de Anestro Postporto, en el presente trabajo enea~ 

tramos un promedio poro las razas de 237 dfos lo cual se encuentra cerca de la me· 

dio reportado ~n lo li!eratura, el valor más bojo fu6 <fo 116 días y el m6s alto de 

467 días si ha esto agregamos oproxlmadamenh! 287 días de gestociones es obvio -

que no se puede alcanzar lo meto de tener un beceno por coda ''OCo ni olla, 

Aunque la 1 ittrotura reporto que no axlste vorlacl6n de origen ge~ 

tico paro las rozos 1e encontró que el intervalo dol porto al primer estro fué mayor 

paro lo raza Gyr en aproximadamente 41 dTos, lo tual podía explicarse por la m6s 

alto producci6n de leche en esta raza (Al ves 1967 ), lo cual determinada un esf! 

mulo por más tiempo sobre lo glóndula mamarla p<ir porte de los becerros. 

Mo se encontró diferencio en la duración del aneslro postparto de~ 

do a lo época de parto y tampoco 'e encontró diferencia en lo presentación de los 

ostros a lo !argo del al'lo / por lo que procticamente podría recomendarse reali'iar 

OP<Jreamientos en cualquier estación del afio en está reglón, En boto a los estudios 

real izados por Zemjanis ( 1961 - 1969 ) y Lauderdale ( 197<4 ) el punto crítlco en 

lo reproducción controlada de los bovinos es la detección del estro lo cual debe -

real izarse con ex trer~o cuidado por personal especial izado en ello y mejorando lo 

observación de los estros sin dudo alguno se roduclrfa el anestro postporto. 

'· ·'.'.' .. , 
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El presente trabajo muestro que m6s del 70% de los estros se 

presentaron por la monona, en este tipo de ganado, por lo que la observa

ción de estros en ese tiempo es esencialmente importante. También deben 

considerane los estros cortos nocturnos, pora lo cual es conveniente usar 

toros rnorcadores con " chin boll" en proporción de 1 a 25 , o blon almo 

hadillos entintados en las hembras, 

Lo fertll idod al p•imer servicio en este roncho fue\ sumamen

te bajo, si se le comparo con otros trabajos realizados en ganado Cebú do~ 

de se obtienen resultados mayores ol 50 %. 

Este renglón !XXfría incrementarse si se odoptaran medidas -

lendienle1 a mejorar el manejo de los onlmoles y del semen. 

La doble inseminación puede temblón mejorar la fortll idad y 

reducir en forma considerable el intervalo entre part05, 

El ni'.mero de servicios por concepción es al to y no tiene ln

íluencia positivo sobre otros parámetros reproductivos. 

Lo doble inseminación en cambio elnvorío estos cifras pero 

reduciría los días abiertos y por ende el intervalo entre partos Olc!s y -

Cupper ( 1970 ), 111porlon que el gosto en ampolletas extras es recuperado 

con creces si este gasto 1epresento mós becerrm por vaco durante su vida 

productivo. 
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Tomando en conslderaci6n todo lo onlerlor podemos resumir 

q1.1e enhe ombos razcn no exlst.!n grandes diferencia s en su pah'6n re~ 

ductivo 10lv6 un período mayor porn la raza Gyr en la reshlurocl6n de la 

actividad ovárico después del parto, asociado quizá a su producción la~ 

tea, como mencionamos anteriormente. 

Lo efic ienclo 1eproductiv a de las razas de ganado Cebú os 

considerablemente ""'nor en ledos los ospeclos que la de los rozm euro

peas pero las razas Cebú han mostrado mayor poder de adoploción poro 

105 climas lropicale1 húmedos. Poro mejorar dicha eficienclo reproduc

tivo 1e podrían seguir d"' alternativos o mejor oim combinorlos, En pri

mer lugar lo cruzo ton rezos de ·~rigen eurOP"O pma rne¡oror el compor· 

tomiento .-cproducti,o olrove1 del vigor híbrido o bien obterier razcn oda.e 

todas a los condiciones el imotico1 en cuestión, por medio del encente. 

Lo otro alternativo, co01isle en 111tablecer uno o doi épocas de dos meses 

codo una, poro 1eol izar un empadre controlado dando 1.,, animales ~on -

o~ervodos durante cootro horas al día ( 2 en lo mo~ono y d05 en la tarde) 

en corrales o potreros peque~os poro detectar ley, estros. 

Ademó1 esto reduce costo de mano de obro al reducir el perii 

da de manejo de )05 onimoles. 
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