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I NTRODUCC 1 ON: 

En Ja actualidad Y ahora mas que nunca, la demanda de 
mayor cantidad de alimentos a un precio que los haga 
accesibles a todo el pueblo es una tmperlosa necesidad 
de la humanidad.La demanda de productos de origen animal, 
llamese leche, carne o huevo se halla en constante tncr~ 

mento tanto en los pafses desarrollados. como en los pa
fses en desarrollo. (P8rez. 1983). 

La industria ganadera no ha escapado a la lnf laclón y a 
la crísls económica que actualmente existe, lo que ha 
contribuido a reducir aón más el márgen de ganancia para 
el productor de leche. Este como respuesta a esta sttua
ctón tendrá que meJorar la eftctencia reproductiva y PrQ 
ductiva de su hato. (Pérez, 1983; ZemJanis, 1978). 

El mantenimiento de un buen programa reproductivo en el 
hato lechero requiere de la plena cooperación del gana
dero, de los encargados y del médico veterinario. En 
esa forma, adem~s de que el productor deberá contar con 
el decidido apoyo de las autortdades, se podrá superar 
el déf tctt en producción de leche que actualmente nos a
fecta y con el tiempo crear una Industria lechera lo su
ftctentemente ef lctente para cubrir las necesidades del 
pats. CPérez, 1983). 

La ef iclencla productiva del ganado lechero depende de 
una serie de factores de los cuales los de mayor Impor
tancia son: su potencial genético, la allmentaclón, la 
salud de los animales, así como el comportamiento repro
duct tvo del mismo. <Hermas y col., 1981: Peraza, 1978; Re
man, 1978: ZemJants, 1978). En los l.'.Jltlmos años los oro-
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ductores de leche se han dado cuenta del s1gn1f 1cado de 
la ef icienc1a reproductiva sobre la producctón y por 
ello no es Justificable un comportamiento reproductivo 
pobre en sus explotaciones <ZemJants, 1980). Los pará
metros utilizados para determinar la eficiencia repro
ductiva son principalmente los dfas abiertos, al inter
valo entre partos y el número de servicios por concep
ción CBerger y col., 1981; Gwadzdauskas, 1983). 

El comportamiento reproductivo puede ser 1nf luenc1ado 
por la interacción de ~últiples factores tanto en el mª 
nejo, el medio ambiente, as! como factores biológicos 
CBerger y col., 1981; Derivaux, 1961; Oltenau y col., 
1983; Pel!ster, 1978). Dentro de los factores ambienta
les, los dos con mayor tnf luencia sobre la reproducción 
son la temperatura y las horas luz (Monty y Garbareno, 
1978; Wolff y col., 1977; Yeates y col., 1975). 

Según varios autores la eficiencia reproductiva en el gª 
nado bovino varia de acuerdo a la estación del año. En 
climas templados la fertilidad tiende a ser más alta en 
los meses de primavera y algo más baJa durante los de v~ 
rano. La baja fertilidad está correlacionada con.la tem
peratura ambiental alta y con la humedad <Jaster y col., 
1982; Monty y Garbareno, 1978; Snidt y El Iendorf, 1972). 
En esta forma los cambios en la temperatura y humedad ~· 
biental alrededor del tiempo de insemtnac1ón están aso-
ctados con el porcentaJe de concepctón y el menor ha si
do· observado en vacas con temperaturas corporales altas; 
el índice de concepción en vacas con temperatura rectal 
debajo de 39.7° e en el momento de la inseminación fue 
de 55% comparado al 24% en vacas con temperatura rectal 
arriba de 39.7° e <Hawk y BellowsA 1980). El incremento 
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de la temperatura ambiental eleva la temperatura rectal, 
alterando la termorreguJactón. Si la temperatura del 
tracto reproductivo Cdtero y oviducto> es elevada, se 
afecta adversamente a los espermatozoides o el desarro-
1 to del embr Ión. <Thatcher. y col., 1978). 

Aunque la vaca no es un animal de reproducción estacio
nal muchos estudios revelan que su fertilidad mdxlma 
coincide con la primavera y ta mínima con el invierno y 
verano. CS!lva y col., 1981: Jaster y col., 1982: Me. 
Donald, 1971 ). Este efecto estacional es más evidente 
leJos del Ecuador y menos cerca del mismo. La vaca expe
rimenta mayor ndmero de "célores silenciosos" durante 
los meses de Invierno y es esta segdn algunos autores la 
temporada con ciclos estrales menos fértiles. Se ha re
portado igualmente que son más comúnes los casos de ane~ 
tro durante el Invierno. <Me. Donald, 1980). 

Sin embargo existen reportes de que la vaca puede exper1 
mentar estros sllenctosos durante períodos prolongados 
de temperaturas ambientales altas e 32° e ), durante los 
meses cálidos del verano. <Me. Donald, 1980: Silva y col., 
1981 ) . 

Otros reportes hacen énfasis en el efecto detrimental de 
las altas temperaturas ambientales sobre el comportam1err 
to reproductivo. Estos reportes indican una reducción en 
la actividad estral durante los meses Cálidos del ano,· -
as[ como cambios en el balance endócrlno, debido a las 
altas temperaturas corporales lo cual puede estar rela
cionado. con lo primero. (Collier y col., 1982: Thatcher 
y col., 1978; Wolff y col., 1977>. Existen cambios hor-



monales en vacas lecheras durante períodos de Incremento 
o decremento del fotoperfodo y la temperatura ambiental. 
Un eJemplo de una horffiona que es alterada por el fotope
rfodo y la temperatura es la prolacttna. Las concentra
ciones de prolactlna en el suero sangulneo tienden a el~ 
varse con el Incremento de la temperatura y el fotoperíQ 
do prolongado y viceversa. Sin embargo los reportes no 
han demostrado que las respuestas hormonales a la tempe
ratura y al fotoperíodo controlen la ovulación o la du
ráclón del estro en el bovino. <Erb y col., 1982; Wolff 
y co 1 . 1 1977) . 

En otras tnvestlgaciones se menciona que la-edad y la -
temperatura máxima en el día de la 1nsem1nac16n afectan 
los índices de concepción y se observ6 su efecto sobre 
los mismos. Las temperaturas óptimas oara la concepción 
(>40%) fluctúan entre O y 30° c. Los efectos negativos 
de la temperatura ambiental alta se pueden manifestar en 
una baJa supervivencia de los embriones durante las eta
pas tempranas de división celular. <Colller y col., 1982; 
Stevenson y col., 19.83). Otro estudio reveló que las va
cas de mayor edad exhibían una actividad de monta mayor 
<P<O .01 ) que las más Jóvenes durante el estro. ( St 1 va y 
col., 1981 ). Algunos Investigadores han reportado una 
relación altamente signlf lcatlva entre el rango social y 
la edad y han propuesto que las características asocia-

• das con la edad como por elemplo el tamaño corpora1.1n
fluyen en el rango dentro de un grupo de animales. Los 
de mayor edad son más dominantes v tienen mayor experleQ 
eta en exhibir su comportamiento durante el estro que 
las vacas más Jóvenes. Las vacas de m3yor edad atraen 
a otras por su promlnencia en el grupo y debido a ello 
tienen una mayor oportunidad de Interactuar y demostrar 
los signos de estro y por tanto de ser detectadas en ca-

4 
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lor e Inseminadas. <Silva y col., 1981 ). 

El obletlvo de este estudio es observar los efectos de 
la estación del año y del número de lactancias sobre la 
ef tclencia reproductiva. El modelo Incluye la época de1 
año del parto (primavera, veranoJ otoño e invierno) y el 
número de lactancia <Primera, segunda, tercera y cuarta 
en adelante). Los parámetros analizados son el número de 
servicios por concepción y los dfas abiertos entre el 
parto y la concepción. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se utl llzaron 800 vacas de la raza Holstein Frtesian de 
seis explotaciones ubicadas en el estado d~ Gluerétaro. en 
el municipio dP. VI! la del Marqu~z. con la siguiente ubi
cación (SARH. 1980): 
20° 32' 06" de latitud 
100° 27' 12" de longitud 
1826 metros de altura sobre el nivel del mar. 

lemperatura media anual de 18.8° e 
Prectpltaclón pluvial anual de 649.7 mm. 

En todos los establos se utilizan de manera rutinaria 
tarletas tndlvlduales donde se registran los ciclos re
productivos, Jos tratamientos, los diagnósticos de gest~ 
c16n, la fecha de Inseminación artificial, etc. Los da
tos recopilados en dichas tarJetas fueron analizados pa
ra la realización del presente trabaJo. Estas tarletas 
se tomaron al azar con la dnlca ~remisa de que los ani
males no presentaron problemas en el puerperio, luego se 
procedió a claslf icarlas por el número de su lactancia 
en base a la cual se formaron cuatro lotes, el prtmero 
representado por las vacas de primera lactancia, el se
gundo por las de segunda, el .tercero por las de tercera 
y por último en el cuarto· lote se agruparon las de cuar
ta lactancia en adelante{ en seguida se claslf icaron de
pendiendo de la fecha del parto y cada uno de los lotes 
se otvldló a su vez en cuatro sublotes~ El primer sublQ 
te quedó representado por las vacas que parieron de di
ciembre a febrero, el segundo por las vacas que parieron 
de marzo a mayo, el tercero por las vacas que parieron 
de iunlo a agosto v el cuarto sublote agrupó a las vacas 
que parieron de septiembre a noviembre. 
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El maneJo del hato en las diferentes explotaciones era 
muy parecido, pero que queae claro, que no se controlª 
ron algunas variables importantes en la fertilidad co
mo son la allmentaclon, la detección ae calores, etc., 
as! como otras indirectas como el personal que Insemi
naba a las vacas, la hora de la inseminación asf como 
la clastf lcación del semen usado, ya que cada establo 
tiene sus propios recursos. 

Despues de su claslf lcaclón se tomaron los par~metros 
reproductivos considerados convenientes para que fue
ran indicadores de la fertilidad del hatoA los cuales 
fueron el número de servicios por concepción y los df
as abiertos. Los datos fueron sometidos a anal1s1s de 
varianza (Hurley y col., 1978). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En los cuadros I y TI se resúmen los resultaaos obten.!_ 
dos en el presente estudio y como se mencionó los par-ª. 
metros analizados para determinar la fertilidad en los 
diferentes grupos de vacas son los dfas abiertos Y los 
servicios por concepción. En el cuadro I se observa la 
media de los d!as abiertos para las diferentes lactan
cias, la menor es para vacas de cuarta lactancia en a
delante con una media de 106.72 dfas abiertos contra 
119.12 en vacas de segunda lactancia, en tanto que en 
vacas de primera y tercera se obtuvieron medias de 
115.39 y 115.78 dlas abiertos respectivamente. Las di
ferencias encontraaas no son estadlstlcamente slgnlf 1-
cativas a una P<0.05 coincidiendo con lo mencionado 
por algunos autores CBerger y col., 1981 ). 

Al analizar los promedios de los dfas abiertos en los 
diferentes grupos de vacas de acuerdo a su fecha de 
parto (cuadro J), se notó que no existe tampoco una 
marcada dlf erencla entre los mismos, aunque se observa 
un ligero incremento en el grupo de vacas con partos 
durante los meses de marzo a mayo, sobre todo en vacas 
de primera lactancia, en las cuales la media de d!as ª 
blertos es de 139.54, con una desviación estandard de 
93.9. La media de los d!as abiertos para todas las va
cas con partos durante los meses de marzo a mayo es de 
120.42, o sea ligeramente superior a los otros grupos, 
en los cuales encontrarnos promedios de 110.82, 111 .85 
Y 114.00 d!as abiertos respectivarnnete. Conviene enfa
tizar. que las diferencias no fueron estadísticamente 
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~mor 
f:CTO !:E LA EPOCA OO.. AAO ~ LOS DIAS ABIERTOS EN VACAS !E DIFEROOES EDA!ES IN9:MINADAS ARTIFICIALM:NTE 
~· . 
~:' 
F.i:lad de 
;as· vacas 
ktanctas) 
~: 

dlclembre-f ebrero 
flb, 

vacas X dv 

50 111 .96 55.47 

50 HlL53 53.17 

50 121 .f(J 64./8 

50 101 .12 49.02 

200 443.26 

110.82 

Epoca del año del parto 

110rZO-fl\3YO 
Í'b. 

vacas X dv 

50 139.54 93.99 

50 112.78 73.12 

~ 118 .26 64.12 

50 111.re 57.32 

200 481.66 

120.42 

Junio-agosto 
fil). 

vacas X dv 

50 109.86 67.34 

~ 127 .12 78 .39 

~ 111 .66 fil .00 

~ $.74 62.79 

200 447.38 

111.85 

septiembre noviembre 
fil). 
vacas X cJv 

~ 100.20 65.96 

~ 1~.16 56.43 

~ 111.66 63.79 

~ 115.CE 64.64 

200 456.00 

114.00 

NJ. 
vacas 

200 

200 

200 

200 

800 

115.39 

119.12 

115.78 

106.72 

457.01 

114.25 



OIADRO 11 

EFEClO DE LA EPOCA na MO SOORE a N.JfiERO II s:RvlCIOS Pffi CCJ.ICEPCICJJ EN VACAS [E DIFERf.NlES EDADES ·mS81INADAS AR ... 
l IFlLIALfiENlE 

eaad ae 
las vacas l\o. 
Cloctarc!as) d!cle'!ÍJre-f ebrero marzo-rrayo . ~~lo-agosto septianbre-rx:>vianbre vacas X 

1'-0. rt:>. t\O. 
vocas X dv vacas X dV vocas X dv vacas )( dv 

1ª 50 1.76 1.00 50 1.96 1.14 50 1.56 o.97 50 1.ffi 0.96 200 1.74 

2ª 50 1.64 0.90 50 1.64 o.so 50 1.78 1.04 50 2.02 1.CB 200 1.77 

3ª 50 1.72 0.86 50 1.76 0.96 50 1.74 1.03 50 1.76 0.96 200 1.75 

4ª ó + 50 1.62 o .81 50 1.72 0.95 50 1.62 1.01 50 1.86 1.01 2CO 1 .71 

TOTALES 200 6.74 ro 7.CB 200 6.70 ¿ro 7.32 800 6.97 

PRafD IOS 1.63 1.77 1.fB 1 .83 1.74 

X rred!a de servicios por concepeton 

CiV desvtación estITT:Jard oe servictos par corcepción 
__. 
o 

* P<0.05 no hay Olferercla estaclfsttca s1gnlflcat1va 
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slgn1ficattvas a una P<0.05. 

Los meses de marzo, abril y mayo coinciden con las tem
peraturas ambientales més altas, ya que durante los ml~ 
mas se registraron temperaturas máximas de 33.0, 34.0 y 
35.0° e respectivamente. que son las temperaturas mas 
altas registradas en todo el ario. (SARH. 1980). La mayq_ 
ría de los autores coinciden que la fertilidad se ve fP 
ducida durante la temporada cálida del año, en tanto 
que la temperatura fria tiene poco efecto sobre la re
producción <Colller y col., 1982; Me. Donald, 1980J 
Sil va y co 1 . , 1 981 ) . 

Normalmente el ganado bovino lechero en las zonas tem
pladas tiene una mayor fertilidad en primavera y más r~ 

'ductda durante el verano y el invierno (Jaster y col., 
1982: Me. Donald, 1980), aunque en un estudio del efec
to de la época del año sobre la fertilidad en vacas de 
varias edades Inseminadas artif lclalmente, realizado 
en Nueva York, se observa que los meses de invierno son 
los de mayor fertilidad en vacas de más de 90 meses de 
edad, pero se observa también que se tiene la mas bala 
fertilidad durante el verano y el Invierno para todas 
las vacas en general. <Me. Donald, 1980). 

Stevenson y colaboradores sugieren que la temperatura 
para una meJor concepción oscila entre Jos o y los 30°c 
<Stevenson Y col., 1983). otros autores reportan una r~ 
ducclón en Ja concepción cuando la temperatura ambien
tai es de más de21.1° e <Silva y col., 1981). mientras 
que otros reportes mencionan que la temperatura máxima 
critica para el desarrollo normal de las funciones de 
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la vaca lechera es de 25° e y la míntma de -14° e (Co
l ! i er y CD 1 . • 1382: Erb y CD 1 ') 1982). 

Silva v colaboradores reportan que la actividad estral 
f ué más intensa durante los meses de Invierno, en los 
cuales la temperatura máxima fué de 12.8° e y la mlntma 
de oº c. mientras que durante los meses del verano, en 
los cuales las temperaturas máxtma y mlnlma fluctuaron 
entre 25.7 y 13.6° C, ésta se vió notablemente dtsmtnu! 
da <Sil va y col., 1981 ) . 

Por 1 o que respecta a nuestro es tud 1o1 en 1 a zona en 
que se realtzó el trabaJo, tenemos una temperatura me
dia anual de 19º e, con una máxima de 35° e y una míni
ma de 5.2° e <SARH. 1980). 

En el cuadro I I se puede observar untformtdad en los r~ 

sultados de acuerdo a los promedtos de servicios por 
concepción en todos los grupos de vacas según su número 
de lactancia, ya que las medias oscilan entre 1 .71 y· 
1 .77 y estas diferencias no son estadísticamente signt
f icatlvas a una P<0.05. 

De iqual manera no existe varlacl6n notoria en los pro
medios de los grupos de vacas de acuerdo a la época del 
año, ya que éstos son de 1. 69 en vacas con fecha de par:. 
to entre los meses de diciembre a febrero; 1 .77 en las 
vacas con partos entre marzo y mayo; 1 .68 en el grupo 
de vacas con fecha de parto entre Junto y agosto y 1 .83 
en las vacas que tuvieron su parto en los meses de sep
tiembre a noviembre. Unlcamente se observa un !1gero ª!-!. 
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mento en las medtas de los servtctos por concepción en 
las vacas de primera lactancia y fecha de parto entre 
los meses de marzo a mayo con 1 .96 servicios por canee~ 
ctón y desvlactón estandard de 1 .14 y en el grupo de s~ 
gunda lactancia, con fecha de parto entre septiembre y 
noviembre, en el que se obtuvo una media de 2.02 servi
cios por concepción con una desviación estandard de 
1 .08. siendo las diferencias encontradas no estadlstl
camente significativas a una P<0.05. 

De lo anterior se desprende que ni la época del año, ni 
la edad de la vaca parecen tener una marcada lnf luen
cia sobre el número de servicios por concepción y en g~ 
neral las medias de estos pueden ser calif tcadas de bu~ 
nas comparadas con los parametros mencionados como !de~ 

les por varios autores (1 .3 a 1 .8 servicios por concep
clón ), (Avl la. 1977; Menéndez. 1983; Olds. 1978). En 
nuestro estudio los promedios generales ose! lan entre 
1 .6 y 1 .8. siendo pertinente hacer notar que con las 
vacas que se trabaJó no presentaron problemas de puer
perió. 

En un estudio similar. Berger y colaboradores (1981) a
seguran que no existen diferencias en los parametros r~ 

productivos entre vacas de primera, segunda y tercera 
lactancia en adelante, la desviación estandard de los 
dias abiertos y del número de servicias por concepción 
no demostró diferencias significativas de acuerdo al 
número de partos. En ese estudio se obtuvieron valores 
promedio de 85 d!as a primer servicio postparto, para 
vacas de primera lactancia y para vacas de segunda y 
tercera en adelante se obtuvieron 86 y 88 d!as respec
tivamente. En comparación en nuestro ana11s1s obtuvimos 
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promedios de 87, 86 y 85 dfas a primer servicio post
parto. Las meaias para los dlas abiertos en el citado 
trabajo fueron de 135, 136 y lll8 respectivamente, en 
tanto que en nuestro estudio se obtuvieron promeaios 
de 115, 119Y 111 afas abiertos. Finalmente las meoias 
de los servicios por concepción fueron de 2.1, 2.0 y 
2.2 en el trabajo ae Berger y col., contra 1.7, 1.8 y 
1 .8 de nuestro estudio. 

Como comentarlo al margen cabe aclarar que, aunque en 
forma general los parámetros obteniaos para evaluar la 
fert111oao en el presente estudio pueden ser ca11f 1ca
aos como buenos, es oe hacer notar que tanto los ofas 
abiertos como los servicios por concepción tienen se
rtas lirnltantes como fnoices de fertilidaa, ya que no 
calculan las vacas que fallan para concebir. Consecuen 
temente, la mayor!a de las vacas con problemas serios 
escapan a los aatos <Pérez y col., 1978). Según repor
tes, en la mayorla ae los hatos, entre el 4 y 5% ae 
las vacas son venaiaas caoa año como infértiles, <Olas, 
1978), el 16% ae toaos los oesechos en vacas Holstein 
en E.U. Y 27% en Israel es a causa oe fallas reproauc
tivas <Berger y col., 1981; ZemJanis y col., 1961 ), 
~n tanto que en México se habla hasta ae un 45% (López 
y col.., 1978 ). 



15 

CONCLUSION 

Según lo observado en el presente trabajo no parece ef 
Jsttr una Jnf luencta definttiva de la edad de la vaca 
sobre la fertilidaa, ya que se observan parámetros re
producttvos similares en todos los grupos de vacas de 
aiferente número de lactancia. No fue notoria tampoco 
una var1aclón de la ef iciencla reproductiva en las di
ferentes épocas del año, debldo esto quizá a que en la 
zona aonae se realtzó el presente trabajo no existen · 
grandes variaciones climáticas durante el año y el rarr 
go oe la temperatura en los diferentes meses, es más o 
menos estable y blén tolerado por el ganado para el d~ 
sarrollo de su función reproductiva. 

La dlsparidad en algunos de los aatos sugtere que ex!~ 
ten variables no controlables que afectan los datos 
del anál1sis, incluyendo las prácticas de manejo, as! 
como la interacción de éstas variables. Ser!a pues re
comendable utilizar un número mayor ae datos a f tn de 
contrarrestar ésta disparidad en los mismos. 
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.. 
Af'lEXO 1 

CUADRO I I I 

FUENlE DE VARlACION DE DIAS ABIERlOS 

F. V. gl se C~I Fcalc. Ftablas 
. 

TRAl'AMIEN10S. 3 222.6063 74.2021 0.5545 5% 3.86 
(época oe l año) n.s. 

i 
r BLOQUES 3 337 .3749 112 .4583 0.8403 1% 6.99 ¡ (edades) \ n.s. 
¡ 1 ¡___. 

! 
\ i ERROR 

l 
9 ¡ 1204.4684 133 .8298 5% 8 .72 

1 
e experimenta 1 ) ¡ 

-·· 
j 

l 1 TOlAL 15 . 
j· 

N .... 

-



ANEXO 2 

CUADRO IV 

FUENTE DE VARIACION DE SERVICIOS POR CONCEPCION 

1 F.V. gl se CM Fcalc. Ftablas 

TRA 1 A~1 I EN TOS 3 0.0650 0.0216 1.25 5% 3.86 
(época del año> 

BLOQUES 3 o .0086 . o .0028 o. 16 1 % 6.99 
<edades> 

ERROR 9 o. 1560 0.0173 5% 8 .72 
<experimental> .. -

101AL 15 
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