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En el presente trabajo se determin6 la repetibilidad del 

indice antero-poeterior de la producci6n láctea de 40 vacas 

Holete!n y se eetim6 el valor T.ls prob~ble de presentación de 

dicho indice, para t:,1 efecto ce tomó una mue,,tra aleatoria y 

ee clrcsific6 a las v.:;.cas de acuerdo a su ti::-o de ubre: plat.J. 

forme, redondeadu y col~~nte, habiándose efectuado en ellos 

8 muestreos estimando la producción en cada u.~o como el cien 

por ciento. La producci~n de los cuartos antsriores esti'llada 

en porcentaje se dividi6 entre los cuartoF poe~erioros para 

determinar el indice antero-posterior,(los datos presentan v~ 

loree de frecuencia relativas 10~ = 1.0 ). 

La metodología para estimar el !ndice de repetibilidad 

se desc·ribe en detalle en el co!'ltexto del trabajo, Se concl~ 

ye que el.grupo de vacas con ubre de tipo platiforme, el va

lor del indice entero-posterior fué de 0,84; para el grupo de 

vacas con ubre redondeada fu~ de 0,6~ y para el grupo de va

cas con ubre de tipo colgada fué de 0.6e, El indice de repe

tibilidad para cada uno de ecos grupos fué de 0.45, 0.33 y 

0.25 respectivamente. El valor más probable de presentaci6n 

del índice antera-posterior quedó estimado en o.e;, 0.6~ y 

0.68 en el orden en que se han enumerado los tipos de ubre. 

La variaci6n existente dentro de vacas con ubre de tipo 

platiforme, as! coJDO los valorer de los parámetros obtenidos, 

permiten la posibilidad de seleccionar vacaa por este tipo de 

ubre el cual se considera deseable. 
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l. IN!'RODUCCION 

En •fxico la expansión demográfica en los ~ltimos años 

ha incrementado la demanda de una gran cantidad de produc

tos, principalmente de alimentos, para cuyo abasto se ha t~ 

nido que recurrir a importaciones procedentes de diversos -

paises; situación que de persistir o agudizarse, generará -

una dependencia económica y tecnol6gica de muchos paises ia 

duetrializados. (37,44,47,50) 

Bn el campo, la producción pecuaria se ha visto restria 

gida por los constantes incrementos de los productos b~sicos, 

sobre todo los relacionados con la alimentación de los anilll!!. 

les, generando con ello una problemática tal, que los produ~ 

toree han preferido sacrificar sus ani1118les y guardar su di

nero en las instituciones bancarias a continuar arriesgándo

lo con un pobre e incierto margen de ganancia. (10,37,47,49, 

51,72,75) 

La situación descrita anteriormente representa un reto -

para que loe Mfdicos Veterinarios Zootecnistae incidan en el 

problema actuando desde el 4ngulo de su competencia en opti

mizar las t4cnicas de alimentación, de manejo, de reproduc

ción, de sanidad y de mejoramiento genftico, para hacer m4s 

rentables las explotaciones pecuarias, (28,30,32,37,50) 

En el 4mbito de la genftica una de las primeras"funcio

nes en que ~os profesionales de la •edicina Veterinaria deben 

actuar, es estillBndo los par4metros que permitan implementar 

programas de mejoramiento a corto y mediano plazo, Uno de -

esos par4metros es la repetibilidad que una caracter1etica -

presenta, dado que su uso permite predecir el valor más pro-
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bable de producci6n o de presentaci6n, (17, 32) 

La repetibilidad se define como la relaci6n entre la v~ 

rianza genética y la varianza ambiental general entre la va

rianza fenotípica total. (17) 

En el presente estudio se pretende valorar el indice de 

repetibilidad de la producci6n láctea en vacas Holstein eetl 

mando la producci6n mediante la relaci6n de la secreción de 

llos cuartos delanteros con respecto a loe cuartos traseros -

expresada en porcentaje, Ia anterior relación ha sido denoml 

nada por Johansson, índice antera-posterior, (34,35) 

Ia importancia de cuantificar el indice antero-posterior 

estriba en detectar aquellas vacas que pudiesen ser susceptl 

bles de que conforme ai~~ente el ndmero de lactancias los cua!: 

t~s posteriores tiendan a hacerse pendulosos, con el conse

cuente relajamiento del sistema suspensorio de la ubre, sie~ 

do esos animales propensos a sufrir mastitie treumática,(3,4) 

Fenotípicamente es factible distinguir entre ubre platl 

forme, ubre redondeada y ubre pendulante o colgada, la prim~ 

ra se encuentra unida al cuerpo por una amplia superficie 

que se extiende bien por delante y por detr4s, tiene profun

didad moderada y bastante constante, (fig, l); la segunda o 

esf~rica es más corta y redonda, tiene mayor profundidad que 

la ubre platiforme, (fig. 2); la tercera es un ti~o defectu~ 

so que normalmente no se manifiesta hasta la tercera o cuar

ta lactaci6n para después empeorar progresivamente con la 

edad, (fig. 3), (34,35,74) 
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Otra ventaja de la determinación del indice antero-pos

terior sería estimar le producci6n completa en kilogramos de 

leche que una vaca debió producir y que por causa de alglin -

tipo de mastitis perdió uno o <loe cuartos, Siendo un animal 

gen~ticamente superior, su producción láctea seria estirrable 

mediante un ajuste, (17,35) 

Otro punto favorable en la determinaci6n de este índice 

podría ser pare. estimar la lactancia completa de aquellas v~ 

cas a las cuales se les deja un cuarto para aue alimenten a 

eu cria, sobre todo en loe sistemas de rejegueria en el tró

pico h11medo, (17,35,41) 

Johaneson y Korkman, º11· ~ Johaneson, (34)¡ estudia

ron la variaci6n de las producciones de la ubre en 569 vacas 

suizas y en 488 frisonas, determinando el promedio y la des

viaci6n est4ndar de ese índice siendo de 42.B ! 5.8 y de 39,1 

!6.6 respectivamente, la repetibilidad del indice antero-po!. 

terior se determin6 dentro del intervalo de uno a tres meses 

durante el mismo período de lactancia obteniendo un valor de 

0.84, Con un intervalo de dos lactancias entre las medicio

nes, la repetib'ilidad decreció a 0.67. (34,35) 

La heredabilidad del indice estimado mediante en411eie 

de varianza de 161 grupos de medias hermanas paternas con -

un promedio de 6.6 hijos por macho, di6 un valor de 0.76 ! 
0.12. (34, 35) 

Estimando la heredabilidad del indice entero-posterior 

mediante la regresi6n hijas-madres con 71 paree de observa-
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cionee, la heredabilidad obtenida fué de 0,83, (34 1 35) 

rodas estas eetimaciomee indican que la heredabilidad -

del indice antero-poeterior de la producci6n láctea, es bas

tante alta, por lo que seleccionar animales con una ubre más 

proporcionada puede ser un objetivo factible de lograr, (35) 

En •éxico no se han efectuado investigaciones para de

terminar el !ndice antero-posterior de la producci6n láctea, 

salvo un estudio efectuado en el Colegio de Postgraduado& 

realiz~do en vacas cebd, mismo que no ha sido reportado, (5) 

Bajo las anteriores consideraciones, ee establecen como 

ob~etivoe de la presente investigaci6n, loe siguientes1 

l.- Determinar la repetibilidad del índice antero-poet~ 

rior de la producci6n láctea en vacae Holstein. 

2.- Estimar el valor más probable de presentaci6n del -

!ndice antero-posterior de producci6n en las vacas ba~o est! 

dio. 

3,- Establecer loe lineamierntos para seleccionar vacas 

con características deseables de la ubre. 



Pig. l. Ubre platiforme; se encuentra unida 
al cuerpo por una amplia superficie que se 

extiende bién por delante y por detrás, ti~ 

ne profundidad moderada y bastante constan

te. 

Pig. 2. Ubre redondeaaa o esf6rica; es m4s -
corta y redonda, tiene mayor profundidad que 

la ubre platiforme. 

6 



Pig. 3. Ubre pendulante o colgada; es un tipo 
defectuoso de ubre que nornalmente no se man! 

fiesta hasta la tercera o cuarta lactaci6n ~ 
ra después empeorar progresivamente con la 

edad. 

7 
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2. GENERALIDADES 

2.1. Situación de la Ganadería Lechera Mexicana, 

2.1.1, Prioridad nacional en espera de respuesta. 

La producción láctea en México ha sido y es una activi

dad importante, tanto económicamente generando materia de em 

pleos en los sectores agrícola e industrial, _que por su i!! 

cidencia en su composición alimentaria, desafortunadamente -

la política que se ha seguido en los dltimos 20 aaos, ha oc! 

sionado que esta actividad se encuentre actualmente en severa 

crisis. (6, 44, 50) 

El encausamiento de la mayoría de los recursos económi

cos para el desarrollo de actividades diferentes a aquellas 

dedicadas a la producción de alimentos, ha dado como resul

tado el freno de esta producción, La evidencia m4s notoria -

de esta política, ha sido la necesidad de recurrir a la im

portación, dado al incremento de la demanda y el ~ exi~ 

tente, colocando a M6xico como el primer país a nivel mundial 

que más leche importa. (8,12,13,44) 

Debido a la situación prevalente en el planeta, de la -

disponibilidad de alimentos cada vez más precaria, es iluso

rio pensar en satisfacer la demanda de leche en México a ti'! 

vés de importaciones; además, de depender de otros paises ~ 

ra que noE alimenten, se pierde la oportunidad de ser un pa

ís libre económica, política, social y culturalmente, (44) 

En •'xico hay el potencial suficiente para afrontar y S! 
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tisfacer la demanda de leche actual y de muchos a~os venide

ros. (44) 

El importar productos pecuarios trae riesgos, w3s aún si 

estos provienen de paises cuarentenados, tal es es ca=o dc, la 

fiebre aftosa o la contaminaci6n radiactiva del producto.(7,73) 

La producci6n nacional insuficiente e importaci6n de la l! 

che, a~n no satisfacen la demanda que existe actualmente, no 

tanto por el ~ prevalente, sino porque es un alimento 

poco accesible a loe grandes ndcleos de poblaci6n.(12,44 1 50,73) 

El bajo costo p&!!SdO por un litro de leche es uno de loe 

principales problemas que enfrenta la industria lechera. -

El gobierno ha implantado una pol!tica err6nea de control de 

precios sobre loe productos pecuarios. (44) 

Loe considerables incrementos en el costo de loe insu

mos y una pérdida de divisas debida a las importaciones para 

subsanar el protle:na parcialmente, ha provocado una ·ieecapi

tali2aci6n severa que pudiese acarrear resultados irrepara

bles. (37,44,49') 

México en 1978, fu6 el pa!s donde se dispon!a de la le

che más barata no subsidiada a nivel mundial, la situaci6n -

actual permite apreciar la presi6n econ6mica a la que están 

siendo sometidos los eanaderos mexicanos. (44) 

La '1nica manera como se logrará satistacer la demanda de 

leche en México, ser4 liberando el precio de leta y utilizaa 

do progrn'l'as de mejoramiento genético a corto y mediano pla-
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zo, ya que el difícil panorama nacionul no da cabida al mej~ 

ramiento genético a largo plazo, que reE:llltaria inadecuado e 

inapropiado para abastecer a una población que i:e 'llUltiplica 

rápidamente. (37,44) 

La justi1icaci6n del gobierno p~.ra implantar una politi 

ca de control de precios, es la de ofrecer alimentos al pue

blo lo más barato posible, Sin embargo, esta política he si

do contraproducente, ye que ha promovido le carestía, pueeto 

que lenta pero continuamente, los eanaderos están desviando 

sus actividades a aspectos más eegUros y redituables, (44) 

Es por ello que la actividad merece especial atención, 

sin emb&rgo, la insuficiente disponibilidad de cifras al re~ 

pecto, no permite hacer un estudio 'l'.4s proi'undo de esta si

tuación. (6) 

2,1.2. La ganadería lechera nacional y su proble

mática en 21 affos~ (1968-1988). 

A continuaci6n se muei:tra un rei:~~en y análiF-iF- de las 

cifras a nivel nacional! 

En le ganadería nacional, los datos disponibles del to

tal de bovinos muestran que para 1968 había un total de 23 m! 

llenes 627 mil animales, para 1987 había un total de 36 mill~ 

neF- 576 mil animales. En 1969 en relación al año de 1968, h~ 

b!a un incremento promedio anual de 5.3 ~y en 1987, con re~ 

pecto a 1986 era de 1.9 %, con una tasa de crecimiento medio 

general en 20 años de 47.2 % (2.48 ~anual) y un promedio de 

bovinos por a~o de 30 millones 573 mil 183 animales.(39,40,54, 

58, 60-67) 
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El ganado bovino lechero muestra en 1968 un total de e 
millonee 915 mil ani:nales, para 19b8, un total de 4 millones. 

882 mil animales, con un promedio por año de 5 milloner-. e47 

mil .702 animales, en 1969 había un 6,4 ¡!, de incremento prc:r,~ 

dio anual con respecto a 1968 y 0,1 f. en 1988 con respecto -

al año anterior, En 21 años hubo una taea de crecimiento me

dio general de -27.4 ~ (negativa) y una tasa de crecimiento 

medio anual de -1.37 % • (6,39,40,54,58,60-67) 

El porcentaje lechero en relación al total de bovinos p~ 

ra 1968 era de 37,73 ~. para 1987 era de 7,36 %. Se tuvo un 

incremento promedio anual en 1969 de l.O ~ con respecto a 1968 

y un decremento de 8,0 % en 1987 con respecto a 1986, una t~ 

sa de crecimiento media general de -71.2 ~ (-3.75 ~ anual) en 

20 años, Un porcentaje lechero por año de 20.25 %. 

En cuanto a los datos disponibles de producci6n nacional 

muestran que en 1968 la producci6n nacional era de 2591 mill~ 

nes de litros al año¡ para l9Be, fué de 5690 millones de li

tros al año; si para 1969 había un incremento medio anual de 

126,6 % con respecto al año anterior, para 1988 se mostraba 

de -8,2 f en relación a 1987, La producci6n nacional de leche 

fluid~ en 21 años fu6 de 124 mil 670.3 millone~ de litros 

(343.565 millones de litros diarios), con un promedio anual 

de 5 mil 936,681 millones de litros (l6,3óo millones de li

tros diarios) y una tasa de crecimiento medio general de un 

129.4 1~ (6,47 % anual), (6,38,42,54,57,58,60,61,64,66,67) 

La i~portación de leche en polvo( l kilo:r¿mo de l~che 

en polvo ee igual A 10 litros de leche fluida), ha pasado de 

219 millones de litros en 1968 a 2mil 80 millones de litros 
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al año en 1988; esto es, si paru 1969 hab:fa un incremento pr.!2, 

medio anual de 29.04 ;l con respecto a 1968, para 19H!: era de 

32.5 ~ con respecto a 1987; en 21 años hubo unn taea de cree! 

miento media general de 641 % (32.052~ anual), de una impor

tación total de 18 mil 702 millones de litroE en el periodo 

1968-1988¡ y un promedio anual de 890,57143 millones de li

tros importados. (13,38,50,52,53,55,61,64,66,68) 

La disponibilidad nacional de leche fluid~ en el per!o

do comprendido en los años 1968-1988, fué un totul de 143 mil 

371,7 millones de litros, esto es, 6 mil 827.2238 millones de 

litros por año (18.7047 millones de litros diarios), con una 

tasa de crecimiento media general de 150.6 ~ (7.53 % anual). 

Para el año de 1969 y en relación a 1968, había un incremento 

promedio anual de 119 ~ y para 1988, con respecto a 1987 de

creció a un 0,01 ~. 

La población nacional total pro~edio anual fué de 65 mi 

llones 684 mil 714 personas, con una tasa de crecimiento me

dio anual de 2,8 %, para 1969 hubo un incremento pro~edio a

nual de 3,3 % en relación a 1968 y en 1988 un incremento de 

1.9 ~ con respecto a 1987, La población de 1968 fué de 47 mi 

llones 952 mil personas y para 1988 representaba 83 millones 

273 mile personas, esto quiere decir que para el a~o 2000 (dos 

mil) habitarán más de el doble de personas que hace 21 años 

••xico tenia, ya que la tasa de crecimiento medio general es 

de 56 ~ hasta 1988, (40). 

La disponibilidad~ cápita de leche en el periodo 1968 

-1988, fu' de un promedio anual de 102,966 litros por habita~ 

te al año(0,282 litros por habitante diarios), esto es, sin 
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considerar el destino a la indu2tria "le lácteos, no se llenan 

los requisitos mínimos requeridos por el Instituto Nacional 

de Nutrici6n que son 337 mililitros diarios por perRona, ya 

que solo se consumen 282 mililitros del lácteo al aia y m~cho 

menos llenen los requerimientoe recomendados por la F.A.O,, 

que son de 500 mililitros diarios~ cápita , (31,50) 

La participaci6n de la leche importada en la disponibili 

dad nacional fu6 de 256,87 ~ en 21 años, con un promedio anual 

de 12.23 )t, se tuvo una tasa de crecimiento medio general de 

429,:?'}t (21.46 % anual), 

En cuanto a la participaci6n de la producci6n en la di~ 

ponibilidad nacional, fu6 de un mil 843,13 ~ en 21 años, con 

un promedio anual de 87.77 ~ 1 una tasa de crecimiénto medio 

general de -19.6 f. (-0.98" anual), con ello observamos que -

mientras la producci6n lechera nacional decreci6 anualmente 

en 0,98 %, las importaciones aumentaron su participaci6n na

cional en un 21.46 f,, haci<l'ndonos cada vez más dependientes 

de ellas. 

La poblaci6n nacional crece a ritmos acelerados y para 

el afio dos mil habrá el doble de personas, en 32 año~ deede 

1968, la poblaci6n crecerá al doble de lo que ha costado a -

Mbico en toda eu historia, y por consir.uiente, habrá aumen

tado el d&ficit l~cteo tres veces más. 

El requeriir.iento amml de leche para satis1'acer la de

r.u?.ndn de 1988, fu~ de 10 mil 243 millones de litroo y en 1968, 

fu~ de 5 mil 898,3 millo:1es de litro!", casi el doble, con un 

requerimiento en 21 o.fíes de 169 mil 670.5 millones de litros 
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(8 mil 79•5476 millones de litros anuales), con una tasa de 

crecimiento medfo general de 56 f. aunada. al crecimiento po

blacional, una tasa de crecimiento medio anual de 2.8 %.(31,40) 

En el año de 1968 se contaba con un~ de 3 mil 307.3 

millones de litros, paro. 1988 había ya un ~ de 4 mil -

553 millones de litros, en 1969 habÍ8 un incremento promedio 

anual de -93.3% con respecto a 1968 y de 18.l 1" en 1988 con 

respecto a 1987; hubo un d6ficit en la produc~idn nacional de 

leche en 21 años de 45 mil millones de litros { 2 mil 142,8667 

millones de litros anuales), con una tasa de crecimiento me

dio general de 730.2 % ( 36.51 ~ anual). 

El d6ficit en la disponibilidad nacional total de leche 

fluida en 21 años, fu4 de 26 mil 2S8.8 millones de litros -

(un mil 252.3238 millones de litros anuales), para 1968, ha

bla un d6ficit de 3 mil 88.3 millones de litros y en 1988 de 

2 mil 473 millones de litros, en 196S había un incremento -
promedio anual de - io1.9 %_con respecto a 1968 y de 8,3 % en 

1988 con relaci6n a 1987, una tasa de crecimiento medio gen! 

ral de - 3 mil 126.8 ~ ( -156.34 ~ anual), cabe hacer notar 

que el incremento negativo se acentu6 en los a~os de 1969, el 

cual tuvo un excedente de 60.3 millones de litros y en 1980, 

que hubo un excedente de 152.7 millones de litros. 

El precio del litro de leche, que en 1968 era de 2.3 P.2. 

sos, en 1969 su crecimiento medio anual fud de cero, con re~ 

pecto a 1968; para 1988, su precio era de 765 pesos, y con -

une. tasa de crecimiento medio anual con respecto a 1987 de -

156.3 ~. en 21 años se tuvo una tasa de cr~cimiento medio S!. 
neral de 780.1.~ (39 ~anual). (36,43,54,56,58,59) 
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El salario minimo, en 1968 era de 27 pesos diarios, con 

tasa de crecimiento del O%¡ para 1988, ascendi6.a 6 mil 670 

pesos diarios, un incremento de 77.9 ~con respecto a 1987, 
.en el periodo de 1968-1988, hubo una tasa de crecimiento me

dia general de 687.3 ~ (34.365 % anual), con un promedio por 

afio de 773.19 pesos diarios. (9,14,15,16) 

llientras el trabajador podria adquirir con su salario da 

un dia en el año de 1968, 11.739 litros de leche.fresca, para 

1988, su salario le alcanzaba para adquirir 8.719 litros de 
leche, deduciendo de ello que el obrero ha bajado su poder -

adquisitivo, en 21 años, un 11.76 ~ (tasa de crecimiento ne
gativa), o sea, una tasa de crecimiento medio anual de -0.588~, 

a pesar de haber control de precios. 

Le inflaci6n en 19 años fué de 823.42 ~ (43.34 ~anual), 

con un incremento promedio general de 645.3 ~ (35.85 ~ anual). 

Bn 1969 hubo una inflaci6n de 4.9 ~y en 1971 con respecto a 

1969, se vi6 un incremento promedio anual deil4.3.f, para 1988, 
hubo una inflaci6n de 51.7 ~y un incremento promedio anual• 

con respecto a 1987 de -67.5 ~. (2,40) 

En 1968 se pedían 12.50 pesos por d6lar, en enero y di

ciembre; para 1988 en enero y diciembre era de 2 mil 237.50 

pesos y 2 mil 297.50 pesos por d6lar respectivamente; con un 

incremento promedio anual en 1969 de cero, con respecto a 1968, 

en 1988 en relaci6n a 1987, de enero y diciembre, un incre

mento de 142.7 ~ y l.01( respectivamente¡ el valor promedio del 

46lar anualmente en enero y diciembre de 21 años fu6 de 208.39 

pesos y 318.79 pesos por d6lar respectivamente, con un·incl'!, 
mento general en enero y diciembre de 960,2 ~ (48.0l ~ anual) 

y de 965,3 ~ (48.265 i anual) respectivamente,(l,2,18-27,33) 
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Con la devaluaci6n, los insumos tecnol6gicos para la ~ 

nutenci6n de la industria lechera elevan su costo y ya no le 

es posible reemplazarlos al ganadero, habiendo un retroc~so 

hacia el sistema tradiciofücl de ordeñn y un abandono d€ esta 

actividad, ya que en la ordeña manual se invertiría más tiem 

po y costo, existirían mAs problemas de :nastitis ~or este r1. 

troceso en el manejo; con ello, la inflaci6n nace ~ue los iU 

sumos alimenticios eleven su costo, encareciendo la producci6n, 

hay un" baja en la producci6n láctea, au:nentando la demanda y 

disminuyendo la oferta. (8,12,131 37,44 1 49 1 51) 

Estos resultados indican una tendencia clara en cuanto a 

la caída en la rentabilidad de la ganadería, es decir, el ma!: 

gen de utilidad ha perdido dinamismo en los dltimos años, en 

1~78 producir un litro de leche costaba 4.53 pesos, para 1982, 

11.40 pesos y para julio de 1987 costaba producir un litro de 

leche 295.60 pesos, comparado con el precio de venta en 6,80 

pesos, 16,79 pesos y 298.50 pesos respectivamente; a grandes 

l'allgos podemos apreciar que ha causado una cierta perdida de 

utilidades, sobre todo en el dltimo año. El agua de sabor, la 

cerveza y los refrescos, que se consumen a ~r'.n escala, tienen 

un valor superior, mientras se pretende mantener controlado -

el pr~cio de un alimento que requiere de todo un proceso para 

su obtenci6n. (6,44 1 54,75) 

Hay una clara tendencia a la baja en el inventario na

cional de ganado lechero, y en la producci6n nacional del lá~ 

teo, por otro lado, disminuyen las fuer.tes de empleo, ya que 

la. gan.:tderí:¡¡ muestra ur.H clar.i tendencia a des~:pnrecer, :nieu 

tras aumentan las importaciones del láct~o. 
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2,2, La Gl:1ndula Mamaria de la Vaca. 

2,2,l, Or:(g¡¡-n y desarro:!.lo dQ la glándula mamaria, 

Como un complemento a este trab~jo, es necesario recor

dar algunos aspectos importantes sobre la glándula ~nmaria de 

la vaca (ubre), 

La glándula mamaria es una glándula cután~~. histol6gi

camente constituida por tejido tubulo alveolar compuesto y -

con origen a partir del ectodermo. (ll) 

En el embri6n, se desarrolla la cresta mamaria cercano 

al primer mes y se hace.m4s manifiesta en el segundo mes, •!. 

parandose en dos crestas paralelas prominentes; poco tiempo 

4espu4s, hay una depreei6n o desaparici6n de vestigios de la 

cresta, quedando solo los brotes que originaron la glándula, 

en este caso, tetramástida, (45) 

El epitelio persistente en la cresta, penetra hacia el 

corion, originando el primordio y a su vez origina varios brg,. 

tes o t'Uturos puntos funcionales de la glándula, Los brotes -

ee ahuecan y tunelizan, formando los conductos galact6foroa 

que aparecen claramente estructurados entre el octavo y nov1 

no mee, emitiendo nuevos brotes o puntos de partida de cana

l!culos menores y tdbulos glandulares, cercano al parto o 

punto final de la gestacidn, se advierte una formaci6n epid6t, 

mica que da luear al pezón. (45) 

Despu6s del nacimiento se pueden apreciar varios per!~ 



dos de desarrollo; en el primero, comprendido del naci~iento 

a la pubertad, no hay acines, s6lo se desr,rrollan las elár.d~ 

laa rudimentarias, durante el ciclo estral se desarrollan los 

lobulillos y acines, aun(>ue no com¡iletamente, durante la ge;¡¡ 

taci6n hay un desarrollo glandular y perf'eccionamier:to; des

pués del parto, en la primera ractaci6n, su desarrollo es si 
milar al de antes de la e:e:;:taci6n, abundondo tejido adiposo 

y elástico; para la segunda lactancia, el tejido adiposo no 

aparece, la ubre oueda péndula, flácida, arrugada y como va

c!a. La involuci6n glandular después de la lactaci6n se hace 

por colapso de las formaciones acinosas y tubulares, seguido 

de descamaci6n epitelial, mientras el tejido conjuntivo sus

tituye a estas estructuras, la glándula se hace péndula du

rantE este per!odo, porque el tejido conjuntivo elástico no 

llega a alcanzar el desarrollo y tono anterior a la gestaci6n, 

de aqu! que este fen6meno se acentda en las hembras multige!. 

tas. La menopausia y regresi6n mamaria, se lleva a cabo en V!. 

cae de m4s de 9 a 10 años, comenzando con una irregularidad 

lobular; de 11 a 12 años aparece una contracci6n (colapso) de 

conductos epiteliales; de 13 a 15 años se muestra una dilat!. 

ci6n qu!stica de los canales y después de los 15 años, una e~ 

clerosis y'obliteraci6n de los canales. (45) 

2.2.2. Anatomía de la glándula mamaria. 

Las glándulas mamarias de las vacas están localizadas en 

la regi6n inguinal. (11) 

La ubre está compuesta ;:ior cuatro glándulas separadas e~ 

tre s!, un surco demarcado en la piel nos separa la mitad iz-
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quierda de la derecha, est·e está dado por el ligamento ouspe~ 

sorio medio de doble capa, cada cuarter6n está separado de -

los otros por tejido conectivo y tienen su propio sistema c~ 

lector de leche, aunque no existe unA membrana especifica que 

haga una separaci6n del cut~rto anterior y cuarto posterior, 

los sistemas de conductoo son completamente independientes uno 

del otro. (11, 30, 44, 69) 

Los cuartos anteriores son menores que los cuartos pos

teriores y secretan alrededor del 40 % de la leche, por ello 

cuando se usa ordeñadora mecánica, es factible un sobreorde~o 

de ¿stos y se presente mastitis¡ los cuartos posteriores fo¡ 

man la porci6n más grande de la ubre y secretan alrededor del 

60 ~ de la leche. (29,44,45) 

El sistema suspensorio de la ubre(columpio suspensorio) 

está compuesto por las siguientes insercionesr piel, con una 

funci6n menor; ligamentos suspensorios laterales superficia

les y profundos, que surgen del tend6n subpélvica y se unen 

con los mediales que dividen al 6rgano¡ los ligamentos medios 

o mediales elásticos, que son los que frecuentemente se rel~ 

jan debido a tensiones repetidas y hacen pendulosa a la ubre, 

ya que se estiran permanentemente, colgándose y golpea"ndose 

seguido, haciendola blanco de infecciones; surgen de tendo

nes fuertes de la pared abdominal¡ por dltimo, el tabique de 

tejido conectivo de la ubre se une a eetos ligamentos.(3,30) 

La ubre está constituida por pequeñas áreas de tejido s~ 

cretor rodeado de capas de tejido conectivo, la unidad de te

jido secretor la constituye el a:!veolo. (44) 
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Los alveolos están recubiertos por células e~iteliales 

cilíndricas si'!lplea y :forman raci:noE de apro;ci:nuda:??~nte 200 

16bulos, divididos por un tabique :fibroso del¡;~".lo y con con

ductos individuales, cada alveolo ro".leado a su •1ez en ~u t:,se 

por células mioepiteliales. (11,30) 

De la unidad secretora, salen los conductos colectores 

primarios, comuniclndose a su vez con los conductos colecto

res secur,darios y estos con loe conductos colectoraE tercia

rios que ".lesembocan en la cisterna de 1a glándula, en la pa~ 

te inferior de ésta, se encuentra un pliegue circular o anu

lar que comunica a la cisterna del pezón, este comunica al -

exterior por medio del conddcto galact6foro, sin antes pasar 

por Ulll'. serie de 4 a 8 pliegues radiales denominados roseta 

de PUrstenberg y por un esfinter en el condúcto galact6foro. 

al cual redea. (11,30,45,69) 

La irrigaci6n e inervaci6n de la glándula tienen gran -

importancia, las arterias derivan de la pudenda externa y p~ 

rineal, las venas forman un círculo en la base de la ubre, -

desde el cual la sangre drena por tres troncos, esto es, el 

abdominal grande, pudenda externa y perineal, los vasos lin

f4ticos son nu:nerosos y pasan princiral:nente a los g1&11glioe 

o n6duios linfáticos mamarios, los nervios derivan de los i!l 

guinales y del plexo mesentérico caudal del simpático. (69) 

2.2.3. Fisiología de la glándula mamaria. 

La fisiología de la glándula ma~aria se puede resumir en 

tres etapass 
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En este trabajo, se desarrolla solamente la fisiolo,;::!a 

de la lactaci6n, ya que dará una ventana pequeña de lo que -

es la secreci6n láctea y cuales son los mecanismos por los -

que se produce. 

Desarrollo de la glándula mamaria, influenciada por her 

monas estrog6nicas y progestágenas, as! como hormonas regul!!_ 

doras como la insulina, corticoesteroides y prolactina; el -

proceso secretor es entonces inhibido hasta el parto, proba

blemente bloqueado por la progesterona. (44,45) 

Secrecidn lltctea y mantenimiento de la lactacidn, al di~ 

minuir la progesterona y aumentar los niveles de estr6genos, 

provoca la estimulaci6n de la pituitaria, coordinitndose con 

otros mecanismos hormonales como los corticoesteroides, solll!! 

totropina, prolactina, lact6geno placentario y otros factores 

plasmilticos; para producir y liberar prolactina, ee entonces 

cuando los estr6genos comienzan a descender, desarrolllÍndose 

la lactacidn a su máximo. Una vez iniciada la lactaci6n, su 

mantenimiento esta1' regido por la acción de otras hormonas, 

particularmente la prolactina, los corticoesteroides y la -

oxitocina •. (44,45) 

Eyeccidn láctea; el estimulo constante sobre la glándula 

mamaria que ejerce el becerro y la ordeña mecánica(presidn -

negativa) o la ordeña manual (presión positiva), son suficie9 

tes para mantener la lactación y la producci6n de oxitocina 

durante un periodo más o menos prolongado, esti!llUlando as{ la 

eyecci6n lltctea. (44,45) 

2.3. Características Externas de la Glándula llla'!IB.ria. 
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2.3.1. Sistema mamario, 

La ubre debe estar insertada firmemente, bien balancea

da, de gran capacidad y textura suave, lo cual indica su ap

titud para dar lugar a una producci6n abundante y a un pro

longado periodo de utilidad. (74) 

2.3.2, La ubre, 

Debe ser eim6trica, moderadamente larga,_ancha y profU!l 

da; insertada firmemente, mostrando una hendidura moderada -

entre las mitades; sin diviei6n entre los cuartos de cada :lA 
dos suave, flexible y bien retraida luego del ordefto, loe -

cualtoe deben estar uniformemente equilibrados. (74) 

2.3.2.l. La ubre anterior, 

Debe ser moderadamente larga, con ancho y profundidad -

uniforme desde la parte delantera a la trasera e insertada -

firmemente. (7 4) 

2.3,2.2.La ubre posterior, 

Debe mostrarse alta, ancha, ligeramente redondeada, con 

ancho bastante uniforme deede la parte superior a la inferior, 

euependida firmemente. (74) 

2.3.2.3.Loe pezones. 

Loe pezones deben tener un tamafto uniforme, de largo y 

di,metro medio, cilindricos, ubicados simftricamente en cada 

cuarto y bien espaciados entre si cuando se observan desde el 

costado y desde atr4e. (74) 
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2.3.2.4.Venas mamarias. 

Las venas mamarias deben ser grandes, largas, sinuosas y 

con ramificaciones. 
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l. llATERIAL Y llETODOS 

En el presente estudio se valor6 una muestra aleatoria 
de 40 vacas de reza Holstein en diferentes estadios de pro

duccidn láctea en las cuales se pes6 la producci6n de leche 
de los cuartos traseros y' de los ºcuartos delanteros, la se
crecidn láctea se obtuvo mediante orde~adora mecánica port!1, 
ttl, 

En cada animal se pes6 la produccidn matutina y vespeJ: 
tina con intel"lalos de una semana, registrando la secreci6n 

de los cuartos delanteros y de los cuartos traseros como -

porcentaje del total para posteriormente determinar el ind! 
ce antera-posterior de acuerdo con Jobanllaon, mediante la -

ralac16n del porcentaje de loe cuartos anteriores entre la 

produccidn de los cuartos p0eteriores. (35) 

Se eetim6 el indice de repetibilidad (IR), mediante el 

an411sis de la varianza, empleando para ello el eicuiente -
formulario, (formulario 1)1 (48,70,71) 



ANALISIS DI LA VARIANZA 

ronulario l. 

PI.lente de 

variaci6n 

PV 

lntre ¡NpOs 

o animales 

Bntre 

mediciones 

In dondes 

Grados Suma de Cuadrados Esperanza de 
de cuadrados medios cuadrados medios 

libertad 
gl me Cll E(cm) 

A - l 
2 

tCtifn· > - re se ~ gl • <r! +Xl (CJ~ +~~g) 
e~ 

N - A 111f<x~ >) ~ t~/n. ) 
•

0é ' 1
2

1 r! 
cm2 

cm2•Q'! H igual a la varianza del error, 

<'fa +f~1) ea la varianza gen6tica 1llle la varianza 
ambiental general, 

(~ +(~,> + r! . O'~ 811 la varianza fenotípica, "' "' 
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El !ndice de repetibilidad tu' determ.inado empleando P! 
ra ello las siguientes f6rmulasi 

Sn don4es 
JO representa el !actor de correcci6n. 
l'.l representa el mlmero de ObservacionH por ani•l• 
1 representa el ndmero total de obeervacionee. 

n. representa el ndmero de mediciones efectuadae en el eni111.l i. 
t 1 representa el total «• las obaervacionee que ae efectuaron 
en cada ani111&l. 
x1 representa la obeervaci6n i, del animal 1. 
IR representa el indice de repetibilidad de la ca:racter1etloa 
estudiada •. 
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Los cálculos del análisis de la varianza se efectuaron 
considerando por separado la producción de los cuartos ante
riores as! como la producción de los cuartos posteriores. 

Cada vaca se clasific6 de acuerdo a su tipo de ubre 

(platiforme, redondeada y colgada) y de acuerdo a ello se 

calcul6 el indice de repetibilidad. Se analiz6 la relaci6n -

entre el indice antero-posterior 1 el tipo de ubre. 

El valor más probable de presentaci6n del indice entero 

-poeterior fU6 determinado para cada animal empleando para -
ello la siguiente f61'1Rla1 (48) 

VllPP(IAP)• IH + ~i - ~ (;: + (~!~l)l~l 
Bn dondes 

fa representa el promedio del bato. 

11 representa el promedio de la vaca i, donde i va de l ba•t• 40. 

n. representa el ndmero de mediciones efectuadas en el aniall i. 

IR representa el indice de repetibilidad de la característica 

estudiada. 

Con los datos obtenidos en la presente inveetigaci6n se 

discuten los lineamientos para seleccionar vacas con caract~ 
rieticas deseables de la ubre, mediante un prograna te6rico 

de seleoci6n. 
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1. RESULTt.DOS 

El porcentaje de producci6n láctea en los cuartos ante
riores y posteriores en vacas Holstein con ubre de tipo pla

tiforme se presentan en el cuadro ndmero l,( 100 ~ = l.OO). 

El porcentaje de produccidn l4ctea en los cuartos ante

riores y posteriores en vacas Holstein con ubre de tipo redo!l 

deada se presentan en el cuadro ndmero 2,( 100 " = l.OO). 

E1 porcentaje de produccidn l4ctea en los cuartos ante
riores y poeteriores en vacas Holatein con ubre de tipo colga 

da se presentan en el cuadro ndmero 3.( 100 ~ s l,00). 

El indice antero-posterior de la producción lictea en el 
erupo de vacas con ubre de tipo platiforme se presenta en el 

cuadro ndmero 4; en el c11adro ndmero 5 ee anotan los valol'es 

del Indice antera-posterior para el grupo con tipo de ubre -
redondeada y en el cuadro m1mero 6 en el tipo de ubre colgada. 

El análisis de la varianza del porcentaje de produccidn 

de los cuartos anteriores considerando como fuente de varia
cidn los tres tipos de ubre se presenta en el cuadro ndmero 7. 

En los cuadros 8,9 T 10 se presentan los anllisis de la 
varianza para obtener el Indice de repetibilidad por tipo de 

ubre, 

En el cuadro ndmero ll se presenta el análisis de la Y!, 

rianza del porcentaje de producci6n de los cuartee poeterio

reE. considerando como fuente de v~riacidn loe tres tipos de 

ubre. 



29 

En los cuadros 12,13 y 14 se presentan los análisis de 

la varianza para obtener el indice de repetibilidad por tipo 

de ubre. 

En el cuadro ndmero 15 se presenta el análisis de la V! 
rianza para obtener el valor de repetibilidad del indice an

tero-posterior de producci6n láctea considerando como fuente 

de variaci6n entre unimales y entre mediciones. 

En el cuadro ndmero 16 se presenta el análisis de la v~ 

rianza del indice antero-posterior de producci6n lltctea para 

determinar si existen efectos significativos entre tipos de 

ubre. 

En los cuadros 17,lB y 19 se presentan los an4lisis de 

la varianza para determinar la repetibilidad del indice an

tero-posterior de la producci6n láctea de acuerdo al tipo de 

ubre que presenta cada grllpo. 

En el cuadro m1mero 20 se presenta el an4lisis de la ~ 

rianza para determinar si existe significancia entre tipos de 

ubre en los que respecta al valor del indice entero-posterior 

en el muestreo matutino. 

En los cuadros 21,22.7 23 se presentan loe an4lieis de 

la varianza respectivos para determinar la repetibilidad del 

indice antero-posterior en el muestreo matutino de acuerdo al 

tipo de ubre. 

En el cuadro nl1mero 24 se presenta el an4lieie de la va 
rianza para determinar la significancia estadistica entre t1 
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pos de ubre en lo que respecta al índice antera-posterior del 
muestreo vespertino. 

En los cuadros 25 1 26 y 27 se presentan los análisis de 

la varianza respectivos para obtener la repetibilidad del !~ 

dice antero-posterior en el muestreo vespertino de acuerdo al 

tipo de ubre. 

Promedio, desviaci6n estándar, coeficiente de vnriaci6n, 

as{ como el valor m4s probable de presentaci6n del indice a~ 

tero-posterior se presentan en los cuadros 28 1 29 y 30. 

El análisis de la varianza para detenninar al signiti

cancia eetadistica entre tipos de ubre considerando el valor 

mie probable de preeentaci6n del indice antero-poeterior, ee 
presenta en el cuadro ndmero 31. 

El promedio y el indice de repetibilidad del porcenta~e 

de los cuartos anteriores y de los cuartos posteriores se 

!llllestran en el cuadro ndmero 32. 

El promedio y la repetibilidad del indice antero-poeterior 

en el nn.testreo conjunto, en el l!IL\estreo matutino y en el lllle!. 

treo vespertino se presentan en el cuadro ndmero 33. 

El v:nlor más probable de presentac16n promedio del ind! 

ce antera-posterior por tipo de ubre, se presenta en el cua

dro ndmero 34. 



Cuadro l. Porcentaje de producc16n láctea en loe cuartos anteriores y po~teriores en 

vacas fü>letein con ubre tipo platiforme~( 100 ~ = 1,00), 

Matutino raspertlrio eepertino!Matutino ~espertino 
VACA ~~-r-~-t-~-t-~-t-~-T-~-+~--..--~ ...... ~..-~-t-~......-~~~......-~-t-~ ...... ~--t 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ., 10 

A p A p .. 

A ~ Cuartó~ anteriores, 

J • Cuartos poEterioree, 

A 
0.3 
0.4 
0,4 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.5 
0.5 

p A p A 
o.65 0.4 
0,52 0,4 
0,5 0,4 
0.67 0.3 
o.6 0.2 
0,62 0.1 
0,61 0,3 
0,61 0.3 
0,47 0,4 
0,5 0.5 

~ 



Cuadro 2. ~orcenta~e de producci6n l.4ctea en loe cuartos anteriores y posteriores en 
vacas Holatefn con ubre tipo redondeada,( 100 ~. l.Oo). 

Matutino IVeepertinol Matutino 
VACA 1-----1r--4~--.~-+~-,.~-t~-,~-t-~,-~-t-~-r~-t-~-y-~r-~T""":--1 

l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

A = Cuartos anteriores. 

F Q Cuartos posteriores. 

0.5410.4ól 
0.46 0.54 
0.42 0.581 

~ 



Cuadl'O 3. Porcenta~e de pro4ucc16n l4ctea en loe cuartos anteriores y posteriores en 
vacas Holstein con ubre de tipo colgada,( 100 ~ = l.OO). 

lllatutino 1espertino !.!a tu tino ITespertinc 
VAC.l A r A p A p A p· 

27 0.46 0.54 0.48 0.52 0,44 0.56 0.41 0,5.; 
28 0.18 o.e2 0.3 0.1 0.17 o.a.: 0.2 0.8 
29 0.33 0.67 0.49 0,51 0,48 0,5;, 0.44 0.56 
30 0,49 0.51 0.5 0.5 0,5 0.5 0.52 0,4!l 
31 0.39 0.61 0,41 0,59 0.5 0.5 0.39 0.61 
32 0.34 0.66 0,41 0,59 0,4 o.6 0.4~ 0,58 
33 0,36 0,64 0.3 0.1 0.21 0.73 0,43 0.57 
34 0.23 0,77 0.2 0,8 0.37 0,63 0.21 0.79 
35 0.33 0,67 0.31 0,69 0,35 0,65 0.53 0,47 
36 0.32 0,68 0,44 0,56 0.33 0,67 0.43 0,57 
37 O,JC} 0.61 0,45 0.55 0.46 0.54 0,47 0.52 
38 0.111 o.53 0.29 0,71 0.3 0,7 0.3 0.1 
39 0.54 0.4ó 0.31 o.69 0,4 0,6 0,38 0,62 
40 0.47 0,51 o. 17 0,6, 0.11 0.67 0,35 0,65 

A •Cuartos anteriorec. 

P = Cuartos posteriores. 

Matutino Vespertino 

A p A l' 

0,43 o.51 0.48 0,52 
0.26 0,?A 0.22 0,78 
0.46 0.5~ 0,24 0,76 
0.41 0.5' 0,54 0,46 
0.4 O,ó 0,42 0.58 
0.3 0,7 0.47 0.5: 
0,34 0,66 0,35 o.65 
0.,?6 o.64 0,19 0,81 
0,31 0,69 0,39 O.ol 
0,39 O,.:il 0,38 0,62 
0.46 0.54 0,39 0.61 
o.2e 0.12 0,32 0,68 
0,33 0.67 0.31 0,69 
0.33 0,67 0.63 0,37 

Matutino 

A I 

0.5 0,5 
0.2ó 0.74 
0,JC} 0.61 
0.48 0.52 
0.7 0.3 
0.44 0,56 
0,29 0,71 
0,33 0,67 
0,37 o.r..o3 
0.37 0,6J 
0,55 0,45 
0,2<;' 0,71 
0,29 0,71 
o.5e 0.42 

Vespertino 

A 

:) • 4l~ 
0.21 
0.59 
0.46 
0,4 
0,44 
0.37 
0,26 
0,25 
0,25 
0.31 
0,3 
0.69 
0,37 

p 

0,52 
0.79 
O,t,l 
0.54 
O,ó 
0,56 
0.63 
0,74 
0,75 
0,75 
0.69 
0.7 
0.31 
0.63 

, ... ..., 



Cuadro 4. Indice antero-posterior de la producci6n láctea en vacas Holstein con ubre tipo 
platifOl'llle 

VACA Matutino Vespertino aratutino Vespertino lJa.tutino Vespertino Matutino Vespertino 

1 - - 0.563 0.613 1,000 0,538 0,667 1.000 
2 - - o.887 1.222 o.852 0.923 0.724 o.887 
3 - - - - l.128 0.724 0.818 l.128 
4 0.220 0.282 0.471 0.56.3 0.471 0.493 0,493 0.538 
5 0.471 0.587 0.587 o.667 0.493 0.587 0,408 0,587 
6 1.273 1.174 - 1.273 1.326 0.613 3.000 1.439 
7 0.493 o.887 0.449 0.449 . 0.449 o.639 0.471 o.639 
8 0.818 0.818 0.515 1.000 o.563 0.639 0,493 0,667 
9 0.923 1.083 0.961 1.041 0.923 1.128 0.961 l.128 

10 l.703 2.448 0.923 0.370 : 0.961 1,000 1.128.. 1.632 

~ 



OuadrO 5. Indice antero-poeterior de la producci6n lActea en vacas Holetein con ubre tipo 
redondeacla. 

YAIJA Matutino Vespertino •tutino ~espertirib 119.tutino Vespertino lfatutino Vespertinc 
ll 0.493 0.818 0.587 0.724 0.587 0.754 o.se1 o.BB7 
12 0.471 l.128 0.389 0.563 0.639 0,724 0.429 1.083 
13 0.563 0,754 o.754 0,724 0.515 0.667 0.754 0.852 
14 1.041 0.429 0.515 l.000 0.587 0.887 0.333 o.667 
15 o.587 1.222 0.786 o.aia 0.695 0.961 0.754. 1,083 
16 o.538 0.613 0.639 0.852 0.515 o.5e7 o.563 · o.754 
l'J 0.351 0.515 0.408 0.389 0.887 0.408 0.370 0.333 
18 0.471 1.439 0.493 0.538 0.250 0.818 0,471 0,299 
19 0.493 0.190 0,613 o.887 0.7!l6 0.563 0.429 0.333 
20 0.563 0.449 0,695 0.563 0.429 0.333 0.408 0.351 
21 0.852 o.667 0.299 0.266 0.587 0.471 0.515 0.266 
22 0.471 0.667 0.613 0.587 0.471 0.563 0.587 0,538 
23 0.235 0.250 0.316 0.316 0.563 0.250 0.429 o.695 
24 0.563 l.439 - - 1.439 0.639 i.ooo l.174 
25 o.e1s 0.852 o.e1a 0.852 o.818 0.852 0.724 0.852 
26 0.493 0.724 0.754 o.a52 o.a52 o.887 o.887 0.724 

t1C 



Cuad~ 6. Indice antero-posterior de la producci~n 14ctea en vacas Holstein con ubre tipo 
colgada·. 

VACA flatutino vei11iei-uñó •tutino Vespertino 

27 o.852 0•923 0.786 o.887 
28 0.220 0.429 0.205 0.250 
29 0.493 0.961 0.923 0.786 
30 0.961 1.000 l.ooo 1.083 
31 o.639 o.695 1.000 0.639 .. 
J2 0.515 o.695 o.667 0.72~ 

33 0.563 0.429 0.370 o.754 
34 0.299 0.250 0.587 0.266 
35 0.493 0.449 0.538 1.128 

'~; 0.47l 0.786 0.493 0.754 
0.639 0,618 0,652 o.887 

38 o.887 0.408 0.429 0.429 
l9 1.174 0.449 o.667 o.613 
40 o.887 0.587 0.493 0.538 

•tutino Vespertino 

0.754 0.923 
O.J51 0.282 
0.852 0.316 
0.695 l.174 
0.667 0.724 
0.429 o.887 
0.515 0.538 
o.563 0.235 
0.449 0.639 
0.639 0.61J 
o.852 0.639 
0.389 0.471 
0.429 0.449 
0.493 1.703 

Matutino 

i.ooo 
O.J5l 
0.639 
0.923 
2.333 
0.766 
0.406 
0.493 
0.567 
o.567 
i.222 
0.408 
0.408 
l.381 

Vespertinc 

0.923 
0.226 
l.439 
o.852 
o.667 
0.786 
0.587 
0.351 
0.333 
0.429 
0.449 
0.429 
2.226 
0.587 

w 
O\ 



Cuadre 7. Anlllisis de la Varianza del porcenta~e de producci6n de los 
cuartos anteriores (entre tipos de ubre). 

PV gl BC Clll F 

Entre tipos 

de ubre 2 2.031674 10015837 190.'27808 
,,. .. 

Bntre 

•die iones 306 l.634076 0.0053401 

!::s 



Cuadro B. An4lisis de la varianza del porcentaje de producci6n láctea de 

loe· cuartos anteriores en el tipo de ubre platiforme, 

PV gl ec cm E(cm) 

Entre 2 2 2 ) 9 o.877531 0.0975034 O' w +Kl (q rlq Eg 
ani•le11 

q! 
Entre 61 00398785 0.0065374 0.0065374 
111e41oiones 

11 • o.6629754 

~ 



Cuadro 9. An4lisis de la varianza del porcenta~e 4e producei6n láctea de 
loa cuartos anteriores en el tipo de ubre redondeada. 

1V el se cm E(cm) 

intn 15 0.435619 
animlea 

0.02!>0412 2 2 ,2 .l tw+JCl ('C' G+ Eg 

'if 2 
w Entre llO o.604464 0.0054951 0,0054951 

111t1dicionee 

JR • 0.3524358 

\2! 



Cuadro lO •. An!lisis de la varianza del porcentaje de producci6n 14ctea de 

los cuartos anteriores en el tipo de ubre coleada, 

P'I gl 8C cm E(cm) 

Entre lJ 0.603541 0.0464262 lf!•K1 <G•v2q 
aniales 

'r! 
Entre 98 0.630827 0.006437 0.006437 
medioionee 

11 • 0.4371086 

... o 



Cuadro 11. Análisis de la varianza del porcentaje de producci6n de los 

cuartos posteriores (entre tipos de ubre). 

py g1. se cm p 

Bntre tipos 2 1.69909 o.844545 141.66402 
de ubre 

*' ff' 

Bntre 306 
medicionea 1.83508 0.0059969 

e 



Cuadro 12. Análisis de la varianza del porcentaje de producci6n láctea de 

loe cuartos posteriores en el tiro de ubre plati~orme. 

rv gl se . cm E(cm) 

Entre ·. 9 0.505781 0.0561978 ~+Kl~+~g) 
animales 

v2 
" Bntre 61 0.323774 0.0053011 0.0053077 

Mdiciones I· 

II • 0.5754553 

.... 
"' 



Ouadro 13. AJl41ieis de la varianza del porcentaje de producci6n 14ctea de 

loe cuartos poeterioret en el tipo de ubre redondeal!a. 

rv gl llC cm E(cm) 

Jntre 15 0.435605 0.0290403 ~,+Xl (~+'fie:: 
Ani11Ble11 

~2 
w 

Entre 110 0.978478 0,0088952 o.ooaa952 
111e41ciones 

IR • 0.2233475 

... ... 



Cuadro 14. An4lisie de la varianza del porcentaje de producción láctea de 

10'8 cuartos posteriores en el tipo de ubre colgada. 

PV gl 8C cm E(cm) 

Entre 13 0.60354 0.0464261 <;¡'!+Kl (~+~g) 
Anialee 

q-2 
w Bn'tre 98 0.532828 0.005437 0.005437 

medicionell 

IR • 0.4851618 

.,. 

.i. 



Cuadro 15. An411sis de la varianza del indice antero-posterior de 
p:roducci6n l'ctea. 

rv gl' BC cm E(cm) 

Bntre 
.;+IC¡ (~~g) 39 16.85932 0.4322902 

aninales 

Bntre 
q-2 

w 

JH41c1one• 269 21.15537 0.0786444 0.0786444 

11 • 0.3679957 

r 

5.4967702 .... 

~ 



Cuadro 16. Análisis de la varianza del !ndice antero-posterior de 

producci6n láctea (entre tipos de ubre). 

rv gl llC cm p 

E.'ntre tipos 
de ubre 2 16.859315 B.4296576 121.93021 

1f ,. 

Entre 306 21.15537 0.0691351 
mediciones 

... 
O\ 



Cuadro 17. An4liais de la varianza del !ndice antero-posterior de producci6n 
14ctea en el tipo platiforme de ubre. 

rv gl se ca i(cm) 

Bntre 
aninales ·9 7.196269 0,7995854 l!+Kl (~+vig 

~ 
Bntre 61 7.172846 0.1175876 0.1175876 
me41c1onee 

-· 
JI • 0,4505321 

!¡ 



Cuadro 18. Arlilisis de la varianza del fndice antera-posterior de producci6n 

JActea en el tipc redondeado de ubre. 

rv gl .e cm E(cm) 

Entre 15 3.190434 0.2126956 ~+ICl(~+~g 
anialee 

q-2 
w 

Entre 110 4.807005 0.0437 0.0437 
medicionee 

IR • 0.3293961 

.. 
°' 



Cua4ro 19. An4lisis de la varianza del indice entero-posterior de producci6n 
l4ctea en el tipo cole;ado de ubre. 

PY gl ~ cm E(cm) 

Entre 13 4.516414 0.3474164 ~:+Kl(~+~g 
anialee 

V"! 
Entre 
mediciones 98 9.175521 0.0936277 o.0936277 

IR • 0.2530'169 

~ 
\O 



01.llld:ro 20. An4lisis de la varianza del indice antera-posterior en el 
11\l~Btreo l!llltutino de producci6n l4ctea (entre tipos de ubre) 

" gl llC cm r 

Entre tipos 
2 10.814667 5.4083335 105.78875 

de ubre 
lf ... 

Entre 151 7.71961 0.0511239 
mediciones 

'" o 



Cuadro 21. An4lisie de la varianza del índice antero-posterior matutino 
de producci6n láctea en el tipo platiforme de ubre. 

py gl ac cm E(cm) 

r-

Entre 9 5.753026 0.639225 R!+Kl (~+<fig: 
animales 

q-2 
w 

Entre 25 2.6563.3.3 0.10625.3.3 0.10625.3.3 
mediciones 

llla 0.5900009 

"' ... 



Cuadro 22. Anallieis de la varianaa del.ln4ice antero-posterior matutino 

4e· producci6n Uctea en el tipo redon4eado de ubre. 

rv gl BC cm E(cm} 

Entre 15 i.233752 0.0822501 'f!+Kl~+~g •ni•les 

~ 
Entre 

47 1.476933 0.0314241 0.0314241 
medicionee 

IR • 0.2912203 

"' "' 



"7'¡· 

Cuadro 23. An4lieis de la varianza del indice antero-posterior matutino 
de producci6n 14ctea en el tipo ~olgado de ubre. 

H gl se Cll E(cm) 

Sntre 13 2.741865 0.2104126 1!•JC1 ~·'ise aninale• 

~ 
Entre 42 3.586344 0.0853891 .o.oe.:;3e91 
mediciones 

. -

IR • 0.2687404 

VI 

'"' 



Cuadro 24. An4lieie de la varian&& del ln41ce antero-posterior en el 
muestreo veepertino de produccidn 1'ctea (entre tipos de ubre) 

" gl llO cm F 

Entre tipoe 2 9.186'156 4.593378 69.127615 
de ubre ,. ff 

Entre 152 10.10008 0.0664478 
mediciones 

\JI ,,. 



Cuadro 25. AJl4lieis de la varianza del indice antero-posterior vespertino 
de produccidn l~ctea en el tipo platifOl"llle de ubre. 

rv r1- se cm B(cm} 

lntre 
9 2.101023 0-302780J ~·K¡~~. animales 

~ 
Entre 26 J.263076 0.1255029 0.1255029 
meclicionee 

-

11 • 0.2802717 

~ 



Cuadro 26. Wlillie de la varianza del fndice antero-roeterior vespertino 

d~ produccidn ldctea en el tipo redondeado de ubre • 

.,., gl llO cm B(cm) 

Bntre 15 2.766739 0.1844492 'f!•X¡C~~g anl•lee 

~2 
w 

lntre 47 2.253034 0.0479368 0.0479368 
rnedioionee 

IL 0.3026755 

V1 
O\ 



~ 

Cuadro 27. Anlllieis de la varianza del indice a11tero-posterior vespertino 

de producci6n láctea en el tipo colgado de ubre. 

FV gl ·se cm B(cm) 

Entre 13 2.77364 0.2133569 1!+Kl C'fa+~g; 
ani•lee 

<r2 
w 

Entre 42 4.583967 0.109142 0.109142 
mediciones 

IR • 0.192711 

" 

~ 



Cuadro 28. Promedio, !; desviac16n estándar, a1 coeficiente de variaci6n, CV y valor 

lllle probable de pre~entac16n del indice entero posterior, VMl'l'(IAP) en 

vacas Uolstein con ubre tipo platiforme. 

VAIU 1 s cv Vlf.PPfIAl'' 

l 0.73 0.21 29.26 0.75 
2 ·0.92 0.17 18.03 0.90 
3 0.95 0.21 22.08 0.93 
4 0.44 0.12 27.83 

1 

0.49 
5 0.55 o.os 15.23 0.59 
6 1.44 0.74 51.07 l. 34 
7 0.56 0.16 27.75 0,60 
6 o.69 0,16 25.56 0,7l 
9 1.02 o.o9 8.56 1,00 

in l 27 0.64 ·' 110-® 1.21 



Cuadro 29. Promedio, I; desviaci6n estándar, S; coeficiente de variac16n, CV y valor 
máe probable de presentaci6n del indice antero-posterior, VllPP(IAF) en 
vacas Holetein con ubre tipo platiforme. 

VACA f s CV VMPP(IAP) 

ll o.68 0.14 20.07 o.67 
12 o.68 0.29 42.14 0,67 
13 0.10 0.11 15.93 o.69 
14 0,68 0.27 38,g7 o.67 
15 o.86 0.21 24.42 0.82 
16 o.63 0.12 18.22 0.63 
17 0.46 0.18 39.77 0,50 
18 0.60 0,38 63.68 0,61 
19 0.54 0.23 42.63 0.56 
20 0,47 0.12 26,05 0.51 
21 0,49 0.21 42.89 0.52 
22 0.56 0,07 12.03 o.se 
23 0.!8 0,17 44,07 0,43 
24 1.04 0.38 36.56 0,94 
25 0.82 0.04 5.28 0.79 
.,,; 0-77 0.13 17.11 0,75 

VI 
\O 



Cuadro 30. rromedio, I; desviaci6n estándar, S¡ coeficiente de variaci6n, CV y valor 
más probable de presentaci6n del indice antera-posterior, V!l!Pl'(IAP) en 
vacas Holetein con ubre tipo platif'orme. 

-- ----- ·-
v,~OA 1 s cv Vl'fi'PlIAI'I 

27 o.88 o.os 9.15 0,83 
28 0.29 0,08 26.00 0,40 
29 o.so 0.34 42,37 0.11 
30 0.96 0.15 15,10 o.e~ 
31 0.92 0,58 63.32 0.86 
32 0.69 0.15 21,87 0,68 
33 0.52 0.12 23,50 0,56 
34 0.38 0,15 38,14 0.46 
35 o.58 0,24 41.86 0,60 
36 0.60 0.13 21.71 0,62 

. 37 o.79 0.23 28,78 0.76 
38 o.48 0.11 34,42 0,54 
39 o.so o.63 78.36 0.77 
40 o.83 0.46 55.52 0.79 

~ 



Cuadro 31. An411eis de la varianza del valor más probable de preeentacidn 
de indice antero-posterior -/VllPP(IAP)/-. 

py gl BC cm l 

Entre tipos 2 0.278669 0.1393345 4.0837084 
de ubre • 

Entre 37 l.262428 0.0341196 
veca11 

1 ~ f :a f p0.85 r0.65 c0.68 

e: 



Ouadro 32. Promedio y repetibilidad del porcentaje de los cuartos anteriores 

·y cuartos poeteriores.{!apromedio; IR=indice de repetibilidad) 

Tipo · Ouartos anteriores (~) Ouartos posteriores (~ 
de 

ubre f IR f IR 

Jlatiforme 0.43 o.66 0.57 0.58 

. 
Redondeada 0.38 0.35 0.62 0.22 

Oolgada 0.38 0.44 0.62 0.49 

~ 



Cuadro 33. Promedio y repetibilidad del indice antero-posterior en el muestreo 

conjunto, en e1 muestreo matutino y en el muestreo vespertino. 

( lspromedio; IB•indice de repetibilidad). 

Tipo a&eatreo con4unto• Muestreo matutino mueotreo .vespertino 
de 

ubre 1 IR 

l'latifo:rme o.84 0.45 

-
ledondeada 0.64 0.33 

Colpda o.68 0.25 

1 IR 
~ 

0.82 0.59 

0.60 0.29 

0,67 0.27 

f 

o.87 

o.69 

0,6? 

IR 

0,28 

0.30 

0.19 

°' ... 



Cuadro 34. Valor m4s probable de presentaci6n promedio 

del indice antero-posterior por tipo de ubre 

en vacas Holetein. ( 1 ~ promedio ). 

Tipo VMMP ( IAP ) 
de 

ubre f 

Platifol'llle o.85 

Redondeada o.65 

Colpda o.6B 

"' ... 
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S. DISCUSION 

En el análisis de resultadoc se muestra la evidencia de 

que existen diferencias sie;nificativas en el porcentaje de -

producci6n láctea entre las vacas agrupadas por tipo de ubre, 

encontrando un promedio de produccidn superior en las que pe~ 

tenecen al tipo de ubre platiforme, cuya media supera a los 

otros dos grupos, no encontrando entre estos últimos difere!l 

cías significativas C-...0.05), 

Al analizar el porcentaje de la producción de leche de 

los cuartos anteriores y de los cuartos posteriores, es evi

dente que los cuartos posteriores producen un porcentaje ma
yor, observando en el grupo de ubre tipo platiforme, un 57 ~ 

en los cuartos posteriores ~ 43 % en los cuartos ante

riores; en los otros dos grupos, el porcentaje de producci6n 

es igual, 38 ~ en los cuartos anteriores y 62 % en los cuar

tos posteriores, (cuadro 32} 

Lo anterior !llUestra evidencias que para el caso de ubre 

de tipo platiforme la producci6n comparando ambos cuartos -

tiende a dar un mayor balance, encontrando que existe una d! 

ferencia de un 14 ~ de produccidn rrds eleva4a en los cuartos 

posteriores; en los otros dos grupos es de notar que en los 

cuartos posteriores, tienen un 24 ~ m4s en la producci6n, co~ 

siderando que esta circunstancia puede traer coneieo que loe 

ligamentos tiendan a disminuir su tensi6n y a producir unas 

ubres pendulantes y colgadas a medida que se incrementa el n~ 

mero de lactancias, adem4s una circunstancia de esta natural!!, 

za hace wponer que los cuartos anteriores cuando se les aplica 

ordeaa mec4nica van a ser vaciados más rápidamente, producie~ 

dose una wcci6n de vacío cuya presidn negativa puede producir 
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irritaciones en los pezones, estando los animales predie~ue~ 

tos a sufrir daños de tipo trau:nático e infeccioso, 

Fer otra parte tambi~n es de notar que el indice de re

petibilidad es alto en el primer grupo, superando el 50 '/o , 
siguiendolo en valor de repetibilidad con valores de 0,44 y 
o,4g para el porcentaje de producci6n de los cuartos anteri2, 

res y cuartos posteriores de las vacas con ubre de tipo col

gante J con valores m4s bajos se encuentra el grupo co::i ubre 

de tipo redondeada. (cuadro 32). 

il indice de repetibilidad del indice antero-poeterior 

en el conjunto del hato fu6 de 0.37. (cuadro 15) 

Analizar el indice de repetibilidad permite que la pre

sente discusi6n se aboque a destacar que los valores más al

tos encontrados en los grupos platiforme y colgante pudiesen 

ser de gran ayuda en la eeleccidn, sobre todo cuando se tie

nen mediciones múltiples dentro de la vida de un animal y que 

sean suficientes para remover la .varianza ambiental especial, 

siendo un ta.maño de muestra adecuado de 8 estimaciones media!l 

te un muestreo. 

La relaci6n entre el porcent~je de los cuartos anterio

res sobre los cuartos posteriores nos da el indice antero-po!. 

terior el cual en el presente estudio se muestra que en el -

grupo de ubre tipo platifmrme, dicho indice tuvo un valor de 

o,e4 y una repetibilidad de 0.45. (cuadro 33) 

En los otros grupos como puede r:otarse en el cuadro 33 
fu6 menor, 66 y 68 % para el grupo de ubre redondeada y cal-
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gante respectivamente. Los índices de repetitilidad tarnbi~n 

fueron menores, sin embcrgo, en el análisis del mismo cuadro 

donde se expone el !ndice antero-postcrior en muestreo matu

tino y el índice antero-posterior en el muestreo vespertino, 

permite recomendar que se emplee el muestreo matutino como -

una mejor eetimacidn del índice entero-posterior por tener en 

este muestreo mayor repetibilidad. 

Los valores más probables de presentaci~n del indice -

antero-¡;osterior promedio r,or gru¡.o d~n un indice alto de 85 % 
para el gru¡JO de ubre de ti¡:o platifo1·rne y de 65 y 68 f. para 

los grupos de ti¡10 redondeada 3' 1.;ola~'nte resp1ctivamente. (c~ 

dro 34 y gráfica l) 

Es entonce<: not~rio que ::ile>.inos efectos ambientales son 

permanentes y por lo tanto influyen en el comportamiento en 

todos los periodos, otros efectos ~mbientales son temporales 

y var1an de un periodo el siguiente, mientras loe efectos te~ 

porales son independientes de periodo en periodo, ellos son 

tanto positivos como negativos y pueden tender a prome~iar -

cero sobre varios periodos. En contraste los efectos ambien

tales permanentes junto con el genotipo determinan el compo~ 

tamiento potencial de un animal durante su vida productiva y 

determina la habilidad productiva real. (46) 

La varianza de un promedio de cantidades independientes 

es igual a la varianPa entre las observaciones divididas por 

el ndmero de observaciones promedio, solamente los factores 

ambientales temporales son independientes de periodo a periodo, 

así solamente la varianza causada por ellos correspondiente-
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mente es reducida, (figura 4) 
Figura 4, Distribuci6n de la varianza con n mediciones, 

1 
• 

1 Va ~Eg 1 1 VET V¡¡¡¡ n=l 

1 Va ~E~] 1 VET n=2 

lva ~Es 1 1 VES ] n=6 

'"'-'"""'"" '1 'l ... 
l. Efectos ambientales permanentes. 

2. Varianza gen6tica, 

3. Varianza debida a efectos ambiéntales permanentes. 

4, Varianza debida a efectos ambientales tem,.·orale11. 

La repetibilidad o la correlaci6n intraclaee estima la 

proporci6n de la variaci6n entre las observaciones causadas 

por diferencias permanentes entre los anime.les. 
·V 

r • V:+vt //V permanente = (VEg + VG) 

En dondes Vp es la varianza causada por diferencias pe~ 

manentes entre 21:1imales y Vt es la varianza ce.usada por dif! 

rencias entre el comportamiento de un individuo en varios P! 

riodos, esto es, por diferencias temporales, 

Las diferencias permanentes .entre individuos son ca11sa 

das por diferencias entre genotipos y entre factores ambien

tales permanentes. 

La varianza causada por diferencias ambie11tales te'!lpo

rales dis~inuye en promedio de n observaciones a Vt/n. 
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La regresi6n del comportamiento potencial sobre un prom!. 

dio de n observaciones sería: 

b 

Cuando las observaciones son repetidas, la varianza en 

el denominador disminuye y el coeficiente de regresi6n de la 

habilidad real de producci6n sobre el actual comportamiento 

promedio se incrementa y el comportamiento puede ser estima

do con mayor seguridad. 

La repetibilidad indica la extensi6n a la cual laa dif!, 

rancias observadas en el comportamiento entre animales podrfa 

ser repetido en periodos futuros, en otras palabras¡ indica 

la proporci6n de las diferencias observadas en el comporta

miento entre animales causada por diferencias en la habili

dad real de produci~. 

La repetibilidad de una característica no es una cons

tante. Las mediciones del error, o más generalmente la vari~ 

ci6n en las condiciones ambientales tienden a incrementar la 

varianza temporal y el •rror decrece la repetibilidad suman

do a los componentes sen6ticos la varianza de las diferencias 

permanentes en el comportamiente. Contiene un componente ca~ 

sado por las diferencias de el ambiente permanente entre an!, 
males. 

La repetibilidad usualmente es estimada como la corral!; 

ci6n promedio entre el comportamiento en una. aerie de perio

doe. 
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El ambiente permanente tiene el mismo efecto a trav~s de 

todos los periodos, Periodos contiguos usualmente tienen más 

factores ambientales en comi1n que periodos considerados a 

parte; la repetibili1ad estimada en periodos contíguos tiende 

a ser más alta, recíprocamente, influencias compensatorias -
pueden disminuir la correlaci6n entre periodos contiguos, 

La ~bili.dad real o el potencial de comportamiento en el 

animal es estimado por la eouaci6n del valor más probable de 

presentaci6n, la cual di6 un valor de 0;85, 0,65 y 0,68 para 

los tipos de ubre pendular, redondeada y colgada respectiva

mente. 

El resultado neto del eran incremento en la base gen't!. 

ca y la pequei'la disminuci6n en el diferencial de seleccicSn ~

que pueden ser logrados con el mismo porcentaje de eliminaci6n, 

es que en el progreso por generacidn, cuando seleccionamos S2, 
. ,, ft ~ 

bre la base de un promedio den registros, es~l+(n-l) r veces 
mayor que si las selecciones fueran realizadas sobre la base 

de un s6lo registro por animal. 

El indice de repetibilidad es la fraccicSn de la varianza 

total entre los registros corregidos debida a diferencias -

permanentes entre animales. 

Uno menos el indice de repetibilidad, es la fraccicSn 4e 

la varianza debida a circunstancias temporales que varían de 

un·regístro a otro. 

El índice de repetibilidad es una descripci6n 4e las -

condiciones imperantes en una poblaci6n dada y no una consta!l 
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te biol6gica fund<.mental, por lo que en cada hato debe calC;!! 

larse. 

As! en el presente trabajo, al aplicar la f6nmi.la ante

rior; para cada tipo de ubre, el incremento será de 1.39,1·~55 

y 1.71 para los tipos de ubre platiforme, redondeada y pend;!! 

lar o colgada respectivamente, 

Finalmente, para alcan?.ar el tercer obje~ivo de presentar 

un program<t te6rico de selecci6n, este consis~ir!a en1 

1.-Establecer platicas con loe productores de leche con obj!, 

to de dar a conocer las ventaJas de estimar el índice antero 

-posterior. 

2.- Establecer un convenio de colaboraci6n inetituci6n, que 

en e~te caso podr!a ser la Facultad de ~studioe superiores -

Cuautitlán, con los productores interesados. 

3.-Clasificar dentro de cada hato las vacas por au tipo de ubre, 

4.-Determinar si existen estructuras familiares, por ejemplo 

abuela, madre e hija en el hato. 

5.-Determinar mediante muestreo de la producci6n de leche 111!, 

tutina y durante B semanas, midiendo una sola vez por semana 

la producci6n de leche en kilogramos anotando por separado 1a 

producci6n de los cuartos anteriores y de los cuartos posteri~ 

res. tomando en coneideraci6n la edad productiva de cada animal. 

60 -De acuerdo a la metodoloe!a descrita en el presente trab!!-, 

jo, obtener el !ndice de repetibilidad y el valor máe probable 

de presentaci6n de ese Índice. 

7.-si existen estructuras familiares es posible determinar el 

!ndice de heredabilidad mediante regreei6n hijas-madree. 
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B.-Es factible tambien corrcle.cionar la producci6n de leche 

ajustada a 305 días con el valor ~ás probable de presen~aci6n 

de indice antero-posterior. 

9.-Del e;rupo de ubre de tipo platiforme, las que hayan ~ido 

seleccionados por su mayor producci6n, comparada con el pro

medio del hato, constituiría el grupo de proeenitoras élite, 

p.e las cuales se obtendrían he:nbr"s paca reposici6n y machos 

para prueba de comportamiento y posteriormente para prueba de 

prog6nie; siguiendo aei un proceso continuo de mejoramiento 

gen6tico. 

Una eelecci6n como la que se propone, tendría una res

puesta esperada igual al valor de heredabilidad obtenido (del 

cual, el indice de repetibilidad es el estimador más alto),

multiplicado por la diferencia entre la media de la poblaci6n 

seleccionada menos la media de la poblaci6n original. 

No obstante el largo periodo que representa el intervalo 

entre generaciones, puede ser una limitante en la continuida1 

de un proyecto de esta naturaleza, pero cabe seffalar que con 

tri~uciones científicas en el sentido de estimar el indice -

antero-posterior son muy escasas, y en !.'.6xico esta eE la pr!, 

mera que se efectlia y se da a conocer a le. comunidad cientí

fica. 
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Gráfica 1, Promedio del valor más prcbable de preEentaci6~. rlel 

tndice antero-pcsterior por tipo de ubre, 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo>? objetivos establee idos ee concluye que: 

1.- El valor promedio del indice entero-posterior para el -

grupo de vacas con ubre de tipo platiforme fué de 0.84, para 

el grupo de vaca.e con ubre redondeada fué de O,ó4 y para el 

grupo de vacas con ubre de tipo colga:ite fué de 0,68, 

2,- Loe valores del índice de repetibilidad para el g!'llpo de 

vacas con ubre de tipo platiforme fué de 0,45¡ para el grupo 

de vacae con ubre de tipo redondeada fué de 0,33 y para el -

G!'llPO de vacas con ubre de tipo colgada fué de 0,25. 

J.- El valor m4e probable de presentaci6n del indice entero 

-posterior se determin6 en 0,85 para el grupo de vacas con -

ubre de tipo platiforme, 0,65 para el grupo de vacas con ubre 

tipo redondeada y de 0,68 para el grupo de vacas con ubre ~e 

tipo colgada. 

4.- La variaci6n existente dentro de vacas con ubre de tipo 

platiforme, así como los valores obtenidos para el índice ~ 

tero-posterior, como para el índice de repetibilidad, permi

ten la posibilidad de seleccionar vacas por este tipo de ubre 

que se coneidera deseable. 
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