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INlRODUCCION 

Lo efic ienc io reproductivo en e 1 gondo lechero en México 
ha sido poco estudiada, considerando la importancia económica que és 
ta reviste (Ruiz y Hagan, 1966; Alba, 1967¡ Paredes, 1969¡ Castillo,:: 
1972; Ruiseñor, 1973; Ledesma, 1976). 

La importancia económica del estudio de los índices repro
ductivos ha sido resaltada por algunos autores quienes indican que el -
ganadero está perdiendo un fuerte ingreso por cada vaca sin servir, yo 
que esto redundar6 en menor número de lactancias a una edad determi
nada. Esta pérdid9 puede ascender 4, 544 .4 Kgs de leche (18, 177 .20-
pesos) en vacas que a los 6 años han tenido uno lactancia menos; lo 
cual significa pérdidas de 2 .07 Kgs. de leche (8 .28 pesos) al día y de-
4 .59 Kgs. de leche (18 .36 pesos) por día de lactancia (Berruecos, Wil 
sey e Hidalgo, 1971). -

Si el intervalo entre portes es mayor de 365 días, la voca
va a parir cada vez más tarde hasto que pierde un año (Arias y Joondet, 
1973). 

El costo por día abierto por vaca en el altiplano, es de 25 
pesos (Arroyo, 1975) y el costo de mantenimiento de una vaca por di'a
en el D.F. es de 45 pesos (Navarro, 1976; Joro mil lo, 1976). 

El total de días al primer calor en vacas Jersey es de 40.2 
±22 y paro vacas Holstein de 36-48 días (Albo, 1964). 

En Chihuahua el total de días oloiiertos en vacas Aberdeerr 
Angus es de 124 .7 ± 5 .77 y en Hereford de 128 ± 3 .64 y e 1 porcento
je de fertilidad cil 1° servicio fue de 51 .6% para Aberdeen Angus y de 
47 .5% para Hereford (Ruiz y Hagan, 1966). 

En './enezuela se reportó un intervalo entre partos de 426 .8 
días en ganado Pardo Suizo y 387 .7 en Criollo (Bodisco, Carnevoli, -
Cevallos y Gómez, 1968). 
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En el Edo. de México se reportó un total de 137 .46 ± 
45.5 días al primer servicio, intervalo entre partos de 428,48 ±61.07 
días, intervalo entre servicios de 63 .40 ± 45 .59 días, servicios por 
concepción de 1.27, un 95.7% de fertilidad a los servicios 1°+2° y 
84 .8% al primero en vacas Holstein inseminadas a los 120 días post- -
parto y eliminando las vacas que no quedaban gestantes al tercero o -
cuarto servicio (Paredes, 1969) . 

En Holanda se reportó un total de servicios por concepción 
de l .39 al primer parto y de 1 .44 al segundo, los ctXJles son considera 
dos como altos para ese país (Metz y Polietik, 1970 y citado por Ruise"= 
ñor, 1973). 

En lima se ~epor'tó un· total de 134 ± 84 .8 días abiertos en va 
ces Holstein (Bodisco, Verde y Wilcox, 1971). -

En vacas Holstein del trópico mexicano, se encontró un to 
tal de días de ciclo estral de 21 .1, días al primer calor post-parto de-:: 
40.8, días abiertos de 159.6, intervalo entre partos de 452 días y 2.7-
servicios por concepción (Castillo, 1972). 

En la cuenca lechera del D.F. en vacas Holstein se reportó 
un total de días abiertos de 126.5 ± 66.3 y un total de servicios por -
concepción de 2 .2 ± 0.6 (Ruiseñor, 1973). 

En Coapa, D.F. se reportó en Vacas Holstein del establo e 1 
Gavillero una eficiencia de cubrición de 41%, número de servicios 
por concepción de 2.2, intervalo entre partos de 14 meses y en el esta· 
blo la Gloria •ma eficiencia de cubrición de 37 .2%, número de serví= 
cios por concepción de 2 e intervalo entre partos de 14.4 meses (Záro
te, 1975). 

En un hato lechero de Puebla se encontró un total de días
al primer calor de 71.54, al primer servicio de 94.02, intervalo entre
servicios de 47 .36, intervalo entre partosce 435 .02, días abiertas de -
155 .24 (Ledesma, 1976). 
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Varios autores mencionan que la precipitación pluvial, tem 
peraturo, luz, altitud y estación del año, tienen influencia sobre la~ 
ficiencia reproductivo del ganoác bovino (Alba, 1964; Salísbury y Van 
demark, 1964, Hammond, 1966; Bodisco, Verde y Wilcox, 1971; Aus= 
tín y Short, 1972, Peña y Plasse, 1972; Revira, 1975). Aunque no 
existe acuerdo en la bibliografía mundial sobre la fertilidad de los bovi 
nos en las distintas estaciones del año, se señala a la primavera como-: 
la estación de mayor fecundidad y al verano la de menor (Albo, 1964;
Salisbury y Vandemark, 1964; Hommond, 1966). 

Es importante evaluar lo eficiencia reproductiva en el ma
yor número de animales paro obtener un reflejo más fiel de la situación 
nacimal. 

La fertilidad o través de los meses de 1 año ha sido especu
lado en México por diversos autores (Avila, 1975; Jaramillo, 1976) y -
comprobada en ganado de carne (Martínez, 1976). 

Las novi !las Holste in que noc ieron en primavera exibieron
su primer calor con notable anticipación sobre los nacidas en otros esta 
ciones (Salisbury y Vandemark, 1964). En invierno y primavera dism¡': 
nuye la actividad de la adenohipófisis, por lo que en invierno son más
frecuentes los periodos de celos irregulares (Hammond, \966). 

El presente trabajo está encaminado a evaluar lo eficien-
cia reproductivo en cinco establos de Atzcapotzalco y cuatro ranchos -
lecheros del municipio de Cuautítlán, cómo podría influir el mes del -
porto en los índices reproductivos y así obtener un mejor entendimiento 
de lo voriobil idad que pudiéramos tener durante los días de interparto
en las diversas épocas del 01'0. 
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NIA TERIAL Y METO DOS 

Paro la realización del presente estudio se utilizaron cin
co establos de Atzcapotzalco, D.F. y cuatro ranchos lecheros del Mu
nicipio de Cuautitlán, Edo. de México. 

Se obtuvo la información de 1288 vacos Holstein Friesian, 
se recopiló en registros que comprenden todos los eventos que se pre- -
sentan, como son: partos 1 sexo de la cría, colores, servicios, revisio
nes tratamientos, diagnÓ:;tico de gestación y causa de deshecho. 

Las variables que se utilizaron son las siguientes: 

1 .- Mes del parto. 

2 .- Días al primer calor. 

3 .- Días a 1 primer servicio. 

4.- Días entre el primero y segundo servicio. 

5.- Días entre el segundo y tercer servicio, 

6.- Días entre el tercero y cuarto servicio. 

7 .- Días entre el cuarto y quinto servicio. 

8 .- Días entre el quinto y sexto servicio. 

9 .- Días de intervalo entre partos. 

1 O.- Número de servicios por concepción. 

11 .- Porcentaje de fetilidad a los diferentes servicios. 

En tarjetas individuales se anotó lo información de toda -
vaca en producción con dos partos durante los años 1974 a 1976. Se -
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codificó y pe1foró en tarietos 1 BM de 80 columnas y se procesaron los -
datos en computadora. 

La dese ripc ión de los dates se llevó a cabo por medio del -
paquete estadístico Basis (Burroughs Advonced Stadísticol lnquiry Sis:-
tem), implementando a la máquina Burroughs 6700 que se encuentra 
en C. S .C. de la UNAM y de un programo de lenguaje FORTRAM. 

Se estimaron los parámetros: media aritmética o promedio
aritmético, mediana, frecuencia absolutas, varianza, desviación stan
dard, coeficiente de regresión, correlación y porcentaje. 

Poro prueba de hipótesis (hipótesis de nulidad) se llevaron 
a cabo: Ji-cuadrada para tablas de contingencias, para comparar la -
fertilidad o los diferentes servicios entre los meses y entre los hatos; -
pruebas poro los medianos, para concluir las diferenc ios entre los hatos 
así como en los meses respecto al número de servicios por concepción;
análisis de varianza y prueba de Scheffé para lo hipótesis de nulidad -
con respecto al intervalo entre partos, días al primer servicio, días al
primer color, días entre los servicios. 

Lo media de 1 número de servicios por concepción se util i
zó para describir el índice de servicios, ya que este parámetro es usado 
por la mayoría de los autores e itados en la revisión hecha. En este es
tudio se uti 1 izó como medida de tendenc io centro 1 o la mediana, parc
e 1 caso de número de servicios por e once pe ión; ya que lo distribución -
del número de servicios no es simétrica, cosa indispensable para análi
sis de comparación a través de la media. (Kreysig, 1974; Ostle, 1974; 
Alvin, 1975). 

las medias de lo temperatura y precipitación pluvlol de -
las regiones estudiadas se detallan en el cuadro /1 l. 

El diagnóstico de celos, curaciones post-porto, registros, -
instalaciones de coda establo y rancho, se clasifican siguiendo el crite 
rio de los asesores en bueno, regular y malo, encontrándose dichos da:
tos en el cuadro# 2. 
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La finalidad de clasificar los animales en ranchos y establos 
es hacer notar un poco más las diferencias en cuanto a manejo e ins 
talaciones ·ya que en un establo las vacas permanecen duran te el may~r 
tiempo de su vida productiva amarradas al pesebre, o diferencia· de
los reonchos en los que hay zonas de pastores y soÍeaderos * 

Tanta en ranchos como establos, el primer servicio se da o 
los 60 días post- parto, excepto en El Peral, que se da cuando en
tran en celo si están limpias y en Santa Maria Guadalupe que se da 
a los 80 di as post-parto. 

En cuanto a medicina preventina, únicamente se vacuna con 
tra brucelosis. 

La alimentación en los ranchos es a base de alfalfa verde y 
pradera verde(Pasto Orchord y Trébol), el concentrado es a base de -
bagazo de cerveza, subproductos y granos. En invierno (del primero 
de Diciembre al primero de Marzo) se do silo de maíz y además re
molacha. En los establos la alimentación durante todo el año es a 
base de alfalfa achica lada de mediana col idad. Se da un concentro 
do o base de bagazo de cerveza de calidad media. La calidad de-: 
la alfdfa baja de Junio o Septiembre y lci cantidad de Enero a Mar 
zo. 
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CUADRO H 1.- Temperotura y precipitación. pluvial en Atzcapotzolco y 

Cuautitl6n. 

Temperof\lro medio ºC • 
Atzcopotzolco Cooutitlón 

1974 1975 1974 1975 - ... ··-

Precipitoción pluvial mm. 
Atzcapotzolco CuC'utitlón, 

.1974 1975 1974 1975 
,. ·- . - . 

------------------------------------------------------------------------
ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

25.6 15.7 1.4.L J2.7. 

.~,¡. -
;.<./'·;' 

11 ;9 34.5 0.4 28.4 

20';2:; :·.f,b~;ic;•,t:~~ ,8/18;6 ' 

1~·fiI :Eiá·a.;6< :ri~9 rn.o H~~·.& . ~- ~ •'''):~ }.'~,::;~~ ... :>·.. ''. . ' . - . ~ < ' 
~";- . 

··1i~i'· ·;'.)'9.7"· :¡1~.6:,ú;9 . iJ~1.7· 1.4o.6 
-·:~ .... ·-·.--:··:.: - _ .. - -. ,_~fi~;.:,<- :>.~· .. _ 

1a.1 áS;317.9 ..• · · ·81~2~:·p1ar8 :.45.9 135.5 

17,9 '' 17.l. 16:9 
:.··:: 

16.1 . ,,ié~·.};:;.;:;J.i ··.·1a1.e too 2 .... .... . . 
.. 

·' 

16.2 ' 16.8 15.2 ,16;0 .···20 . .'9'' {49;6· 34.1 35.5 

15.8 13.8 14~7 o.o 12.0 o.o 

15.5 13.9 13.7 12.4 0.5 o.o 0.3 o.o 

UBICACION GEOGRAFICA: Atza::ipotzalco = 19º 29' lat. Norte. 

99°11' long. Oeste. 

Cuautitlán == 19° 39' Lat. Norte, 

99ª 15' Long. O este. 

ALTITUD: Cuautitlón = 2300 metros sobre el nivel del mar. 
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En ambos regiones la temperatura media varía de 12 .4 a 
21.2° c y la precipitación pluvial de 0.3 a 191.3 mm. Tanto la -
temperatura como la precipitación pluvial aumenta en la primavera y 
verano (Dirección de Geografía y Meteorologla). 

El clima templado cálido o subtropicol tiene uno temperatur..J 
media que varía de +25 o +15ºC, con variaciones meteorológicas ba 
jos (De Diego, Jimeno, Young y Ores, 1972). -

En el cuadro #2 encon~ramos la descripción. de los establos 
y ranchos. El diagnóstico de celo~ se clasificó en bueno, regular -
y malo, dependiendo de si es realizado por una persona entrenada,o 
no. Las curaciones post-parto se clasifican en bueno, regular y mo 
lo, dependiendo de si se ! levan a cabo en el momento adecuado. -

CUADRO # 2.-

E s T A B L o s 

BUENO REGULAR ~ALO 
DIAGNOSTICO Ortiz Sta María Gpe. Santo lucia 
DE. CELOS F ermín Las Animas. 

CURACIONES Sta Maria Gpe. 
POST-~ARTO Ortiz Sta Lucía 

F er .. 1ín -
REGISTROS Fermin las Animas. 

Sta María Gpe. Sta Lucia. 
Ortiz. 

INSTALACIONES Ortíz. Sta. Lucia Los Animas. 
Fermín Sta. Mario Gee. 
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RANCHOS 

BUENO REGULAR MALO 

DIAGNOSTICO San Antonio. El Peral 
Guadalupe. San Pablo 

CURACIONES San Antonio. El Peral 
POST-PARTO San Pablo. 

Guadalupe. 

REGISTROS San Pablo San Antonio 
Guadalupe. E 1 pera l. 

INSTALACIONES Son Antonio El Peral. G uodolupe. 
San Pablo. 

- ' 

NOTA Hatos = Establos o Ranchos. 
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R E SU l TA DO S. 

La frecuencia de vacas para este estudio, entre los meses de 
los años 1974, fue agrupada de la siguiente manero: 

CUADRO # 3. 

MES FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

ENERO 128 9.9 
FEBRERO 120 9.3 
MARZO 125 9.7 
ABRIL 110 8.5 
MAYO 139 10.8 
JUNIO . 115 8.9 
JULIO 102 7.9 
AGOSTO 102 7.9 
SEPTIEMBRE 104 8. l 
OCTUBRE 88 6.8 
NOVIEMBRE 78 6 .1 
DICIEMBRE 77 6.0 
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E 1 cuadro # 4 indica la frecuencia de vacas del presente -
estudio, el cual fue más numeroso en los hatos San Antonio, El Peral 
y Guadalupe'. 

CUADRO # 4. 

HATO FRECUENCIA ABSOLUTA 

LAS ANIMAS 45 
SANTA MARIA DE GUADALUPE 36 
SANTA LUCIA 77 
ORTIZ 142 
F ERMIN 143 
SAN ANTONIO 212 
EL PERAL 271 
GUADALUPE 263 
SAN PABLO 101 
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El cuadro # 5 presenta la frecuencia de vacas del presente -
trabajo (codo uno presentó dos partos) en los hotos por meses; como -
se puede notar el hoto las Animas, no aportó vacas' con partos en -
los meses de abri 1 y julio y Sta Ma de G pe en los meses de junio -
y ogosto, lo cual se debió :1 su bajo número de vacas. 

CUADRO # 5. 

MES 

ENERO 4 13 26 27 20 
FEBRERO 4 29 16 33 14 
MARZO 7 25 18 33 el 
ABRIL o 21 30 15 7 
MAYO 3 17 35 27 14 
JUNIO 4 25. 32 14 14 
JULIO o 19 25 16 8 
AGOSTO 2 17 24 21 8 
SEPTIEMBRE 2 19 28 3 
OCTUBRE . 5 15 22 3 
NOVIEMBRE 7 16 16 ' DICIEMBRE 7 15 11 2 
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El cvodro # 6 indico lo frecuencia de vacas durontc los días o los
diferentes servicios y primer color post-part-c. Como observamos " ·' " 
el número de vacas que reciHcron su primer servicio amenos de 20 días 
post-parto y del anterior¡ los vacos que entran en celo antes de los 20 dios 
po:;t-porto; los que recibieron su servicio o más de 60 dios post-porto y del 
anterior y o más de 120 dios post-parlo o del servicio anterior. 

CUADRO# 6. 

INTERVARLO 
EN DIAS 

- de 20 * 

21-40 

41-60 

61-80 * 

81-100 

4 

73 

259 
; 

439 

253. 

101-:120 * . 
121~14o > 

. JI 17 

. .72.·. 
,. 

· 141;..160 59 .. 

161;_180 16 

14 

6to l"CALOR 

142 70 24 

396 150 

o 
339 
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El cuadro /1 7 expreso la frecuencia de vacos duronte los días al primero 
y segundo servicio. Se observo que en el hato El Peral, reciben su primer
servicia mós rópido que en los demós. 

CUADRO I 7. 

PRIMER SERVICIO 
INTERVALO EN DIAS 

HATO 21 
a a 
20 40 

LAS ANIMAS O 

STA DE GPE O 

STA LUCIA O 

ORTIZ O 

FERMIN 

SN ANTONIO O 

El PERAL 3 

GUADALUPE O 

SAN PABLO O 

LAS ANIMAS 11 8 
STA MA GPE 3 8 
STA LUCIA 4 13 
ORTIZ 19 29 
FERMIN 14 35 
SN ANTONI027 50 
El PERAL 21 69 
GUADALUPE 38 63 
SN PABLO 6 21 

41 61 81 101 161 
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El cuadro 11 8 indica lo frecuencia de voces durante los días al tercero, cuarto, quin 
to, sexto servicio y primer color pot-porto. Se observo que hoy anormalidad en los iñ 
tervolos, la cual alcanzo u11 30 a 51% en algunos hatos. -

CUADRO# 8. 

INTERVALO F.N D 1 A S 
TERCER SERVICIO CUARTO SERVICIO 

HATO 21 41 61 81 21 41 61 
o o a ª··· a-··- o· o 

20 49._; 1'60 »•.8QL: : < 16Q '"" · ]~2o::,::;1Q );60: -
o a 

100.: 

- <]:• •- >·.•-::_,;:',;": -•·:;·.C¡~.>'7·.- - -,~'_~~-;¡•; -¡''"_':---,c'''•c·-. ,··~:··.;;',', 

-->;~~s~_e;:·Rz;&2~e¿·;11i:_d'-·;::~r~/i¿,¿f:~i!A~·lii'-t·_ 
CUARTO;•·-· -;;.{;:.;QUINTO':;' -;~'sexrO,~:.· -_·'PRIMER CALOR POST-PARTO 

HATO 

LAS ANIMAS ·o 5 
STA .Me .Gpe. o 1 
Sta. LUCIA 2 2 
ORTIZ 5 8 
FERMIN 3 10 
SAN ANTONI04 12 
ÉL PERAL 6 17 
GUADALUPE 4 16 
SAN PABLO o 1 · 

2 o:_ 
o 1 
o o 
1 F 
1 o· 
3 .1, 
3· 3· 

4. ·a· .• _.-· 
o o 

ó)b 
'º .¡·· 
1 ·o~ 

2 Q,, 
2 '2' 
2~'.s'. 

41 
a 
60 

61 81 
a a 
80 180 
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En e 1cuadro1 9 se nota la frecuencia de vacos durante los días de intervalo entTe -
partos. Se osbservo que tres voces de el Perol tuvieron un intervalo menor a 300 -
días. En todos los l10i·os se presentaron vacos con intcrvo los entre 440 o 580 días. 

CUADRO 1 9. 

N T E R V A L O E N D 1 A S 

281 301 321 341 361 381 401 421 441 461 481 501 
(1 a o o a a a a o a a 

300 440 460 480 500 580 

GENERAL: 3 131 70 38 31 40 

HATOS: 

LAS ANIMAS o 5 6 o o 

STA. MA GPE o 

STA. LUCIA o 

ORTIZ o 

FERMIN o 

SN. ANTONIO o 

EL PERAL 3 18. 

GUADALUPE o 4 

SAN PABLO o 
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El cuadro# 10 indica la media, desviación standar y coeficiente 
de variación de las correspondencias variables • Se evaluaron todos los 
hatos juntos, encontrando un coeficiente de variación y desviación stan 
dard muy altos, debido a la gran variabilidad existente entre y dentro -: 
de los hatos. 

CUADRO # 10. 

VARIABLES MEDIA DESVIA COEFI" 
CION-: CIENTE 

STANDARD % 
de variac i6n 

DIAS A PRIMER CALOR POSTPARTO 45.58 24.85 54.53 

DIAS A PRIMER SERVICIO POSTPARTO 80.67 32.46 40 .24 

DIAS ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO SERVICIO 34 .81 21 .82 62.69 

DIAS ENTRE SEGUNDO Y TERCERO SERVIC 10 31 .11 20.17 64.84 

DIAS ENTRE TERCERO Y CUARTO SERVICIO 28.96 17 .59 60.76 

DIAS ENTRE CUARTO Y QUINTO SERVICIO 30.32 25.33 83 .53 

DIAS ENTRE QUINTO Y SEXTO SERVICIO 25.25 6.36 25.20 

DIAS DE INTERVALO ENTRE PARTOS 389.00 47.71 12.27 
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En e! cuadro /1 11 observamos las medias p;,r hct::;s de las voriobles ccrrespor.dienfes 
Se pude notar que lo medio de dfas al prirr>~r servicio es dif,,rente en coda hoto, -
variando de 67 .31 o 101 .43, lo cvol 5e de~ o diferencias en el manejo. los días 
de intervalo entre los diferentes servicios, son rnuy distínbs al íntervolo nor.,,ol en 
tre celos en lo mayoría de los cosos. -

CUADRO li 1 J. 

D 1 AS ENTRE E l 

DIAS Al PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO DIAS Al 
PRIMER y y y y y !~olor 

DIAS 
DE 

Servicio Segundo Tercero Cuarto Ouinto Sexto Postporto Entr~ 
porto 

LAS ANIMAS 77 .95 32 .12 29.46 30.57 37 ./6 359.58 

STA.MAGUPE. 89.10 42.79 29.11 46.00 22.00 * 405.35 

STA. LUCIA l 01'.43 45.47 43.54 ·23.75 19.00. 55.60 407 .22 

ORTIZ 88.04 28.59 27.36 26.06 •. •.20.00 28.00 39.71 389.80 

FERMIN 72.17 33.69 28;61 25.43. 20.25 45.22 378 .63 
' .-,:-,.;: ,'_ ' 

.. ,. .. 
'~· ';_;.. -.-:~-

SAN ANTONIO 85.23 32.20 : , S.f.\ª.?~ 28;40 22.30 22.66 50.18 G92 .12 
;>-•· ~ ,'. 

EL PERAL 67 .31 37.13 .·.· .. 20.8~ 33~33 44,10 40.00 33.65 379 .47 

GUADALUPE 80.64 33;16 33i.s4 26.04 30.00 22.00 60070 390.91 

SAN PABLO OJ .30 39.14 55.70 23 .04 54.92 396.90 

* .- No se esrudi6 ningúncolor, porque en este hoto no se anotan en las registros. 
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El cuadro ii 12 es el r-r2sult.arlo '.le L\ cvalu<1ci6n de los oías 

a las diferentP.s vci.r.iablcs, medianl1; l·:i rruPh<1 de Sheffé. t.:ntre 

los meses del aRo no se encontraron ditercncias significativas -

(P<0.05) pero sí entre los hat:os. 

CUAüRO # 12. 

SIGNIF'ICANCIÁ 

LAS 

STA 

ORTIZ 

F'ERMIN 

SN ANTONIO 

EL PERAL 

GUADALUPE 

SN PABLO 

et 

C1 
p3 

lJ.1 
a. 
e> 

..: 
H 

·u 
;:) 
....l: 

o 
H 
z ..J o < z f-< o: 

H z w 
:;:; <.( a. 
o: 
!..1l z 
(i .. \11 

Días a primer calor.= C.l ~ffifí:il'.~f;~:Rtf.é' 
Dias a primer ·servÍ.~io A' P~.:::.· -ú~fl~<~~-:~e ~~Y ·3~~.E!~vl~\o. 

o 
...1 
ro 
~ 
o.. 
z. 
.t/l 

P3 

i:>2 

P3 
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En el cuadro 1 13 podemos observar el número de vacos gestantes o los -
diferentes servicios, de un totol de 1288 voces. 

CUADRO I 13. 

SERVICIO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

GENERAL 
MESES: 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

HATO 

661 

61 
64 
69 
55 
74 
55 
48 
52 
58 
46 
44 
34 

"CA'SANIMAS 19 
STA MA GPE. 15 
STA LUCIA 45 
ORTIZ 84 
FERMIN 77 
SN ANTONIO !106 
EL PERAL 129 
GUADALUPE 127 
SN PABLO 58 

349 

38 
35 
25 
25 
34 
38 
24 
34 
27 
18 
27 
24 

11 
10 
21 
30 
35. 

57 
84 
71 
30 

162 

' .·.,; 

8 
7 
7 ~ 

13 
17 
29 
28 
41 
12 

83 26 8 
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En el cuadro # 14 podemos observar la media del número de ser
vicios necesarios por gestación en el total de los hatos, y en cada uno -
de ellos. Notando que varia de l .56 a 2 .07 servicios por preñez. 

CUADRO # 14. 

GENERAL 

HATOS: 

LAS ANIMAS 

STA MA GPE. 

STA LUCIA 

ORTIZ 

FERMIN 

SAN ANTONIO 

EL PERAL 

GUADALUPE 

SAN PABLO 

MEDIA 
1.83 

2.07 

l.91 

1.62 

l.73 

1.8 

1.87 

1.89 

1.9 

1.56 
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En el cuadro 11 15 podemos observar el porcentaje de Fertilidad a los dife
rentes servicios, basado en el número de vacas que quedaban gestantes en cada 
servicio:· Se puede notar que en unos meses y hatos las vacas quedan gestantes 
mós rápido que en otros. 

CUADRO N 15. 

GENERAL 

MESES: 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

HATOS: 
LAS ANIMAS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
% % % % % % 

51.3 

47.7 
53.3 
55.2 
so.o 
53.2 
47.8 
47.1 
51.0 
55.8 
52.3 
56.4 
44.2 

42.2 

27.87 

29.7 
29.2 
20.0 
22.7 

. 24.5 
33.0 
23.5 
33.3 
26.0 
20.5 
34.6 
31.2 

24.4 

12.58 6.44 2.02 0.62 

13 .3 
12.S 
12.0 
14.5 
14.4. 
13 ,9·< 
14.7 
6.9 

10.6 
15.9 
7.7. 

13.0. 

STA MARIA GPE. 44.1 29.4 
STA LUCIA 58.4 27.3 
ORTIZ 59.2 21.1 
FERMIN 53.8 24,5 
SN ANTONIO 50.0 26.9 
EL PERAL 47.6 31.0 
GUADALUPE 48.3 27.0 
SAN PABLO 57.4 29.7 
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En el cuadro # 16 encontramos el resultado de la prueba de
J i-cuadrado aplicada al porcentaje de fertilidad. Entre los meses del 
año no se observó diferencias significativas ( P <O .05 ) entre el 2° 
y entre el 4°servicio. Entre los hatos no se encontró diferencias sii! 
rilficativas ( P <O .05 ) . 

CUADRO # 16. 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE: 

MES % DE FERTILIDAD 

Junio 33 

Agosto 33 .3 

Noviembre 34 .6 

4°Servicio. 

Febrero 0.8 

2° Servicio. 

MES 

Marzo 
Julio 
Octubre 
Marzo 
Abril 
Julio 
Oc: tubre 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Julio 
Octubre 
Diciembre 

Enero 
Marzo 
Junio 
Agosto 

% DE FERTILIDAD 

20.0 
23.5 
20.5 
20.0 
22 .7 
23.5 
20.5 
20.0 
22 .7 
24.5 
23.5 
20.5 
31.2 

7.0 
9.6 
4.3 
7.8 

., ;._,,,_., ... 
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Septiembre 6 .7 
Octubre 10 .2 
Diciembre 10.4 

Julio 6.9 Agosto 7.8 
Octubre 1 o .2 
Diciembre 10 .4 
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DISCUSION 

Se tomó en cuenta servicio (monta directa o inseminación orti 
f icia 1) aquel se dio a m5s de tres dios del parto c:i del servicio ante 
rior. Se estudiaron vacas con intervalos entre servicios o con dios: 
al primer servicio post-parto, anormalmente cortos o largos, yo que
también afecta la eficiencia reproductiva del hato; no se incluyeron 
vacas con más de seis servicios o con abortos. 

Los datos encontrado exponen la eficiencia reproductivo de los 
hotos estudiados, se comparan entre si y se analizan en con junto. 

Tal y como está indicados en los resu !todos, coda vaco de es 
te estudio. presentó dos partos, por lo tanto el número total de part;s 
fue de 2576. No se encontró diferencias significativas ( P <O .05 ) 
en el número de partos entre los meses del año (cuadro # 3), lo cual 
lo cual no concuerda con lo observado por algunos autores quienes re
portaron que el 61 .5 % de los partos ocurren en la época seco y el 
38 .5 % en la lluviosa (L inores y plosse, 1966); que hay mayor fre
cuencia de partos y concepciones durante la época seca (Peño y Pla 
sse, 1972). Esto es probable que se deba a las pocos variaciones -: 
meteorológicas en las regiones estudiadas (cuadro # l) o la gran vo-
riabilidad existente entre y dentro de los hatos. 

1 .- DIAS AL PRIMER CALOR POST-PARTO: 

En los dios al primer calor tampoco se encontraron diferencias 
significativas ( P ~o .05 ) entre los meses del año, se ha indicado que 
hay estacionalidad reproductiva aparentemente influenciada por un -
mecanismo pituitario, pues ésto secreta menos hormonas dLJrante este
tiempo (Alba 1964), por lo que el acophmiento de novillas durante 
los últimos meses de invierno y primavera presenta dificultades (Ham 
mond, 1966). -

la alimentación ¡u ego un papel muy importante en la presen
tación de calores y fertilidad, ya que una hiperalimentación exacer-
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ba los celos y disminuye la fertilidad y una hipoalirnentación dismi
muye el nivel de normanas hipofisiarias, con la consecuente presenta· 
ción de calores silenciosos y anestros. La presentación del primer -: 
celo post-porto se puede prolongar hasta 74 dios por retención de 
placenta, infecciones uterinas secundarias y mal estado físico. (As
dell, 1953 y citado por Pérez, 1960; Pérez 1960; Albo, 1964; Ro
the,· 1964; Rivera, 1975). Esto posiblemente es uno de los factores
que van o determinar lo variabilidad existente entre los hotos. 

En el cuadro # 6, podemos observar que de 399 calores obser 
vados, 44 se presetanron antes de los 20 días post-parto, 153 entre-= 
los 21 y 40 días, 118 entre 41 o 60, 52 entre 61 a 80 y 32 entre -
los 81 y 180 días post-porto, lo cual puede estar relacionado con el 
tipo de alimentación, pues ésto influye sobre el tiempo de aparición 
de celos post-parto (Rov ira, 1975). 

E 1 comienzo de la actividad ovárica post-porto, no parece -
estor muy condicionada por lo involución uterina, pues pueden pre-
sentarse celos y ovulaciones sin completarse ésta !y andemar y Salis
bury, 1950 y citado por Rovira, 1975.) 

Existe gran incidencia de celos silenciosos y anormales, que
determinan la presencia de ciclos anormalmente cortos o largos (Kon~ 
mann, 1974), como se puede notar en el cuadro # 6 y 8. 

Vacas en que ocurría e 1 primer celo post-parto antes de los -
45 dios solo un 50 % de ellos habían tenido uno involución uterina
completa (A Iba 1964); esto es importante yo que es posible que uno 
vaco- que entre en celo antes de los 20 dios post-parto ya tenga una· 
involución uterina completa, lo cual se demuestro en el presente es
tudio al encontrar que tres vacos pre'sentaron un intervalo entre partos 
menor a 300 días (cuadro /1 9). 

Se observó que hay ausencia de celos post-porto por lapsos -
prolongados, lo que también fue observado por otros autores en sus -
trabajos (Carmena y Muñoz, 1966). La vaca se considera infecunda 
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cuando el estro no aparece antes de los 90 días p!i>st-parto (Hignett,-
1950 y citado por De Vuyst y Vonbelle, 1973). La vaca que pierde 
peso antes y después de parir entra en anestro prolongado (González, 
1974). En el presente traba¡o se encontró que 15 vacos, de 339, -
presentaron su primer ca!Or después de 100 días post-parto. 

Se encontr6
1
una media general de días al primer calor de 

45 .58 + 24 .• 85 (cuadro # 1 O), la cual es morar que 40 .8 reportada
en vac~ lecheras del trópico mexicano (Castillo, 1972) y menor que 
71 .54 días reportados en ganado rblstein · de Puebla, (Ledesma, 1976). 
Se encuentra dentro del intervalo de 36 a 48 días para ganado Hols
tein (Alba 1964). La desviación standard.cesmuy alta, debido a que-
44 vacas entraron en celo post- parto a menos de 20 días y 15 entre 
l 01 a 180 dios, (cuadro # 6) • 

La vaco que no entre en calor antes de los 120 dios post-par 
to por lo general es eliminada del hato en el transcurso de su vida-: 
productivo por incosteable y al igual que las que no entran en celo 
antes de los 60 dios, prolongan mucho el intervalo entre partos. 

Se encontraron diferencias significativas (P <:::O .05) al ¡rimer 
calor post-parto entre los hatos como se observa en el cuadro 12. 
Esto puede deberse a diferencias en el manejo (cuadro # 2), como -
también lo han indicado algunos autores (P lasse et al, ci todo por 
P lasse, Peña, Verde, Koger, y Linares en 1972) . 

11.- DIAS AL PRIMER SERVICIO POST-PARTO: 

No se encontró diferencias significativas (P < O .05) en los días 
al primer servicio entre los meses del c1ñr:·. Quizás se deba a la 
epoca variabilidad meterorológica en las regiones estudiadas (cuadro
# 1), o a la gran variabilidad existente entre y dentro de los hatos. 

Corno se observa en el cuadro # 6, 336 vacos fueron insemi
nadas antes de los 60 días post-parto y ningún hato (cuadro # 7) a -
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pesar de su manejo . y - de tener medias de días al primer servicio -
relativamente altas (cuadro # 11), se siguen las recomendaciones de
algunos autores quienes indicanque los probabilidades del buen éxito 
de un servicio son mucho mayores 75 días post-parto que antes (A Iba 
1964) y que es necesario un lapso post-parto de por lo menos 60 
dios antes del primer servicio, ya que es esencial poro un buen esta 
do de salud, incrementa las probabilidades de concepción y reduce:: 
las dificultades que se oponen a la fecundidad, además se mantiene 
un intervalo entre partos medio de 364 días . Si el 60 % de los ani 
moles quedaran gestantes al primer servicio tendrían un intervalo e-;:; 
tre partos de 351 días, que no es lo bastante breve como para restrin 
gir la producción (Salisbury y Vandemark, 1964; Konermann, 1974); 
cosa que secede al inseminar a los 40 dios post-parto o antes (Gain
nesy y Davidson, 1927; Motson, 1929; MoHedevan, 1951 y estado 
por Jara y White, 1972). La gestación de 5 meses hace descender la 
produce ión lácteo y odmás es necesario un secado de por lo menos -
55 días antes del parto para que la glándula mamario pueda involucio 
nor y regenerarse (Elze, Meyer y Steinbach, 1974). 

En su empeño por manetener el intervalo anual de partos, el 
ganadero trato de que sus vacas sean fecundados lo antes posible aes 
pués del parto, lo cual no es aconsejable, tonfo desde el punto de-::.: 
vis ta de lo produce ión <tomo de lo consecución de un comporto miento 
reproductivo óptimo (Salisbury y Vondemark, 1964). Permitiendo un 
descanso post-parto de 60 días no se afecta la producción total de -
leche en vacos Holstein del D. F. (Wilsey, 1969). 

Se encontró una media generpl de días al priner servicio de 
80 .67 + 32 .46 (cuadro "# 10). Esta es más boja que 94.02 dios 
reportados en Puebla, (Ledesma, 1976), que 137.46 + 43.5 dios re 
portados en el Edo. de México, (Paredes, 1969) • 

Se enco'1traron diferencias significativas (P < O .05) en los dios 
o 1 primer servicio entre los hotos (cuadro # 12), debido posiblemente 
o las diferencias en el manejo. 
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111.- INTERVALO ENTRE SERVICIOS: 

En los meses del año, no se encontró diferencias significati-
vos (P < O .05 en los dios de intervalo entre los diferentes serv1c1os, 
posiblemente debido o la gran variabilidad existentre entre y dentro 
de los hatos. 

los resul todos del cuadro # 6 nos indican que 11 .02 % ce 
vacas revil3en el segurdo servicio1 aún teniendo un ciclo anormalmen 
te corto. La ferti 1 idad se ve afectada cuando se insemina a los -
17 días del primer servicio, pero en fechas posteriores la fertilidad -
es esencialmente ingual a intervalos normales, incluso hasta de 72 -
dios (mueller y Vandemark, 1951 y citado por Alba, 1964). 

Los ciclos anormales quizás se deban a carencia de fósforo 
en la rae ión lo cua 1 se acompaña de esteri 1 idad temporaria, carac te 
rizada_ por una insuficiencia de las manifestaciones estrales, irregul~i 
dad de los calores, (De V uyst y Vanbel le, 1973). La presentación: 
de celos y el intervalo entre servicios, se ve afectado por infeccio-
nes no especificas, reabsorciones, mal manejo, pobre detección de ca 
lores y alteraciones en el tracto genital (Revira, 1975; Valencia: 
1976). En el presente estudio, se observó que algunos vacas, des- -
pués de presentar un celo normal, presentaban en el siguiente metri
tis quizás debida a contaminación al inseminar o a que ya tenian 
una infección subclinica¡ también se observaron reabsorciones, anestro 
post-servicio, mal detección de calores y retención placentario. 

Los intervalos entre servicios obtenidos (cuadro # 10), no son 
los normales de 20 + 3 días; celos demasiado largos pueden deberse
ª celos de corta duración no detectados (Hamrnond, 1966), de hecho 
se observó que el diagnóstico de celos es deficiente. 

En comparación a un intervalo entre el primero y segurd o 
servicio de 66 .65 +47 .06, del segundo al tercer servicio de 65.1+ -
42.12,. dei tercero-al cuarto de 46.65 ~ 22.2, del cuarto al qui;to 



30 

de 46.27~ 30.83 (Paredes, 1969) y i.Jt\ intervalo entre el primero -
y el segundo servicio de 42.36 días (Ll:!desnia, 1976), los resultados
de nuestro estudio indican una mejC)r(O en la eficiencia reproductora. 

Se evaluaron los dios al segu(ld~ y tercer servicio por hatos, 
encontrando diferencias significativ<:¡5 ( P ~ O .05 ) los ClXl les se en
cuentran en el cuadro # 12, y ¡uecJer'l deberse• a diferencias en el -
manejo entre los hatos (cuadro 2). 

IV.- INTERVALO ENTRE PARTOS: 

No se encontró diferencias si!1t\ificativas ( P <O .05 ) en los
días del intervalo entre partos entre kis rneses del año, probablemen 
te se debió a la variabilidad exist~11 te entre y dentro de los hatos. -

Los resultados obtenidos en el c:uadro # 9 demuestran, que si 
es posible obtener intervalos entre pcirt-os nienores a 300 días y por -
lo tanto que se obtengan gestacÍOt\e!í c::i un intervalo menor de 20 -
dios post-parto. Vacas en que ºc:vrrl:!n el prirrier celo post-parto -
antes de los 45 dios, un 50 % ya tíerie una involución completa del 
útero. (A Iba, 1964). De 399 vac:cis en las c¡ue se estudió los días 
al primer calor, 44 lo presentaron 0 r1t~s de los 20 días post-parto. 

En los datos del cuadro # 9 v~rnos que el Peral es el hato -
que tiene mayor número (116) de ¡11 te1"Volo entre partos menores o 360 
días, por lo que es en este hato c:!of1cle el corto intervalo entre partos, 
restringe más su producción (Alba1 1964; Salisbury y Vondemark, 1964; 
autores citados por Jaro y White; ilC)nerrnan, 1974) y por otro lado
ésta también se ve restringida en cinirnales que tienen un intervalo 
entreportos mayor a 365 dios, pues lll:!ga al momento én que pierden 
uno lactación (Arias y Joandet, 1913). Nuestros resultados indican
que serio interesante hacer un estudie de este hecho. Aquí podemos 
observar que en todos los hatos, el (1Gmero de vacas con más de 380 
dios de intervalo entre partos es ser11~jante (cuadro # 9). 

,« ·-
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En el cuadro # 10 se observa uti intervalo entre partos de 
389+47. 71 dios como media general, lo cual es me jorque 450 + 3 .17 -
día;- obtenidos en ganado Brahamon de clima tropical (Linares y Pla
sse, 1966), que 428.8 dios obtenidos en ganado Pardo Suizo de Ve
nezuela (Bodisco, Carnevali, Cevallos y Gómez, 1968), que 410 di 
as reportados en Florida, (P lasse, Peña, Verde, Koger y Linares, -
1972), que 428 + 61.07 días reportados en el Edo. de México en -
vacas Holstein (Paredes, 1969), que 428 días en ganado Pardo Suizo 
(Bodisco, Verde y Wilcox, 1971), que 452 días encontrados an vacas 
Holstein del trópico mexicano (Castillo, 1972), que 435.02 días rei::9r 
todos en vacos Holstein de Puebla (Ledesma, 1976) y más alto que -
387.7 días reportados en vacas criollas de Venezuela (Bodisco, Carne 
valí, Cevallos y Gómez, 1968). 

Hotos de ganado de carne con un .intervalo entre partos de -
371 o 390 días, tienen una eficiencia reprodl.Jctiva buena, pero lo -
ideo 1 es de 365 días (A Iba, 1964) • · 

Se obtuvo diferencias significativas C P <: 0.05 ) en el inter
valo entre partos entre los hatos (cuadro #. ;12) • Esto posiblemente -
se debió o diferenc ios en el manejo (cuad,-o· # 2). 

V.- NUMERO DE SERVICIOS POR CQNCEPCION: 

No se encontró diferencias significativos (P < 0.05) en el 
número de servicios por concepción entre los meses del año. 

Se encontró una media general de 1 .83 servicios por concep-
c ion (cuadro # 14) en comparación con 1 .27 servicios por concepción 
reportados en el Edo. de México (Paredes, 1969)¡ 1 .39 servicios -
para la primera concepción y 1 .44 paro la segunda reportados en Ho 
landa (Metz y Polietik 1970 y citado por Ruiseñor, 1973)¡ 2.18 -
servicios ~eportados en ganado Pardo Suizo, (Bodizco, Verde y Wilcox, 
1971); 2. 7 servicios por preñez reportados en vacas Holstein del -
trópico mexicano (Castillo, 1972); 2.2 servicios reportados en vacas-
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Holstein del D. F. (Ruiseñor, 1973). 

El número de servicios por preñez, mejora al aumentar el in
tervalo parto primero servicio; en Nueva York, se requerían más de 
dos servicios por preñez cuando se servia a los animales antes de 1 os 
50 dios post-parto y entre 50 y 150 dios se encontró una mejoria a -
l .5 servicios, además si el servicio se da a 200 dios post-parto, se 
requieren 2.16 servicios por preñez (Alba, 1964). Vacas con alto -
valor nutritivo necesitan un poco más de servicios (l .59) para que
dar gestantes que c'bn bajo nivel nutritivo (l .43), debido a la altera 
ción del mecanismo de óvulo,... captciciói1 - tubárica por el ocúmulo-:: 
de grasa en la fosa pelviana y lumbosacra, perdiéndose los 9vulos -
en la cavidad abdominal (Cruveilhnier, citado por Pérez, 1960). 

El número de servicios se ve afectado en un hato libre de -
enfermedades por la baja fertilidad del toro, de la vaca, edad del -
animal por cubrir, estación del año, odáptacion cil medio ambiente, -
por el nivel nutritivo, instalaciones (Carmena y Muñoz, 1966). Se
reportó 1.27 servicios por concepción en vacas servidas. a los 120 -
días post-parto y eliminando toda vaca que no quedara gestante al -
tercero o cuarto servicio, en el Edo, de México (Paredes, 1969). -
E.I! número de servicios por concepción está altamente asociado al
intervalo entre partos, yo que entre más servicios se requieran, más
tiempo transcurso del parto a la gestación (A Iba, 1964; Ruiseñor, -
1973). Se reportó que en un hato con un intervalo entre patos de-
406 dias se requieren 1 .8 servicios por concepción (Legotes, 1954 y el_ 
todos por A Iba, 1964) • 

En este trabajo se encontró que por cada serv1c10 dado, el -
intervalo entre partos aumentó 28 .24 días a partir de 337 .4 días de 
intervalo, con una correlación de O .63 5'.gnificativamente (P <O .05) 
diferente de cero. 

Un hato con l .5 servicios por concepc1on tiene una magnf- -
fica fertilidad y en uno con 2 .5 se puede sospechar de infecciones -
especificas (A Iba, 1964), Se observó que 336 vacas fueron insemina 
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das antes de los 60 días post-parto (cuadro # 6) y cuando se don servi 
cíos a muy poco tiempo de la gestación, el núméro de servicios por -
gestación aumenta (A Iba 1964; Valencia, 1976). 

No se encontró diferencias significotjlv'as ( P <O .05 ) en el -
número de servicios por concepción (cuadro # 14) entre los hatos, de 
acuerdo con la prueba para las medianas • 

VI.- PORCENTAJE DE FERTILIDAD BASADO EN EL NÚMERO .DE
VACAS QUE QUEDAN GESTANTES: 

Es dificil explicar el porqué no se encontró diferencias significativas -
( P <O .05) en el porcentaje de fertilidad entre los meses del año, -
únicamente en el segundo y cuarto s.ervicio (cuadro # 16), pero pue 
de estar relacionado a que las vacas que parieron en noviembre qu~ 
daron ges'tan'tes al cuarto servicio1 las que parieron. en Mayo, Juni; 
Septiembre, Octubre y Diciembre quedaron gestantes al quinto servi
cio, de las cuoles las de Mayo tardaron más y las de junio fUeron -
las más rápidas. 

A 1 aumentar las lluvias había un incremento en el porcentaje 
de concepción cuyo patrón estaba caracterizado por una fase máxima 
durante la época más caliente y una mínima durante la más fríá 
(Peña y Plasse, 1972). En ganado Pardo Suizo los peores meses para 
la reproducción son los del periodo lluvioso (Bodisco, Verde y Wi lcox 
1971). No existe acuerdo en la bibliografía mundial sobre la fertili 
dad de los bovinos en las distintas estaciones del año y se señalo d= 
la primavera como la estación de inayor fertilidad y ol verano de -
menor (Sal isbury y Vandemark, 1964) . No hoy razón para pensar -
que las condiciones hambientales favorables al animal jóven son las 

·que estimulan a los padresia reprodi.Jci°rse V\ust'in y'Short¡ 1972). Son 
mayores el númaro de gestaciones inic iodos en la primavera que en -
e I' verano (A Iba, 1964)'. Las vacas que paren en otoño tardan más -
en quedar gestantes que las de primavera (Hammond, 1966) • 
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Se obtuvo porcentajes de ferti 1 idad bajos (cuadros # 15), en -
comparación o un 51 .6 % obtenido en vacas Aberdeen Angus y 45. i% 
en vacas Hereford (Ruiz y Hagan, 1966), a 95.7'/o de fertilidad al -
1º+ 2°servicio y un 84.8 % al primero, obtenido~ en el Edo. de Mé 
xico en vacas Holstein (Paredes, 1969), un 81 .3 % de fertilidad af: 
1º + 2°servicios en el Valle de México (Rougon, 1970) .• Normal
mente existe cierta infecundidad en la vaca, tanto que a una primera 
intervención no supera el 70-75-85°/0, cualquier que sea la fecundi 
dad del toro. Cuando menos del 50 % de las vacas quedan gestan: 
tes al primer servicio, es porque existe infecundidad en el hato (De 
Vuyst y Vanvelle, 1973). 

A medida que aumenta el intervalo parto primer serv1c10, 
siempre mejoran los _índices de fertilidad, hasta llegar a un óptimo -
entre 71 a 85 dios (Vandemark y Salisbury, 1950¡ Mariban, 1953 -
y citados por Revira, 1975). 

Se reportó un 70 % de fertilidad al primer serv1c10 inseminan 
do entre 61 a 90 días post-parto, con 1 .55 servicios por preñez. 
(A Iba, 1964) . 

Los máximos beneficios obtenidos de un hato lechero radica -
en buenos principios de alimentación, alojamiento, registros y un efi 
ciente programo de control de enfermedades (P érez1 1972); aunque : 
es dificil obtener una rcición equilibrada (Konermann, 1974); y no se 
sabe con presición cual debe ser el acondicionamiento de los loca les 
(Cordiez, 1971). Además la recria, secado3 parto e instalaciones -
deben ser óptimas. (Elze1 Meyer y Steinbach, 1974), Una alimenta 
ción buena en todos los animales del hato mejora el porcentaje de: 
preñez (Revira, 1975)), un exceso en el aporte energético hace que 
los animales engorden, afee tondo el porc'..;ntaje de fertilidad (A Iba, -
1964 y Kormann, 1975). Un buen manejo de los animales elevo el 
porcentaje de fertilidad y uno malo lo disminuyen (Rougon, 1970). 

La ración debe contener una mezcla mineral equilibrada pa-
ra mantener el estado sanitario y fertilidad de los animales lecheros-
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(Rothe, 197 4) . En medidas preventivas los esfuerzos deben concen-
trarse a lci alimentación porque las deficiencias y erf9res en este 
aspecto. han de ser responsabilizados de la mayoría de los trastornos
de ·lo fertilidad (Konermann, 1974). 

Se cree que debido aldesequ i 1 ibrio de las hormonas hac io la 
LH después del porto, es posible que las hormonas ováricas se en
cuentren a su vez alteradas y ello produce dificultades en la fertiJi ... 
zación e implantación del embrión. Es posible que ello sea la causo 
del ba1o porcentaje de preñez pocos dios post-parto (Hammond, 1966). 

El profesionisto solo, es incapaz de mejorar la eficiencia de
una explotación por lo que debe existir absoluta integración y coordi 
nación con el ganadero y vaqueros (P érez,, 1972). 

Conviene elimiriar vacas que neci::isiten 3 o 4 servicios para -
quedar gestantes (Revira, 1975) ya que esto mejoro la eficiencia re
produdiva del hoto (Plasse, Peña, Verde, Koger y Linares,· 1972)'. -
Por los resultados obtenidos en al cuadro# 13, notamos que si se -
elimina toda vaca que no quede gestante el cuarto servicio, estaría
mos eliminados el 2 .02 % de los animales. 

Se reportó una media mensual de vacas Holstein no gestantes 
por más de 100 días de 27 .8 !. 10 .16 en el O J. {Menéndez, 1974). 

La vaca se considera infecunda cuando no aparece el celo antes 
delos_90diaspost-partoycuando no se produce gestación después del -
tercer servicio. (H ignett, 1950 y citado por A Iba, 1964). 

No se encontré'' diferencias significativos ( P <. O .05 ) en el 
porcentaj~ de fertilidad entre los hatos, la cual probablemente se -
debió o diferencias del manejo. 



36 

e o Ne L u s 1 o N E s. 

1 .- No se encontró diferencias significativas ( P <O .05) en los -
indices reproductivos entre los meses del año, los cual se de 
bió probablemente a la gran variab.il idad existente entre y -: 
dentro de los hatos. 

2 .- Se encontró diferencias significativas ( P < O .05) en el por-
centaje de fertilidad al segundo y cuarto servicio entre los -
meses de 1 año. 

3 .- Se observó una relación entre el número de serv1c1os por con 
. cepción y el intervalo entre partos, pues éste aumenta 28 .24 
dios por cada servicio dado. 

4 .- Entre hatos se encontró diferencias significativas ( P < O .05) en 
las variables estudiadas,, pero no en el porcentaje de fertilidad 

5.- Se encontró que 30 a 51 % de los animales son inseminados a 
intervalos anormalmente cortos y largos. 

6.- Se obserbó que el primer servicio se inicia a una etapo menor 
de 60 días post-parto. 

7 .- Se encontró un rorcentaje de fertilidad al primei' serv1c10 d~ . 
5L3 % en formo genera 11 entre hatos al méiximo fue de 59 .2% 
y el mfnimo de 42 .2 %, el cual es muy bajo y sin diferencias 
significativas (P .-::: O .05) entre el los. 

8 .- El número de servicios por preñez general, fue de 1 .83. Por -
hatos el máximo fue de 2 .07 y ei mfnimo l .56, sin que exista 
diferencia5 significativas (P.<::. O .05) entre ellos. 

9 .- El intervalo entre partos fue de 389 días en forma general y -
por hatos el máximo fue de 407 .33 días y el mínimo 387, si 
hubo diferencias significativas (P . .e:: 0.05) con este último pero 
no con uno de 379 días. 
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1 O.- Se encontró uno medio general de dios al primer color de 
45 .58, al primer servicio de 80 .67, dios entre el primer y -
segundo servicio de 34.81, entre el segundo y tercero de 
31 .11, entre el tercero y cuarto de 28. 96, entre el cuarto -
y quinto de 30 .32 y entre el quinto y :;exto de 25 .25 dios. 
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