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RESUMEN 

ESCAMILLA GALLEGOS, JUAN ISMAEL. Análisis de los parámetros reprodu5:_ 

tivos en bovinos de razas Charolais, Brahman y sus cruzas bajo condiciones -

tropicales (Bajo la dirección de Carlos Galina Hidalgo y Pedro Ochoa Galván). 

Se realizó un estudio sobre la eficiencia reproductiva de ganado bovi 

no en una explotación del trópico húmedo en México. 

Se estudió el efecto de la raza, año y época para la edad al primer -

parto. Para los intervalos entre partos se estudió el efecto del año, época 

y edad~ al parto y la distribución de partos a través del año. 

La edad al primer parto fué de 1,060.4 ± 8.25 d!as (35.34 ± 0.27 me-

ses), 1,142.3 ± 180.5 d!as {38.07 ± 6.01 meses), 1,373.4 ± 314 d!as {45.78 ± 

10.44 meses) y 1,061.1 ± 166.5 d!as (35.37 ± 5.55 meses) para las razas Cha

rolais, 3/4 Ch. x 1/4 B., Brahman y 1/2 Ch. x 1/2 B .. Se encontró que las v~ 

cas Charolais fueron más precoces junto con las media sangre, y que las Bra.!:!_ 

man y 3/4 Ch. x 1/4 B. fueron las más tardadas. También hubo efectos signi

ficativos del año de nacimiento para la edad al primer parto en las vacas -

Charolais, 1/2 Ch. x 1/2 B. y Brahman, sin encontrar variación en las 3/4 Ch 

x 1/4 B •. Respecto a la época no se encontraron efectos significativos. 

Por su parte, el año de parto tuvo una notable influencia sobre la -

edad al primer parto, en cambio la época de parto sólo fue importante en las 

3/4 Charolais x 1/4 Brahman. 

Por otro lado, el intervalo entre partos fue de 522.2 ± 193.3 d!as -

(17.4 ± 6.44 meses), 465.29 ± 126.1 d!as {15.5 ± 4.2 meses), 451.98 ± 129 -



dfas (1s.o± 4.30meses)y444.1T+112.aras J.4.a± 3.74meses), para Char~ 
lais, 3/4 Ch. x 1/4 8., 8rahman.·f 1/2. ch; .ic'·112.:8.; respectivamente, encon- -

:., ,:'-'"' . 
i". 

trandose que las vacas CharqJais''t11vlérofi más .l'~rgos I.E.P., las 3/4 Ch. x -

1/4 8. y las 8rahman no tuvieron.C!iJereiícfas>Significativas entre si y las -
, -·--;,-"·-""·-.-;:, .... ;·.-, .. -•. ·o .. 

media sangre Ch. x 8. tuvieron los ~á~}~~~~o·~j1E.P. pero no se diferencia--
··· ' . . ,,,., ~:·:,::-.··· ,_, ·-"' 

ron de las 8rahman. As! mismo ~¡ prj~~~r·r:.E.P;' fué el m~s largo que los -

I.E.P. subsecuentes. 

El año de nacimiento tuvo mucho efecto sobre el I.E.P. en todas las -

razas, la época de nacimiento solo tuvo efectos significativos para las ra-

zas Charolais y 8rahman. Respecto al año de parto presentó un efecto alta-

mente significativo sobre el LE;P ;'para'·cada raza. 

Al analizar la distribución dé partos a través del año se encontró -
'- - - e - :·---- •• "º 

que al final de las lluvias parieronJas;Charolais en mayor porcentaje 

(28.18 %), en el inicio de lluvias las J/4 Ch. x 1/4 8. (30.17 %). las 8rah

man (28.4 %) y las media sangre (Ch. x 8~) (31~2 %), y que la distribución -

de partos para los diferentes años par.a cada raza fué muy variable de acuer

do al año. 
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1.0 INTRODUCCION. 

La reproducción del ganado bovino ha sido estudiada con cierta ampli

tud bajo el término de eficiencia reproductiva, analizándose ba~icamente -

los siguientes parámetros: la edad al primer parto, los d!as abiertos, el -

intervalo entre partos, el número de servicios por concepción, la distribu-

ción de nacimientos a través del año y el porcentaje de fertilidad d~l hato 

(9,14,16,27,33,41,45,49,56,65,77,92,95 y 116). 

La reproducción es un proceso complejo que está bajo la influencia de 

una serie de factores. Si el proceso reproductivo culmina exitosamente, se 

obtiene el nacimiento de un individuo. Entre los eventos que forman parte 

del proceso reproductivo se encuentran: formación de gametos, (óvulo y es

permatozoides), receptibidad sexual (cópula e !.A.), transporte de espermat.!!. 

zoides, fertilización, migración del óvulo fecundado al útero, desarrollo -

fetal y parto. 

La anterior cadena de eventos est~ sujeta a un control neurohormonal, 

que se interacciona con factores del medio ambiente. La falta de equilibrio 

entre esos factores puede interferir en el proceso reproductivo en cualquier 

etapa, ya sea temporal o definitivamente (15,39,42,59,83,97,113,114 y 120). 

Es bien sabido que la función reproductiva del ganado tiene influen-

cia tanto en la rentabilidad del hato, como en la selección genética del mi~ 

mo (9), siendo éstas las principales limitantes para una mejor productividad 

de la ganader!a del pa!s (34). Por tal motivo, el conocimiento de las funcio 

nes reproductivas permite la aplicación de criterios técnicos para una mejor 

explota~ión del ganado boVino bajo condiciones tropicales (24,33,41,87,99, -



4 

100 y 102). 

No obstante haberse realizado una buena cantidad de trabajos al res-

pecto, aún no se logran pariciones a temprana edad, ni intervalos entre par

tos cortos bajo condiciones tropicales, ni con ganado Cebú, ni con Europeo, 

ni con sus cruzas (2,4,5,6,7,13,23,37,38,66,71 y 86). 

Lo anterior tal vez sea debido a que el conocimiento de la influencia 

que ejerce el medio ambiente sobre los animales y su productividad es sólo -

parcial. 

OBJETIVO: 

Evaluar los efectos de algunos factores genéticos y ambientales que -

influencian el comportamiento reproductivo de los bovinos en el trópico hú

medo. 

HIPOTESIS: 

Existe un efecto estacional sobre la reproducción en ganado europeo, 

cebuino y sus cruzas en el trópico de México. 
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2.0 RÉVISION DE LA LITERATURA: 

el primer parto de la vaca marca el inicio de su vi

da reproductiva, aunque no es precisamente una media de eficiencia reproduc

tiva, se estima conveniente determinarla, ya que es la unidad que permite e~ 

tablecer cuando un animal empieza a ser productivo en una empresa pecuaria -

(9). 
> -- • - -

La edad al primer parto está inf!u_enc(ada;en'gran parte por la raza, 

la alimentación y el clima a que están e;~Jefüt~lasino~fllonas; 

2.1.1 Efecto de la raza\obr~· [á ejila'{PJL;~par:o. 
Las razas cebuinas son más tardías que las razas europeas. Númerosos 

estudios efectuados en zonas tropicales presentan diferentes edades para el 

primer parto (2,8,12,27,70,104,108,121 y 124). Torres (116) menciona que -

las cruzas de razas lecheras europeas con las cebuinas alcanzan el primer -

parto a una edad más corta que los animales de razas cebuinas. Joviano R. y 

Col. (56) en Brasil con un rebaño de Jersey, encontraron una disminución de 

la edad al primer parto conforme se metió más sangre Jersey en absorción con 

las razas nativas. 

Se podr!an mencionar una gran cantidad de trabajos que reportan dife

rentes edades para el primer parto de las distintas razas de bovinos en las 

zonas tropicales y templadas, sin embargo pocos son los trabajos que aclaran 

los efectos medio ambientales sobre los parámetros reproductivos que se ano

tan (25,28,30,31,32,46,47,48 y 52), para dilucidar lo anterior se presentan 
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trabajos como los de Aroeria y CoL (9), quienes trabajamJo en Brasil con 22 

vacas de raza Gyr y 1,978 novillo~as de las razas Nelore e Indobrasi l, por 

un periodo de 15 años, mencion~ri eclade.s promedio a primer parto para las 

tres razas de 1,341.6 dlas (44.72 meses), por su parte Veiga y Bernabe ( 119) 

con novillonas de raza Nelore obtuvieron el parto a la edad de 1,254 d!as -

(41.8 meses). Joshi y Phillips (57), con diferentes razas de Cebú obtuvie-

ron 1,170 d!as (39 meses) de edad al primer parto; Rao y Reddy (104) con no

villonas Nelore encontraron edades a primer parto de 1,265 días (42.3 meses); 

finalmente Venkatesharlo y Col., citados por Aroeria y Col. (9) obtuvieron 

edades a primer parto de 1,104 dlas (36.8 meses) también con novillonas Nelo 

re. Por su parte, los estudios real izados por 01 i veria y Col. ( 84) con 258 

novillonas primerizas de raza Nelore,reportan que la edad al primer parto -

fué de 1,199 ± 7.4 d!as (39.4 ± 0.2 meses) con un coeficiente de variación 

del 13 %. 

En los trabajos realizados por Andrade y Col. (4) en Minas Gerais, 

Brasil, encontraron una media de 1,380 d!as (4ó meses) para la edad al pri--

mer parto en 80 novillonas de raza Guzerat, con una variación de 870 a 1,845 

d!as (29 a 65 meses). Por otro lado los estudios realizados por Carneiro y 

Col. (23) en Minas Gerais, Brasil, alcanzaron una media de edad al primer -

parto de 1,383 d!as (46.1 meses) para los novillonas Gyr 1,392 d!as (46.4 m~ 

ses) para Guzerat, 1,404 d!as (46.8 meses) para las Nelore y 1,374 d!as (45.8 

meses) para las Indobrasil, sin encontrarse diferencias estad!sticamente -

significativas entre razas (24). Las novillonas Red Sindhi estudiadas por -

Pires y Col. ( 1970-71) citados por Andrade y Col. (4) mostraron una media de 

1,338 ± 30 d!as (44.6 ± 1 meses) para la edad a la primera cría. Otro traba 

jo realizado con novillonas Red Sindhi ·por Amble y Col. (2), en dos hatos en 

JI 
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la India encontraron .edades·§ phimel'. párto;de; 1,251 + 120. dlas (41.7 ± 4 me-
- --.,.r--

ses) par~ ·ambos 'tiátos'. 

Erí pa~Úcular, dr¡ lo~ \~~bájos 
.:,_:::.,-

la raza Brahman en par_! 

metro. de edad al primer parto p~esJnta .~na'"·g~an variación, en efecto en Fil.!_ 

pinas, Alim (1) informa valores de 1,077.G.~lá~s. (33.9 meses) para la edad al 

primer parto en novillonas Brahinan; Mahadevan y Col. (70) en Guyana encontr~ 

ron en novillonas Brahman 1,127 ± 39 dlas(37.~7 ± 1.3 meses) para el mismo 

parc1metro. Por otro lado, los trabajos.realizados por León (62), en la Rep.Q_ 

blica Dominicana cita para novillonas de ·fa.misma raza 1,137 d!as (37.9 me-

ses) para la edad al primer parto. 

En Estados Unidos, Warnick y Col. (122) mencionan para las novillonas 

Brahman edades a primer parto de 1,155 d!as (38.5 meses). Sin embargo, 

Plasse y Col. (96) encontraron en 10 hatos venezolanos de novillonas Brahman 

un promedio de 2,130 d!as (71 meses) con un rango de 1,590 a 3,420 d!as (53 

a 114 meses) para la edad al primer parto. Por su parte Willis y Wilson -

(125) en Cuba mencionan 1,155 dias (38.5 meses) para edad al primer parto en 

novillonas Brahman. Finalmente Sabino y Col. (106) obtuvieron en Venezuela 

1,200 ± 120 d!as (40 ± 7 meses), para la edad al primer parto de novillonas 

Brahman bajo condiciones de pastoreo. 

En general puede decirse que los animales de raza cebuina tienen su -

primer parto entre los tres y cuatro años de edad, aunque existen reportes 

de edades mucho más avanzadas al primer parto (5,37). 

Al revisar la información sobre la edad al primer parto en novillonas 

de raza europea, bajo condiciones tropicales, se observa que es ligeramente 

menor que las que requieren los animales cebuinos. En los trabajos realiza-
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dos por. Wi 11 is ( 124) en Cuba , se obser.vó .que en 1 a investigación de 974 no 

villona~:de'.raz{c:1~~d{aisi se o~~uvoun:pro~ediode 1,080 d!as (36 meses) 

de la edad i!t 1it'¡~~t pFto,:; ,~_>r;_;ormb_·e~·'a~s1t0···.;u····d __ de\º_._;_;_:
1
i('e

0 
•• 
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{
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11.·.:_ª __ •. d
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7 

edniasla. (R
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e
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5
úb +_l ic

1 
ameDosmesim)·c~-

na por}Jón''.(62} ~~rc}.?:na_~il~ " . 

'' '''' i1 ;ií,;ir'Pfotli;,;;t¡ ~;,J¡,dif'~¡¡f;::~:·:,:::'::•::::, ': ,.,,,_ 
:::~ ,:::8a:t~~1; !!t:~1-e:~~ai1f~;º~~ir;·t{ Jrim~> parto -'de novi 11onas .cha:::ai: 

en pastoreo de~:fácfü;i~~ff~1i>26i~~:Í~m;~f~;~~ ~~n\ales mineráles en ;onas se-
,, -::.:r,,- ,,_,.~';.-_-.y,.:::· ... -,-::, ·;._-;~: '"'"·' ... ;!;:_::. -::::::: .·.·· ,,_,__ - '\\-· ·< 

mi~ridasdél noct~h~e-~éxíéo.j~ /:;2:::.t!q;¡;¡•,;; • '}< ·{ :{ •· .. • 
-.;_~~~<::'::~;-:~ - .,.,,.,,- . .:_:_':;'.:~ _.- ;_:'~: :·-.l:·~ ·- .. '." ;,;~,.--~-\ _;;: .- ·.·>';"'_ - '' ~. ':i.:' 

Los valof~~-:~n¿Óf1t~á~o'~1-;irf~t·~:.(to-n:~~;-érliiad~s .Ílos t~~lüsé~· Bos in-

dicus müesfran la posibitidad.dé!:'.qúeél~ 1=idad al primer parto en .animales en

éastado~ seami~'or 5que í a édacl:r~~u~/faa '~~r razas puras. ya sean europeas o 

cebuinas. Este efecto de vigor ti!brido se puede observar en el trabajo rea-

l izado por Wijeratne (123) en Ceylan, donde encontró que en novillonas de ra 

za Jersey x Sinalhay Holstein x Sinalha, la edad al primer parto era más 

corta que en Sinalha purto. Bhattacharya ( 1966) citado por Dutta y Col. (32) 

en la India encontró en novillonas Jersey x Haryana una media de 906 d!as -

(30.2 meses) en el primer parto, Kumar ( 1969) citado por Kotayya y Col. (58), 

_con _novil lonas Jersey x Red Sinrlhi ob_tuvq'_valores de 951 d!as (31.7 meses) -

para edad a primer parto. Por otro lado Kotayya y Col. ( 58) con nov i 11 onas 

Jersey x Ongole citaron cifras de }62.±1tCil·as (25.4 ± 0.5 meses) a primer 

pi!rto. As! mismo Sharma ( 1970) citadd ¡)()~ Kotayya y Col. (58) en la India -
• • ; .. : · -,·l·,··· ;, :,_'·:, •':;,.-, :,.•;' -.-. ·'-e" 

Las i nvest igac iones en el g;a~~Bó ~kvino. productor de carne con. sangre 
• - - ' ',··, ' -: '':- • 1 -·'.<·- " ' .. -~-'·.-

europea X cebuina me~cidnah Vafia~'ed~de~'kt'.prillÍ~rpart~, por ~j~~Úo León 
- . -----. -- -~~;::._ --~:':. · . . :,. ·. :_':~~-.--,;~-~--



Cuadro Nº 1 
EDAD AL PRIMER PARTO PARA DIFERENTES RAZAS DE BOVINOS 

AUTOR 
MESES 

VEIGA Y COL. 41.8 
MAHADEVAN, P. 1953 42.4 ± 0.4 

'-<·- "--· 
JOSHI PHILLIPS 1953 KANKREJ 1,452 48.4 
AMBLE Y COL. 1958 INDIA 1,251 41.7 ± 4 
CARNEIRO G.G. 1958 GYR BRASIL 1,383 46.1 
CARNE !RO G. G. 1958 NELORE BRASIL 1,404 46.8 
CARNEIRO G.G. 1958 GUZERAT BRASIL 1394 46.4 
CARNEIRO G.G. 1958 INDOBRASIL BRASIL 1,374 45.8 
RAO Y COL. 1966 ONGOLE INDIA 1,269 42.3 
TABARELLI Y COL. 1966 INDOBRASIL BRASIL 1,242 41.39 
BHATTACHARYA 1966 JERSEY X HARYANA INDIA 906 30.2 
PIRES Y COL. 1967 GUZERAT BRASIL .1,407 46.9 
WARNICK, A.C. 1967 SANTA GERTRUDIS U.S.A 1, 179 39.3 
WARNICK, e.e. 1967 BRAHMAN U.S.A. 1, 155 38.5 
KUMAN Y COL. 1969 JERSEY X RED SINDHI INDIA 951 31.7 
SHARMA Y COL. 1970 BROWN SWISS X SAHIWAL INDIA 1,086 36.2 
PIRES Y COL. 1970/71 RED SINDHI BRASIL 1,338 44.6 '!: 
WILLIS, M.B. 1971 CHAROLA IS CUBA 1,080 36.0 
PLASSE Y COL. 1972 BRAHMAN VENEZUELA 2, 130 71.0 
ALIM, K.A. 1972 BRAHMAN FILIPINAS 1,077 35.92 
MAHAOEVAN, Y COL. 1972 BRAHMAN GUYANA 1, 127 37,57± 1.3 

Continua cuadro •••• 



Cuadro Nº :1 
EDAD A PRIMER PARTO PARA DIFERENTES.RAZAS DE BOVINOS (continuación) 

AUTOR RAZA EDAD AL PRIMER PARTO 
OIAS ·MESES 

MAHADEVAN Y COL. 1972 SAHÍWAL 1, 161 3B.7 ± 0.8 
LEON, V.C. 1972 SANTA GERTRUDIS 1,008 33.6 
PINHEIRO, E.J. 1973 INDOBRASIL BRASIL. 942 31 ;4 
CONTRERAS Y COL. 1973 INDOBRASIL BRASIL 1,399 '46:64 
WILLIS Y COL. 1974 BRAHMAN CUBA . 1,155 .· .. ·38.:5 
WILLIS Y COL. 1974 SANTA GERTRUDIS CUBA 1, 179 39.3 
SANCHEZ, G.J. 1975 INDOBRASIL MEXICO 1,088 36.27 
OLIVEIRA Y COL. 1975 NELORE BRASIL 1, 182 39.4 ± 0.2 
LEON, V.R.C. 1977 BRAHMAN REP. DOMINICANA 1, 110 37.92 
LEON, V.R.C. 1977 CHAROLA IS REP. DOMINICANA 1,064 35.48 d 
ANDRADE Y COL. 1977 GUZERAT BRASIL 1,380 46.0 ± 7.3 
AROEIRA Y COL. 1977 NELORE BRASIL 1,341 44.72 
AROEIRA Y COL. 1977 GYR BRASIL 1,664 55.47 
KOTAYYA Y COL. 1980 JERSEY x ONGOLE INDIA 762 31. 7 
SABINO Y COL. 1983 BRAHMAN VENEZUELA 1,200 40.0 + 7 
BOURGUETTS Y COL. 1984 BRANGUS MEXICO 1,077 35.9 
BOURGUETTS Y COL. 1984 CHAROLAIS MEXICO 1, 134 37.B ± 6.3.· 
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(62) en la República Dominicana obtuvo con. novillonas.Santa Gertrudis 1,008 

d!as (33.6 meses) para la edad al prf~~r: p"arto;'por su parte Willis y Wilson 

(125) en Cuba citan cifras dé 1,179';a!as"dt3 ~eses) para el mismo parámetro 

en esta raza; Warnick (122) .eri l~s:;IÍ~ta~'os.lJnid,os obtuvo valores de 1, 179 

d!as (39.3 meses) para las novillonas Santa Gertrudis. eor su parte - -

Bourguetts y Col. (19) trabajando en México con novillonas Brangus an0tan -

1,077 d!as (35.9 meses) para la edad al primer parto, bajo condiciones de ~ 

pastoreo en zonas áridas. En conclusión existen suficientes evidencias de -

que ciertas razas (especialmente Bes taurus) tienden a tener su primer.parto 

mucho más temprano que las Bes indicus y que las cruzas de estos dos grupos 

genéticos mejoran el comportamiento de las razas (Cebú) Bes indiéus. Sin· -

embargo, después de la primera generación ésto ha sido contradictorio, ya que 

el comportamiento de las cruzas es cons1stente J 37). En el cuadro Nº 1 se 

resume 1 a información encontrada en 1 a literatura sobre edad a primer parto 

en diferentes razas de boyinosenél.tfópico. 

2.1.2 Efecto de los niV~Í~~¡{~~t~i;i~s sobre la edad al primer parto. 

la influencia dei'a ér)Jfri'é:ióri sobre la edad al primer parto, ya que ésta de-

- peflde de La~apariciór(deda pubertad, la cual se ve sumamente afectada por -

el nivel nutricio del animal (13,18,26,46,60,72,82,88,B9,98,128 y 129). 

Reid y Col. (1964) citados por Fernández Baca (36) encontraron que alimenta_!! 

do terneras con un 62 % de lo recomendado se alcanzó la pubertad hasta las -

88 semanas de edad, mientras que las becerras alimentadas con el 100 % de 

los requerimientos l legaf'.on a. la pubertad a las 49 semanas de edad ( 36). 

Los trabajos de Veiga y Col. ( 1946) citados por Aroeria ( 9) en Brasil, 
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encontraron que la edad de primer parto de 4L8 meses en un rebaño Nelore, -

puede ser acortada con una mejoralimentaclón de los animales. 

Un trabajo de Taberelli y Col. (115) en Brasil, citan 31.6 meses para 

edad a primer parto en novillonas Indobrasil criadas en· pastoreo con comple

mentación mineral. Mahadevan (69), Alim (1960) y Silva (1971) citados por -

Andrade (4); señalan que es posible reducir la edad al primer parto si sem~ 

joran las prkticas de manejo; principalmente de alimentación d.e.Ias novillo 

nas. 

Algunos autores citados por Andrade y CoL (4) ;'/sE!ñ~lan que la falta 

de complementación en 1 a sequ! a durante 1 a recri.~ de 1 a:i nov i uc)nas retarda 

la ganancia de peso y el crecimiento de.esta~;; }-P~; lo".tanto atrasa la pri

mera parición. Las diferencias nlitrfci~s d~~,7~ti1:ó:hansido consideradas c~ 
como una de las causas de la subnormal fe'rfiÍfd'áef qJ~ se encuentra extensiva 

mente en los trópicos (91 ). 

La precipitación y la distrib~ción~¡c1e·'1a{lluvias tienen efecto sobre 

la calidad y disponibilidad d~losp~~~¿-I_}(s/,91:115), por lo que algunos -

efectos estacionales sobre la reprcld~2~fi~ pueden deberse a diferencias en -
", -, ::. c·:L:-.·. 

la disponibilidad de for-rajes,~'ácl~ín~s·;:c1e los efeetos debidos a diferencias -

en temperatura (91). 

Es común en el caso del ganado que pasta en praderas tropicales ver -

un aumento en la ganancia de peso en la época húmeda (50), seguido de la pé.!:_ 

dida de gran parte del mis~o durante el periodo seco; durante los meses de 

sequia los pastos en pie se vuelven fibrosos y poco apetecibles y son defi

cientes en calorías y proteínas digestibles (72,74). El bajo contenido de -
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nitrógeno unido a la naturaleza fibrosa e indigestible del pasto retrasa la 

fermentación y la digestión, con .. 1a baja consiguiente de la producción de 

alimento digerido; por lo tanto.el animal, adem~s de padecer una deficiencia 

protéica sufre falta de energía; que aún siendo de caracter secundario revis 

te importancia capital (50,59). La ingesta de energ!a en muchos casos es in 

ferior a la que se necesita para mantener las funciones org~nicas y 'os teJ!_ 

dos, por lo que el animal pierde peso. Si esta situación se prolonga puede 

relacionarse, con una alta incidencia de infecundidad de las hembras de cr!a 

( 128). 

Otras deficiencias conocidas de los pastos en los trópicos son las 

de fósforo,. carotenos (en epocas secas),cazufre y sodio, pero todos estos nu 

trimentos pueden considerarse secundarios a la deficiencia de nitrógeno, 

puesto que al abastecimiento de cantidades suplementarias de cada uno de 

ellos o en combinación a falta de nitrógeno adicional influye poco o nada en 

la producción. 

Por otra parte Wiltbank y Col. (128) establecieron que una dieta per

fectamente balanceada, en cuanto a prote!nas, vitaminas y minerales pero de

ficiente en energ!a, acarrea disminuciones considerables en becerros produc.!_ 

dos. 

2.1.3 Efecto del clima sobre la edad al primer parto. 

Las causas de variación m~s importantes de la edad a primer parto par~ 

·cen ser ·et año, mes de parto, la lluvia y nivel nutricio durante la época de 

sequ!a (37). 
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Re 1 ación temperatura ·~ humeda.d. 

Debe recordarse que los ~pvi9os<~ienen su zona de comodidad el imátlca 

según el grupo racial al que péÍ'teneC:en, por ejemplo, McDowell (73) menciona 

13 a 18° c. con 60 a 70 %de h~~edÚ relativa a una velocidad del aire de 

5.8 Km/Hr. para Bos taur~s.•:~iehirÍis que para Bos indicus, Johnston (54) co_!! 

sidera entre 16 y 27~ c:/,f'iass~'y Col. (93) reportan una reducción en .la 

presentación de cuerpo lert.~~ cu~·nd~tdisminuyó la temperatura abajo 16() c.· 
'=·>-' ':~·~>···-:~.::~~;; _; '..._~;·:~·.' '-• . ' .. 

en ganado Cebú. 

Dale y Col. refer;ido~ poi; Sánchez ( 108); encontraron un efecto más -

marcado para mostrar a~estr6 ~~r~do habla condiciones desfavorables. Wi l son 

( 126) en Africa estu.dió 17;000 vacas Cebú, observando que las vacas concibie 

ron durante los mese.s de más aÍta temperatura ambiental. También Anderson 

( 3) encontró una estrecha re! ación entre e 1 aumento de 1 a temperatura ambie_!! 

tal y la actividad sexual en el ganado Cebú; por su parte Peña y Plasse (91) 

mencionan estudios de Carneiro y Col. (1960-61) en la que demuestran un mar

cado efecto estacional sobre el comportamiento reproductivo de los bovinos, 

resultados similares fueron encontrados por Donalson (30), Fallon (35) y 

Plasse y Col. (94). También Pena y Plasse (91) señalan la importancia de la 

precipitación pluvial como factor ambiental, ya que la distribución de las -

lluvias influyen en la producción y calidad de los pastos. Estas fluctuacio 

nes de precipitación harán que la abundancia o escasez de pastos obligen a 

los animales a desarrollar mecanismos de adaptación que se observan como pe

riodos de mayor o menor actividad reproductiva. 

En contraste a lo que ocurre en ganado Cebú, el ganado europeo se de

sarrolla mejor a temperaturas menores. Asf; las. Shorthorn .criadas a la tel]l-
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peratura de 27º C. alcanzaron :la pubertad a una edad aproximada de 13 meses 

mientras que hembras de la misma raza a una temperatura de 10° C., alcanza-

ron la pubertad desde los 10 meses de edad (28). Observaciones semejantes -

han sido hechas en la raza Brahman, sin embargo, este retraso para llegar a -

la pubertad debido a la elevada temperatura no se ha observado en las hem

bras Santa Gertrudis (28,43). 

En las novillonas Holstein, la exposición a una temperatura elevada 

(32° C.) tiene como consecuencia un anestro temporal con ovarios inactivos, 

los ciclos vuelven a aparecer progresivamente a lo largo de 3 a 4 meses, pe

ro la duración del estro esta acortada (17). En clima tropical la duración 

del estro de vaquillas holandesas no se sobrepasan de 10 a 12 horas en pro

medio, mientras que en clima templado alcanza 20 horas (105). As!, en Loui-

siana las novillonas de raza Holstein y Jersey tienen un estro que dura 11.0 

horas en promedio con variaciones de 10.6 en mayo a 13.7 en diciembre (44), 

de la misma forma en Florida la duración del estro de las vacas Brahman es 

de 6.7 ± 0.8 horas. Durante los meses de verano el 8.4 % de los ciclos es--

trales son anovu_latorios mientras que el 3 % sólo lo son en los meses de in

vierno. As! mismo; si el stress térmico principia a los 10 d!as después de 

la inseminación nci, hay incidencia sobre la tasa de gestación, eso comprueba 

-que para li(~vaC:á-elper!odo critico se encuentra cerca de la ovulación y de 

la fecundación ( 31 ) . 

Por otro lado las altas temperaturas también afectan la fertilidad me 

diante la inducción de la mortalidad embrionaria temprana. Existe una rela

ción inversa entre la temperatura rectal tomada 12 horas después de la inse

minación artificial y la tasa de concepción (52). Esa acción de la tempera-
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tura. es responsable en parte de la disminución estacional de la fertilidad -

observada durante los meses de verano~ Debido a ello esa caída de la ferti 

lidad ocurrió esenciálmente por un aumento en la mortalidad embrionaria -

(112). Eso expl icaria la. presencia de ciclos e.strales anormalmente largos -

durante la estación cálida (44). 
._·.·. 

En México, Ingraham y Gil lette (52) <lfari~~n ub indice de temperatura/ 

humedad para los 3 di as cercanos a la In·s~mitl~~fOh "~~~~ficia!, estableciendo 
.;.=-· .,_ ·Lq:~; 

una relación entre ese indice y la fertflidad en vaéas lecheras Holstein. -

Ellos encontraron una disminución de··ra t.asa:deconcepci6nal principio del 

periodo de lluvias, es decir, cuando la temperatura ambiente y la higrome- -

tria se encuentran más elevadas. La correlación entre el indice de tempera

tura / humedad y la tasa de co¡\cepciÓn fué de - 0.9. Similar situación se -

encuentra en el ganado Cebú ya·que en la zona costera del Golfo de México la 

ferti 1 idad está en correlac.ión •positiva con las condiciones de temperatura y 

de pluviometria. Lom)smo/existe una correlación positiva muy estrecha con 

Ja presión atmosférica~:r'= 0.751 (Haurtcher, 1972) citado por Heyman (48) . 
• ' ··"· 'o-~-~\~ .·~. ~ 

--- ' :._-.:~:''»' -_--~::_ ,-, 'i'.: ~::; __ :t .. ~;~---<'.·,:\ ., 

Stott.y Wier~sa:(197:Í) ~e{eridos por Heyman (48) mencionan que los 

factores Climáticos han ,de modificar algunos equilibrios endócrinos. El 

stress fifrmiCo se traduce por i~activación de la corteza suprarrenal, resul-

tanda en aumento de la tasa de cortisol y progesterona plasmática; al contr~ 

ria la tasa de hormona luteinizante es más baja en las hembras mantenidas 

en 1 a temperatura de 35 .5° C. que en 1 as vacas manten i. das a temperatura de 

18ª C. Sin embargo puede existir variación en los niveles hormonales de 

acuerdo con la raza, tal y como se demuestra en un trabajo reafizado por -

Talvelkar y Col. citados por Galina y Arthur (37), donde estudiaron el com-

portamiento de la hormona luteinizante (LH) y Ja producción de prolactina en 
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novillonas Gyr y Gyr x Jersey de 16 a 20 meses de edad, las cuales no habian 

presentado estros previamente. Se reportan diferencias significativas en la 

concentración de LH entre ambos grupos (11.B ng/ml en las cruzas contra 7.8 

en las Gyr) concluyendose que la diferencia tal vez se debió a una madura- -

ción más temprana del grupo de las hembras cruzadas (22 meses contra 32 en -

las Gyr), también se encontró altamente significativo el nivel de prnlactina 

en las Gyr comparado con las cruzas 144.B vs 101 ng/ml y considerar que pue

de estar relacionada esta diferencia en la maduración sexual y la fertilidad 

{37). 
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2.2 INTERVALO ENTRE PARTOS. 

Se considera al intervalo entre partos como el tiempo transcurrido e.!!_ 

tre un parto y el siguiente (65), también se le considera como la caracter12_ 

tica más importante de la medida de fertilidad de los bovinos ( 92) 

El intervalo entre partos tiene importancia tanto ecónomica como gen~ 

tica, ya que de éste intervalo depende el número de crias por vaca y una ma

yor disponibilidad de animales de reemplazo favorece la selección del ganado 

por diferentes caracter!sticas, Pereira (92), Moraes y Col. (80) al evaluar 

la eficiencia reproductiva del ganado criado en condiciones de pastoreo, en

contraron que el intervalo entre partos es el parámetro más importante. En

tre los factores que influyen sobre el intervalo entre partos están los f i-

siológicos, patológicos, ambientales y nutricios, además de algunas prácti-

cas de manejo como la relación de toros y vacas, y el efecto de amamantamien 

to, sobre todo cuando el periodo de empadre es corto ( 80,92). 

Galina y Arthur (38) en una revisión de literatura mencionan los 

principales factores que afectan los partos en ganado tropical, señalando in 

dices de 75 % de partos, pero la mayor!a de los trabajos indican que sola-

mente el 50 % del hato pare cada año. La variación anual en la disponibili

dad de forrajes y el efecto de la lluvia sobre el intervalo entre partos; 

as! mismo aparece que las vacas jovenes tienen un intervalo entre parto más 

largo que las más grandes. 

La época también influye en la frecuencia de los partos, los animales 

nacidos en invierno tuvieron intervalos entre partos más largos, que los na

cidos en primavera. En las va.cas bajo condiciones tropicales se encontró 
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que tuvieron compo;tamientos endócrinos al parto similares al del ganado --
1 

criado en clima templado y que la incidencia de distocias fué baja en ganado 

tropical.(38). 

2.2.1 Efecto de la raza sobre el Intervalo entre partos. 

Con respecto al efecto del grupo racial sobre el intervalo entre par

tos, la literatura presenta mucha variación de los valores obtenidos para -

las diferentes razas en el mundo (2,4,19,29,34,40,62,64,70,77,81y127). 

Joshi y Phillips (52) en la India, obtuvieron 453 d[as (18.1 meses) y 489 -

d!as (16.3 meses) de intervalo entre partos respectivamente para las razas -

Thuri y Ongole, ambas cebuinas. 

En Brasil, Carneiro y Col. (24) citan valores para el mismo parámetro 

en vacas Indobrasil de 615 dfas (20.5 meses) y en Gyr 549 dfas (18.3 meses). 

Por otro lado Amble (2) también en la India realizó un trabajo con vacas Ce

bú lecheras, encontrando un intervalo entre partos de 495 d!as (16.5 meses). 

Machado y Alves (67) investigaron en Brasil el intervalo entre partos de va

cas Gyr, obteniendo valores de 475 ± 102 dfas (15.2 ± 3.4 meses). Oliveira 

y Col. (84) en Brasil, mencionan datos de 424 ± 18 d!as (14.1 ± 0.6 meses) -

para intervalo entre partos de vacas Nelore. 

Andrade (4) consiguió intervalos entre partos de 438 dfas (14.6 meses) 

en vacas Guzerat bajo condiciones de pastoreo en Brasil. Gill y Col. (40) 

realizaron una investigación en la India con vacas Cebú de raza Haryana, lo

grando resultados de 547 ± 11 d!as (18.2 meses). 

En México, Escobar (34) encontró valores para intervalos entre partos 

de 530 ± 147 d!as (17.6 ± 4.9 meses) en vacas Indobrasil. Bourguetts y Col. 
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(19) también en México pero en zonas semiáridas del norte; obtuvieron con -

vacas Gyr 672 dfas (22.4 meses) de intervalo entre partos. 

De las investigaciones realizadas en ganado Brahman se observa una -

gran variación de intervalos entre partos a las diferentes latitudes geográ

ficas. Asf, Linares y Plasse (64) en Venezuela, obtuvieron con vacas Brah-

man 460 dfas (15.3 meses) para el intervalo entre partos. Por su parte -

Sánchez y Col. (1D7) mencionan para vacas Brahman valores de 431 días (14.3 

meses) en un estudio realizado en condiciones de trópico húmedo en Guatema

la. 

Mahadevan y Col. (7D) en Guyana encontraron 657 dfas (21.9 meses) pa

ra los intervalos entre partos de vacas Brahman. En el mismo año Plasse y 

Col. (96,98) realizaron dos estudios con vacas Brahman, el primero en Flori

da donde observaron 410 dfas de intervalo (13.6 meses) y el último en Vene-

zuela con 457 ± 57 dfas (15.2 ± 1 meses). En Cuba, Wilson y Willis (127) r~ 

portaron intervalos entre partos de 408 dfas (13.6 meses) para vacas Brahman 

en pastoreo complementado con minerales. 

León (62) en la República Dominicana logró intervalos entre partos p~ 

ra vacas Brahman de 374.6 días (12.4 meses), en pastoreo con complemento du

rante la sequla. En México, Escobar (34) encontró 505 ± 163 dfas (16.8 me-

ses) para vacas Brahman en pastoreo en el trópico húmedo. 

Los resultados para las razas europeas de intervalos entre partos, 

dentro de las zonas tropicales son muy irregulares como puede apreciarse a -

continuación: 



459 d!as ( 

pero 

para. 

tos. 

que 1 as vacas· 

largo que las Hereford 

tervalos entre partos fueron más prolongados que en las otras cruzas. El 

uso de toros de razas grandes incrementó de 3 a 4 d!as los intervalos entre 

partos, que en las vacas en que se usaron toros de razas pequeñas (57). 

AJ gunos resulta dos de la raza Angus citados por Brown y Col. ( 21) trabi 

jaron en zonas áridas de México bajo condiciones de pastoreo con complementi 

ción, logrando 420 días (14 meses) de intervalo entre partos. Escobar (34) 

obtuvo con Ja misma raza valores de intervalo entre partos de 468 ± 137 d!as 

(16.2 meses). El mismo autor menciona resultados con vacas Hereford, Pardo 

Suizo y Hereford x Angus, encontrando 548 ± 157 d!as (18.2 ± 5.2 meses), 515 

± 161 d!as (17.1 ± 5.3 meses) y 468 ± 102 d!as (15.6 meses) respectivamente. 

Otros autores también han realiz.ado investigaciones en zonas tropica
·:;: 

les pero con ganado europeo para l:~~h~ han';encontrado lo siguiente: 



Cuadro Nº 2 

AUTOR .INTERVALO ENTRE PARTOS 
DIAS MESES 

JOSHI Y PHILLIPS 543 18.1 
JOSHI Y PHILLIPS 1953 ONGOLE INDIA 489 16.3 
CARNEIRO Y COL. 1958 INDOBRASIL BRASIL 615 20.5 
CARNEIRO Y COL. 1958 GYR BRASIL 549 18.3 
AMBLE Y COL. 1958 CEBU LECHERO INDIA 495 16.5 
McDOWELL Y COL. 1959 JERSEY INDIA 447:!:23 14.9 
BODISCO Y COL. 1962 PARDO SUIZO VENEZUELA 465 15.5 
BODISCO Y COL. 1962 CRIOLLO VENEZUELA 414 13.8 N 

N 

JOVIANO Y COL. 1963 JERSEY x CEBU BRASIL 400 13.3 
BROWN Y COL. 1964 A. ANGUS MEXICO 420 14.0 
CARMONA Y COL. 1966 JERSEY COSTA RICA 377 12.5 
CARMONA Y COL. 1966 CRIOLLO COSTA RICA 387 12.9 
LINARES Y PLASSE 1966 BRAHMAN VENEZUELA 460 15.3 
SANCHEZ Y COL. 1969 BRAHMAN GUATEMALA 431 14.3 
SALAZAR Y COL. 1970 HOLSTEIN COLOMBIA 429 14.3 
MACHADO Y COL. 1970 GYR BRASIL 475:!:102 15.8 
MAHADEVAN Y COL. 1972 BRAHMAN GUYANA 657 21.9 
MAHADEVAN Y COL. 1972 SANTA GERTRUDIS GUYANA 567 1B.9 
PLASSE Y COL. 1972 BRAHMAN FLORIDA 410 13.6 
PLASSE Y COL. 1972 BRAHMAN VENEZUELA 457:!:29 15.2 

Continua cuadro .••• 



Cuadro N2 2 
INTERVALO ENTRE PARTOS PARA OIFENTES RAZAS DE BOVINOS (SIN CONSIDERAR EL NUMERO DE PARTOS)(continuación) 

.· 

AUTOR AÑO RAZA PAIS INTERVALO ENTRE PARTOS 
DIAS MESES 

OE LA PARRA V.G. 1974 CHAROLA IS MEXICO 459 15.3 
WILSON Y COL. 1974 BRAHMAN CUBA 437 14.5 
WILSON Y COL. 1974 SANTA GERTRUDIS CUBA 406 13.5 
OLIVEIRA Y COL. 1975 NELORE BRASIL 424 14.1 
ANDRADE Y COL. 1977 GUZERAT BRASIL 438 14.6 
LEON, V.C. 1978 BRAHMAN REP. DOMINICANA 374 12.4 
LEON V .C. 1978 CHAROLA IS REP. DOMINICANA 431 14.2 
LEON V.C. 1978 SANTA GERTRUDIS REP. DOMINICANA 428 14.2 
GILL Y COL. 1979 HARYANA INDIA 547 18.2 
ESCOBAR M.F.G. 1980 INDOBRASIL MEXICO 530±147 17.4 
ESCOBAR M.F.G. 1980 BRAHMAN MEXICO 505±163 16.8. 

ESCOBAR M.F. G. 1980 CHAROLA IS MEXICO 459±142 15.2 
ESCOBAR M.F .G. 1980 PARDO SUIZO MEXICO 515±161 17.1 
ESCOBAR M.F. G. 1980 HEREFORD MEXICO 549±157 18.2 
ESCOBAR M. F .G. 19BO A. ANGUS MEX!CO 486±137 16.2 
ESCOBAR M.F. G. 1980 HEREFORD X A. ANGUS MEXICO 459±102 15.1 
BOURGUETTS Y COL. 19B4 CHAROLA IS MEXICO 531±254 17.7 
BOURGUETTS Y COL. 1984 BRANGUS MEXICO 465 15.5 
BOURGUETTS Y COL. 1984 GYR MEXICO 672 22.4 
BOURGUETTS Y COL. 1984 CRIOLLO MEXICO 435 14.5 

N w 
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Bodisco y Col. citados por Heyman (48), en .Venezuela obtuvieron con -

vacas Pardo Suizo 465 d!as (15;5 meses) de intervalo entre partos y con va-

cas Crioila~l¿cheras 414 días (13.8 meses). Por otro lado, Carmena y Muñoz 

(22) tr~~aj~~onco~ vacas Jersey en Costa Rica, logrando intervalos entre -

partos de 37) días (12.5 meses); así mismo anotan resultados para vacas Cri.2_ 

!las le¿~eras de 387 dlas (12.9 meses). 

Salazar y Col. referidos por Heyman (48) en Colombia encontraron val.2_ 

res de 429 dlas (14.3 meses) para intervalos entre partos en vacas Holstein. 

Por último Bourguetts y Col. (19) en México, encontraron que las vacas Crio

llas comerciales bajo condiciones de ¡Jastoreo en zonas semiáridas tenían in

tervalos entre partos de 435 dlas (14.5 meses). 

En el cuadro Nº 2 se resume la información sobre intervalo entre par

tos en diferentes razas de ganado bovino bajo condiciones tropicales. 

Al igual que otros paramétros, el intervalo entre partos mejora en -

animales cruzados entre Bos taurus x Bes indicus en comparación con animales 

de raza pura. Por ejemplo Jov i ano y Col. ( 56) en Brasil encontraron i nterv~ 

los entre partos de 400 dias para vacas Jersey x Cebú en pastoreo en trópico 

húmedo. Por otro lado Mahadevan y Col. (70) en Guyana encontraron 567 dlas 

(18.9 meses) de intervalos entre partos para vacas Santa Gertrudis. Wilson 

y Willis (127) anotan intervalos entre partos de 406 días (12.5 meses) para 

vacas Santa Gertrudis en trópico húmedo de Cuba. 

León (62) encontró valores de intervalos entre partos de 429 dlas 

(14.2 meses) en vacas Santa Gertrudis en zonas tropicales humedas de la Rep.Q. 

blica Dominicana. En México, Bourguetts (19) trabajando con vacas Brangus -
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bajo condiciones de pastoreo en -~onas semiátidas, encontró in.tervalos entre 

Galina y Arthur (38) encontraron en conclusión que los autores prese_!! 

tan una considerable controversia entre el comportamiento reproductivo de -

las razas europeas y constante de las razas·cebulnas, bajo condiciones trop.!_ 

cales. coincidiendo con lo citado en esta revisión. 

2.2.2 Efectos del amamantamiento sobre el intervalo entre partos. 

Existen numerosos trabajos que mencionan el efecto del amamantamiento 

sobre reproducción de los bovinos (39,63,72,101,110). 

Los trabajos de McClure (1977) citado por Fernández Baca (36) indi--

can que el amamantamiento demora el reinicio de los ciclos estrales hasta 45 

d!as, comparado con 30 d!as en las vacas que no amamantaban ternero ni eran 

ordeñadas. 

Esto mismo menciona Wiltbank (1973), referido por Escobar (34), quien 

señala que el intervalo se alarga cuando aumenta la frecuencia de amamanta-

miento. También Rende! y Walker (103) señalan la influencia del amamanta- -

miento restringido a media hora diaria, el cual permite que el tiempo que 

transcurre del parto al primer estro fuera de 68.9 dias comparado con los 

116.4 d!as de las vacas que tenían amamantamiento permanente de las crías, -

Moraes y Col. (80) comentan que el amamantamiento puede afectar el largo del 

intervalo entre partos especialmente en cuanto el periodo de empadre aumenta. 

También Britto (20) estudió los efectos de la reducción del amamantamiento -

sobre la actividad sexual de la vaca Cebú encontrando un efecto benéfico. -

Sobre esta última Anderson (3) y Donalson (30) comentan que muchas vacas Ce-
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bQ no entran en celo cuando están dentro de 0 los primeros cuatro meses de ama 
'·_•, :,_ · .. __ , .. 

mantamiento del becerro, por lo·que'cuando la temporada de empadre dura me-

nos de tres meses se producen'pJcaXge;~t~'é:iones, debido a que todas las va

cas que tienen crias chicas no~~ntran.~n calor durante el empadre, por lo -

tanto, no pueden ser recargadas por los toros. Amble y Col. (2) demostraron 

la correlación entre intervalos entre partos y la lactación. También Moraes 

y Col. (80), plantean la posibilidad de que las diferencias de los interva-

los entre partos se vean influidos por los ~ meses de amamantamiento. 

En Venezuela, Montoni y Riggs (78) utilizando vacas Brahman compara--

ron amamantamiento restringido a dos veces al dia durante 30 minutos contra 

amamantamiento normal, indicando que el amamantamiento restringido resultó -

un estimulo a la actividad reproductiva pospartum. Por otro lado se encon-

tró también que las vacas que amamantan crias machos tuvieron 29.4 dias más 

de retardo para concebir que las que amamantan crías hembras, y finalmente -

que las vacas que eran de tercero o más partos necesitan menos servicios por 

concepción que las de segundo parto. 

Moore y Col. (79} en un trabajo hecho en Colombia con vacas Criollas 

x CebQ, se estudió durante cuatro años el efecto del destete a los tres me-

ses de edad del becerro (precoz) y se comparan con las vacas destetadas a 

los nueve meses de edad de la cria (periodo normal). La tasa de natalidad 

fue 1.5 veces superior (P~ 0.01} en las vacas destetadas precozmente (81.2 

%) comparado con (54.8 %) de las vacas destetadas normalmente, diferencias 

similares se tuvieron respecto a las tasas de concepciones. El intervalo en 

tre partos fue reducido en nueve meses por el efecto del destete precoz. 
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entre partos. 
- ' 

El número de parto esta estrechamente reÍacionado con la edad de la -

vaca, por lo que la mayorfa de lós'autores coinciden en que las vacas jove-

n'es requieren de más tiempo de intervalo entre partos, esto es debido a que 

tardan en regularizar su actividad ovárica. Las vaquillas de primer parto -

tienen un mayor intervalo entre partos en comparación con los sucesivos in--

terpartos, (4,8,22,34,64,84;96 ). En estudios r:ealizados por Rice (1978) re

ferido por Escobar (34) se ~endéma'.~ue el-56 % de las vacas adultas _cicla~ 
:':'::;,~,.·;·~·'_..:_:_.:_ -- .--·- - ~--

ron a los 40 di as posterJor~~ ai,pafta; níi~ntr'as que las vacas jovenes s6lo 

presentaron el 14 % ~e é~lO~;i " 

Plasse y Col. (96) ell un trabajo realizado en Venezuela con 2,192 va-

cas Brahman encontraron que las hembras jovenes de 2 a 4 años y las vacas 

viejas de más de 12 años tuvieron intervalos entre partos muy largos y que -

las hembras adultas de 6 a 9 años tuvieron intervalos entre partos más cor-

tos (menos de 432 dias). En el mismo trabajo la media general de intervalo 

entre partos fué de 457 ± 2.9 dias con un rango de 414 a 554 dfas, mismo que 

se vió muy afectado por los intervalos de las vacas jovenes y viejas de los 

rebaños. También Sánchez y Col. (107) pudieron apreciar en Guatemala que el 

primer intervalo entre partos fue el más largo y que del 22 al 42 parto fué 

el intervalo más corto. Heyman (48) trabajando en la Isla de Guadalupe con 

vacas criollas amamantandd sus cria, tuvo los siguientes resultados: 

El intervalo entre el 1.2 y 22 parto f ué de 14.4 meses 

El intervalo entre el 22 y 32 parto fué de 13.3 meses 

El intervalo entre el 32 y 42 parto fué de 11.4 meses. 
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Es común observar en er gan~doce~ú que él· intervalo mc'is corto ocurre 

entre el 4º y 5º parto y. q~e e.1~.m_c'i~largo intervalo suc.ede entre el 1 o y 2º. 

Algunos autores corisideran;.qu~j}~LE!_~~c(:~e la madre al parto tiene una alta -
- -, - -_ .- - . -- .-. -· ----1- ···-;-;'"~'' • ---- ., - • 

significancia sobre el iritE!F~~í'ci ~[i~r¿'partos, ya que encontraron que las 
~;'.;]\'~·.·_ /,,« 

vacas de 3 a 4 años de eciaél'tuViercin uii i>romedio de 448.4 dras de intervalos 

entre partos, 1 as de 5 .y 6 añ~;::n~~es ita ron 480 y 474 d !as respectivamente y 

finalmente las de 7 a 12 años aj~staron 430 dfas de intervalos entre partos. 

Probablemente la mejor eficiencia reproductiva de las vacas de edades inter

medias se debe a que estas vacas no utilizaron los nutrimentos para su desa

rrollo anatomofisiológico, por lo que el gasto de energfa para el parto y la 

lactancia las afectan menos que a las jovenes o muy viejas. 

Se debe mencionar que en las vacas Cebú, el efecto negativo de la lac-

tación sobre los indices de concepción, es mc'is marcado en las vacas jovenes -

cebuinas ( 58,121). 

Pereira y Col. (92) realizaron un estudio de 6,768 intervalos entre -

partos entre 1960 a 1975 con vacas Criollas, encontrando que el intervalo en 

tre partos mc'is largo fué entre el 1º y 2º parto con 496.2 dfas. A partir -

del 2º parto los intervalos tendieron a disminuir, para alcanzar el mfnimo 

entre el 4º y 8º partos. El promedio general de intervalos entre partos fué 

de 439.9 ± 4 d!as lo cual es visiblemente inferior al intervalo entre partos 

de las hembras de primer parto (496.2 d!as ). 

Andrade y Col. (4) en Brasil evaluaron 80 vacas Guzerat encontrando -

un intervalo entre partos promedio de 438 dfas (14.6 meses), encontrandose -

una vez más que el intervalo entre el 10 y el 2º parto es el más largo como 

se muestra a continuación: 
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1 º y 22 parto 549 d!as (18.3 meses) P<. 0.05 

2º y 32 parto 441 d!as (14.7 meses) 

32 y 4º parto 408 d!as (13.6 meses) 

42 y 52 parto 402 d!as (13.4 meses) 

52 y 6º parto 372 d!as (12.4 meses) 

62 y 72 parto 393 d!as (13.1 meses) 

72 y 82 parto 336d!as (12.2 meses) 

Encontranclose diferencias significativas (P<:'. 0.05) solo entre el 1º 

y el resto de los demás, pero del 2º al 8º no hubo diferencias. También 

existen quienes no han encontrado diferencia en el intervalo entre partos de 

vacas con distinta parición, as! Vaccaro y Vaccaro (118) en Venezuela evalu~ 

ron el comportamiento de los intervalos entre partos de vacas Pardo Suizo y 

Holstein, obteniendose lo siguiente: 

1er intervalo entre partos 

2do intervalo entre partos 

3er intervalo entre partos 

439 :!: 102 

445 :!: 106 

432 :!: 97 

De los resultados anteriores no se encontraron diferencias significa

tivas entre intervalos (P> 0.05). 

Oliveira y Col. (84) en Brasil analizaron la información de 2,738 pa.!:_ 

tos de vacas Nelore, encontrando que el intervalo entre partos promedio fue 

424 :!: 1.8 dias y que el intervalo entre partos más largo fue el primero con 

469 d!as y los más cortos fueron el 2º y 6º con 407 y 416 dias respectiva-

mente. As! mismo León (61) realizó un estudio en Costa Rica con vacas Brah

man obteniendo 469 d!as para el primer intervalo entre partos, siendo el más 

largo y el 5º intervalo el más corto con 409 d!as. 
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Gil! y Belaine (40), can vacas Haryana en la India examinaron datos -

de 1,305 partos, obténiendo un promedio.de 547.5 ± 11.5 d!as observando que 

el intervalo entre, partos:·aum~~i:'ó.·confor~e se incrementó e 1 número de 1 acta-

cienes y el peso del ~nimiii.< Ad~~ás .la longitud de la gestación también tu-
, ___ J.: . . ,, 

va efectos significat(V,'as{sob[ei ta longitud del intervalo entre partos, sin 

embargo esto solament~;'irir!S;~{n el 1.7 'X. del total de la variación. 

2.2.4 Efecto deLme~,,~ ~~dac-¡~d~L año sobre intervalos entre partos •.. 

--( 

Existen numerosos trabajos que mencionan que en vacas paridas en·las . .. . . . .. . - . 

meses de secas se presentan ros menores intervalos' entre ~artos,i()¿iifrienclo 
1as más cartas intervalos en 1as meses de abril y'maYa·feli~ai()r i~terva-

10 en las vacas paridas e_n diciembre (27,92). _·Las pariciones ocurridas en -

los meses de abril; mayo Y JllnioitiE!nen la ·ventaja de que hay más pastos di~ 

ponibles, propiciando.bLenasco~di~ion~~ corporales. Si se considera que 

las vacas pierderi pe~h~kr~it;kprimércis meses de la lactación y que gen~ 
-., ·"·· .,._,.: -·:.º•\·"'-. "'"··,:;-~_-. -~ "' 

ralmente lo recuper~¡\(~J(ii'~(ciOiªE!l per,!odo de lluvias, ocurre de esta forma 
·.-,,....-~,;::,~~ ., __ :.-:-¡1·¡;;:. 

un acortamienia de rntE!bíálosc'éntre partas: 
~'-";;·.; (>7 - ~·~~·J~:~:-

León y RomerÓ (61) realÍi~ro~ un estudio en el Salvador con vacas de 

doble propósito 3/4 Holstei~ x\1dtrió~la, 3/4 Suizo x 1/4 Brahman, Hols- -

tein x Brahman, Pa-rclo SuTzo x·Halstein-puro; -Ellos encontraron que las nov.!_ 

llanas que parieron en secas tuvieron intervalos entre partos de 468 ± 137 

d!as, notandose que el año también afecto éste parámetro. 

Plasse y Col. (94) mencionan que un factor que afecta el intervalo en 

tre partos es la edad al primer parto, sobre todo cuando se tiene una época 

restringida de empadre. Por su Parte Sánchez y Col. ( 107) en Guatemala, men 
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cionan que el 64.06 % de los partos de vacas Brahman ocurrieron en el perlo-

mes de parto, as! como por la edad y el peso al parto. Estos factores influ 

yeron en un 36, 8.8, 3.4 y 8.8 % respectivamente del total de la variación. 

Las vacas que parieron en los meses de julio a enero tuvieron intervalos en

tre partos significativamente más cortos que los de la otra época (febrero a 

junio). 

Iglesias y Col. (SO) estudiaron en Cuba el efecto de la estación (ép~ 

ca) del año sobre el intervalo entre partos de vacas F1 (Holstein x Cebú), -

con un peso promedio de 360 kg. y 3 a 5 años de edad bajo condiciones de pa2_ 

toreo en Pangola (Digitaria decumbens) complementando con melaza, urea 2 % 

ad lib!tum. Se observan diferencias estad!sticamente significativas un 

(P.C:.. 0.001) para los d!as abiertos, entre las épocas de secas (noviembre 

abril) y lluvias (marzo - octubre). 

-- ,·-. ·-. 

Slama y Morales ( 111) realizaron un trabajo en Oklahoma U.S.A., con -

cuatro razas lecheras; AyshireF~ue~~sey, .Holstein y Jersey para analizar -

factores que afectan el inteHa'.i'6i~f1f'r~~;~~ªrtos, encontrandose que el mes de -

parto, edad al parto y el p\~()}J! J'~'p;bducción láctea no tuvieron efectos -

sobre el intervalo entre· partos,:'·· 
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Roman (105) en un trabajo:~ealizado bajo condi~iones tropicales en -

México, encontró diferencias significativas para los intervalos entre partos 

de razas Pardo Suizo y Holstéin (429.'2 ±112~4 vs 461.6 ± 112.4 d!as) * 

(PL. 0.05). Este investigador divid.Íó el año en dos épocas, de octubre a -

marzo (secas) y de abril .a septiembre (lluvias), reportando que el peso a la 

concepción de ambas razas fué superior al peso que tenian las vacas a los 60 

d[as posparto. Esto indica que la concepción ocurrió cuando las vacas estu

vieron en un balance nutricio positivo y bajo mejores condiciones ambienta--

les. Confirmandose que las altas temperaturas de las epocas de lluvias tie-

nen efectos adversos sobre los parlmetros reproductivos de las vacas Bos tau 

rus bajo condiciones tropicales. 

Kilkenny, J.B. (57) en Inglaterra, estudió aproximadamente a 56,000 -

vacas de 575 hatos de la comisión de carne y ganado, evaluando los records -

de intervalos entre partos, encontrandolos mis cortos cuando las condiciones 

corporales eran buenas (puntuación de ~ 31/1) ( 358 d [as), que cuando 1 as vacas 

estaban bajas de peso (puntuación de ~ 1'/2)(418 d!as); también observó que 

los intervalos entre partos fueron mis cortos cuando las vacas parieron en-

tre los meses de marzo a mayo (369 - 331 d!as), que en los meses de octubre 

a febrero ( 375 - 378 días). 

Wilson y Willis (127) en un trabajo realizado en Cuba durante 15 años 

con 187 vacas Brahman y 146 vacas Santa Gertrudis examinaron 1 ,011 y 687 in

tervalos entre partos para cada raza respectivamente, encontrando que el año 

de parto afecta significativamente los intervalos entre partos en ambas ra--

zas. Para las vacas Santa Gertrudis la época de parto y paridad de la madre 

fueron ambas importantes. El largo del intervalo entre partos de las vacas 
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8rahman fué mayor que el de las Santa Gertrudis (437 vs 406 d!as). El pro~ 

dio de intervalo entre pados'fUé significativamente importante en la produ~ 

c!on total de crias de éad~;i~v~~a, las hembras que presentaron una media de -

intervalos entre partoi''rn~~~to'r~a tuvieron más becerros en su vida product.!_ 

va. 

Iglesias y Mart!nez (51); en un estudio que realizaron en Cuba duran-

te los años 1971 - 1972, para evaluar las variaciones estacionales sobre los 

intervalos entre partos de vacas Crfol las, Santa Gertrudis, 8rown Swiss y -

cruzas con ganado Cebú (1/2 sangre_y 3/4 Cebú _x Suizo} encontraron las si- -

guientes diferencias entre epocas delfovias y de secas. 

RAZA EPOCA DE LLUVIA EPOCA SECA SIGNIFICANCIA 

CHAROLAIS 369 ± 4.45 396 ± -5.1 p< 0.0'01 

SANTA GERTRUDIS 4411 ± 6.98 472 ± 8.15 p < 0.010 

8ROWN SWISS 548 ± 9.48 534 ± 9.40 p :> 0.05 NS 

8ROWN SWISS x CE8U 400 ± 10.3 488 ± 1_0.8 p < 0.001 

( 1 /2 X 1 /2) 

BROWN SWISS x CE8U 383 ± 10.04 387 ± 12.03 p > 0.05 NS 

(1/4 X 3/4) 

Entonces se puede concluir que Tas-vái:as Charolais y las Santa Gertr.!!_ 

dis tuvieron intervalos entre partos con diferencias altamente significati-

vas entre la época de lluvia y la época de sequ!a (P ~ 0.01), los mismo -

ocurrió con las _cruzas 1/2 sangre de 8rown Swiss x Cebú, sin embargo las 1/4 

Brown Swiss x 3/4 Cebú y las 8rown Swiss puras no tuvieron diferencias sign.!_ 

ficativas entre epocas (P> 0.05). 
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2.2.5 Efecto del estado nutricio sobré el Ínter~alc) entre.·partos. 

:::::,:~:;: l::~¡~jt~i~liíil~~~:t:~~~:~~::;~:~~:::::::::::: 
''""¡-

60,69 ). Escobar' (34) citá"~r9trió51aGtore~ qúe mencionan que la energ!a es 

el metabolito que más ÍnflGeriéi~a:·:h~~~'C~Jbre la actividad ovárica y canse- -
' ~·/('., ~:.~~' ; 

cuentemente sobre 1 a concéilc i6H.~·;;Se'.1~ábe que las vacas que pierden peso an-

tes y después del parté> enf.J;a~«t~~·1~~J;gfr6'.prolongado con graves consecuen- -

cias económicas, debido a '1~·~~a-J8~i;f~-dél número de becerros producidos en 
\· ·,:: ::~Ú'.~:·.;_. ·C.< ·e· '"- :' ~ -

la vida útil. Los trabajos~~ré~j_IHJ<!g~'por Donalson y Col. (30) en Australia 

comentan que el ganado bovirio'.irddi'.ctor ae tarne Jos porcentajes de preñez 

fueron 36.4 % en vacas que·estaba~·,1·~frando y77.5 % para las no lactantes; 

para aclarar lo anterior s~;¡,¡~ó(lciasif'ic~Ci6n de su estado de carnes como 
-

gordas, regulares ·y flacas ys~ e9¡:órtrO·qUe·~1 79.0, 65.9 y 39.3 % respec-

:::•::::,:•;::; '':::::: .:~'?iii~~~i!:;~:: :.:::" ,: :::;, ~: ·:::,: i ::'" 
reproducción de novillonasAng~{y0H~~~f6rd;hÍcieron dos grupos de animales, 

dandoles niveles altos y ba}ori~~}~~~·J~fa~(i7.3 Mea! y 8.7 Mea! respectiva-

mente) durante 120 d!as antes de1iparto, después del parto se les dividió en 

tres lotes dandoseles 48.2, 21:3 y 14.2 Mea!. denominados alto, medio y bajo 

respectivamente. Como resultado se observó que las proporciones de vacas en 

estro de las que habían recibido un nivel alto o bajo antes del parto, inde

pendientemente de la raza y los niveles de energ!a posparto fué el siguiente: 

de 25 y 6 % a los 40 d!as, .de 69 y 44 % a los 60 d!as y de 80 y 88 % a los 

90 di as. Finalmente el porcentaje de concepción a los 120 d!as después del 
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parto fué de 87, ?t.Y\64%' ré.sJie'chvairi~nte para los grupos alfo medio y bajo 

en el 
.-··:r~~~·"-~- .,~¡:/ ";:, _·. ·.·.-~ .. ·--:-::¿~·-·. :::nr~- .··:': 

:::,:l:'.'.·~l~t~í{iií~ii~~ljf H:~::::::,::~::::::::: d:b-
cuando las vacas í-'ecú3Te~ó-n){rveres,,altos antes y después del parto si se -

les compara c~n !~~'.~Ji ~~di~;'~r~~-. J~·\¡'~el a.l to y bajo después del parto, -
,.· , .. -.L., •·'·;; •·!; ... ,_,.,·'·>o.~;.::.~"'""·· 

pero si hubo dlf~renc{~s ~~Ui~:;as,(J aptes del parto se daban niveles bajos y 

después del parto .se délb~h;a1\os;' 

Sin embargo, p_ara cCJínQÍ--ellder un poco mejor los efectos de ta subnu-

trición se pueden analizar et trabajo de Hill y Col. (1970) citados por 

Fernández (36), ellos sometieron a dos grupos de 20 vaquillas Angus y Here-

ford de 18 a 20 meses de edad a dos.niveles de energia. Uno consumió et 85 

% de sus necesirtades de energia de mantenimiento y proteina y el otro et 

100 %. Se estudió et porcentaje de fertilidad mediante la recuperación de -

los huevos o embriones en tos d!as 3, 8, 13 y 19 después del servicio; ade-

mas se comparó el peso de los cuerpos lúteos, niveles de progesterona plasm! 

tica y niveles de hormona luteinizante, entre otras cosas. El grupo testigo 

tuvo mayor porcentaje de preñez; esta diferencia se atribuyó a que el grupo 

suba 1 !mentado tuvo faltas de ferti lizac Ión y no a muerte embrionaria. La 

subalimentación redujo los niveles plasmáticos de progesterona dentro de 5 -

d!as y también redujo el número de ful!cutos con tamaño mediano (3 mm. y 5 

mm. aproximadamente), alteró et largo de los ciclos estrates y disminuyó et 

tamaño de los cuerpos lúteos aproximadamente al 7 % de los del grupo testigo, 

no hubo diferencias significativas en et nivel de hormona luteinizante. 



36 

Coh respecto a las dlferencias minerales y su efecto sobre la repro--

ducción, se hace referencia principalmente eLfósforo y manganeso (82). Sin 

embargo, todos los minerale_s de imp_ortancia nutricia juegan un papel indirec 

to en el mantenimiento de las funciones corporales ( 82). 

Hart y Michell (1968), citados por Fernández (36), en el Norte de 

Australia lograron un incremento notable en la ganancia de peso y fertilidad 

de las vacas que fueron complementadas con.a g. de fósforo en forma de orto

fosfato monosódico por animal por dia. 

El periodo más sensible al escaso ingreso de calor!as es la lactancia. 

De tal manera que los ef_ectos de una escasez de alimentos se refleja en la -

poca producción de becerros varios meses o un año después del periodo de es

casez. En un estudio realizado con vacas que habian vivido con raciones es

casas en energia durante la gestación y lactancia se observó que estas no -

mostraron ciclos estrales (solo 22 % de ellas ) entre 70 y 90 dlas después -

del destete (36). Además las vacas que mostraban celo no quedaban gestantes 

fácilmente, de tal menera que las pocas gestaciones logradas requirieron de 

tres servicios cada una de ellas, en contraste en vacas con buena alimenta--

ción durante la gestación, pero con raciones deficientes durante la lac

tancia el porcentaje que mostró ciclos estrales fué más elevado (86 %). No 

obstante, los problemas de fertilidad también aparecieron al requerirse 2.35 

servicios por concepción. En las vacas mantenidas con niveles adecuados du

rante la gestación y durante la lactancia solo se necesitaron 1.55 y 1.60 -

servicios por preñez respectivamente ( 128). 

Estos estudios ponen de manifiesto la importancia de cuidar el nivel 

nutricio de la vaca parida en el momento del empadre. 
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2.3 DISTRIBUCION DE PARTOS A TRAVES DEL AÑO. 

Numerosos es.tudios de l~ gar¡ader1/~an •• demos{rado .. que_'existe unmarc~ 
do efecto estacional en .1a hprodiítCión d~ la~.v~ca~ ;:. por lo qu~ ~~ fouE:!den . 

encontrar variaciones en l~s Jcil'.r2l-ones ~~i2a~~s.'.ctel{año'. 

Algunos autores c i tadosI;poPP~:~a ~~p1·~"!s~;~(~1) , seña 1 an que i ncl us i ve 
:".:;· 

cuando los toros permanecen todo el arló fón las vacas, la distribución de -

partos tiende a agruparse en unos meses. .Por lo tanto la conveniencia de la 

época de empadre controlada, tendrá.efecto tanto en el mejoramiento genético 
.· ·. 

como en el establecimiento de la é;oc~ idónea para la reproducción y produc-

e ión de becerros; Anderson ( 1944 )', ·car.neiro ( 1950), y Taba re 11 i ( 1965). 

Las condiciones metereológfé:as.éleprecipitación, temperatura y radia

ción solar, que en las zonas t~ripica(es propician las épocas de lluvias y 

sequ!a, provocan periodos de abundancia y escasez de pasturas ( 91). Las 

flucuaciones de la producción forrajera o del pasto dependen exclusivamente 

de las condiciones del medio ambiente y contribuyen a acentuar las variacio-

nes de fertilidad observados en los bovinos en el medio tropical. 

En la zona tropical americana se observa una distribución muy estacio 

na! de los partos, con un máximo entre septiembre y febrero. Tal es el· caso 

de Guatemala y Venezuela, también en Martinica y Guadalupe existen observa-

ciones que confirman iá existencia de un ciclo anual (48). 

Heyman (48) menciona que la mayor!a de los partos en el Isla de Guad~ 

!upe se producen entre noviembre y febrero, lo mismo en el hato lechero que 

en el hato Criollo. Eso corresponde a concepciones ocurridas entre febrero 

y abril, lo cual parece ser la estación más .favorable para la reproducción -
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porque reune las condiciones el imáticas menos· .. severas en cuanto a temperatu-

ra, humedad relativa y fotoper!odo, 

····-. -. ·. 

Los resultados de la crianza en, es.a zona tropical ponen en evidencia 

Ja influencia certera de los factores climáticos en la reproducción de bovi

nos, los factores climáticos adversos pueden provocar: 

- Retraso en la pubertad 

- Disminución de la duración del estro 

- Dificultad en la detección de calores 

- Dificultad de fecundación durante el periodo de lluvias y 

- ·Distribución estacional de los partos. 

Por otro lado se debe evitar culpar únicamente a los factores climát_!_ 

cos de todos los trastornos en la reproducción, los cuales resultan más bien 

de la acción combinada de factores climáticos, alimentarios y sanitarios -

(48); Los trabajos de Jochle (53) con ganado Cebú presentan una marcada va

riación estacional en los niveles de concepción. También Agarwal (1974) ci

tado por Dutta y Col. (32) en Ja India observaron una marcada variación esta 

cional de los niveles de concepción de vaquillas Kankerj. No obstante Prabh 

y Bhattachrya (1953), Kohli y Sari (1960) y Grewal y Col. mencionados por -

Dutta (32), no observaron ningún efecto significativo de la estación sobre -

los niveles de concepción en vacas. Dutta (32) en la India realizó un estu

dio de inseminación artificial con vaquillas cruzadas de Bos indicus x Bos 

taurus evaluando el nivel de concepción en los diferentes meses, encontrando 

niveles de significancia (P<::: 0.05), siendo el mes de noviembre el más alto 

61.58 % y el más bajo el mes de julio con 45.80 % de concepción a la insemi-

nación artificial. 
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Peña y Plasse ( 91) anal izaron a.~268 partos de 2,689 vacas Brahman de 

registro én Venezuela entre. Jcis. años dé-1969 y 1975 en 10 hatos con empadre 
',•• 

continuo en diferentes partes del '.p·ars) _se dividió el año en dos épocas, s~ 
ca y lluviosa, dandose una precipÜ;.aci'ón de 83 a 93 % del total en Ja época 

de l Juvias. Los resultados ind~_cá~-;que en 6 hatos 1 as concepciones fueron -

més altas en Ja época seca .• mientras' que en otros 3 no hubo diferencias sig

nificativas. Los resultado~i'de Jas: observaciones permitieron concluir que -

hay mayor actividad reprodú,ctiva en la época seca para la mayor!a del gana-

do. 

Carneiro y Col. (1960/61) citados por Peña (91} encontraron con vacas 

Cebú en Brasil que la mayor!a de las concepciones ocurrió en la época l luviE_ 

sa. También Donalson (30) en Australia observó que las vacas Cebú presenta-

ron mayores concepciones en primavera que en el invierno, dependiendo princ_!_ 

palmente de Ja cantidad de alimento de que dispongan. Menéndez y Col. (74) 

analizaron en Cuba información de 5,862 vacas Cebú bajo programas de insemi-

nación artificial en 6 granjas, encontrandose que el 29 a el 31 % de los pal:_ 

tos ocurrieron entre Jos meses de abril a junio los cuales corresponden a 

gestaciones ocurridas entre junio y agosto que pertenecen a la época de pri

mavera con abundancia de pastos. Recordando que las lluvias de junio a ago~ 

to representan el 45 % del total anual, las concepciones de los meses de -

lluvias fueron 8.6 - 12.3 % mensual contra 5.6 - 8.7 % de Jos meses de secas 

muy relacionada Ja concepción con la precipitación y disponibilidad de pas-

tos, por lo tanto un mejor comportamiento reproductivo. Oliveira y Col. 

(84), en Brasil analizaron la información de 633 vacas Nelore (2,738 partos), 

encontrando que 13.09 % de Jos partos ocurrió en julio, mientras que en ene

ro solo ocurrió el 0.98 % (mes més bajo). En s!ntesis el 63.23 % de los Pª!:. 
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tos ocurrió en época de secas y el 36.77 % durante las lluvias. 

Carneiro (23) en Brasil reporta que las vacas Cebú tuvieron un 57 % 

de los partos en temporada de secas (septiembre - diciembre). Sin embargo -

Tabarelli y Col. (115) encontraron una mayor cosecha de becerros en vacas Ce 

bú en dos epocas, marzo y abril y en septiembre y octubre, es decir en la sa 

!ida y en la entrada de las lluvias respectivamente. 

Iglesias y Col. (51) en Cuba encontraron influencia de la época del -

año sobre la reproducción de vacas F1, Holstein x Cebú, ocurriendo el 67.46 

% de los partos entre enero y abril (secas) y el 35.44 % entre mayo y agosto 

(lluvias). 

Sin embargo Menéndez y Col. (75) mencionan que en Cuba las lluvias se 

precipitan de mayo a octubre, con temperaturas altas y humedad relativa alta, 

a pesar de lo cual las vacas cruzadas de Holstein x Cebú en el pals han mos

trado su fertilidad uniforme durante todos los meses del año; por lo que se 

piensa que la nutrición puede tener m~s importancia que los efectos ambienta 

les. 

Madelena e Hinojosa (68) realizaron en la zona tropical del sureste -

de México un estudio sobre el comportamiento reproductivo de vacas Cebú co

mercial comparadas con Charolais x Cebú (1/2, 3/4 y 7/8). 

La principal diferencia entre razas fué el prolongado anestro lacta-

cional presentado por las vacas Cebú; estos fueron muy sensibles a los efec

tos estacionales, presentando una tendencia clclica con picos de periodos de 

anestros cortos para las vacas que parieron en enero, febrero y marzo y de -

largos periodos para los partos ocurridos en julio, agosto y septiembre. 



41 

Con base a estas pruebas se puede decir que las vacas Charolais x Cebú pre

sentaron menos variación reproductiva que las vacas Cebú bajo los efectos -

de las condiciones ambientales del trópico, lo mismo fué encontrado en Aus-

tral ia por Seebeck (109) con ganado Cebú y cruzas de Cebú x europeo. 
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3.0 MATERIAL Y METODOS. 

3.1 LOCALIZACION. 

El presente estudio se realizó.en una explotación de ganado bovino -

productor de carne ubicada en el municipio de Tamiahua, Ver., situada al ni

vel del mar, entre las coordenadas 21°11 1 latitud norte y 97°24" longitud -

oeste; con un clima predominante de acuerdo a Koppen AW (e), con una temper.!!_ 

tura media de 24.zºc., la m!nima de sºc. y la máxima de 39.5°c •• la precipi

tación pluvial promedio entre 1960 y 1977 fué de 1318 mm. y la humedad rela

tiva promedio en el mismo periodo fué de 69 % (10,117). 

3.2 PROCEDIMIENTO. 

Se analizaron 1,925 registros durante los años de 1960 y 1977, corre~ 

pondientes a 121 vacas Charolais, 137 Brahman, 243 Charolais x Brahman (V2 

Ch x V2 B) y 140 Charolais x Brahman (3/4 Ch x 1/4 B), estudiandose las si--

guientes características reproductivas: La edad a primer parto, el intervalo 

entre partos y la distribución de partos a través del año, se tomó en cuenta 

el efecto de las siguientes variables para cada característica reproductiva: 

año y época de nacimiento de la madre, año y época de parto de la madre y nú 

mero de parto (ésta solo se consideró para intervalos entre partos). 

Con el propósito de determinar los efectos dentro y entre grupos gen~ 

ticos se analizaron primero dentro de grupo genético y posteriormente entre 

grupo genético, bajo el supuesto de que existen efectos confundidos que po-

drian enmascarar los resultados para las dos variables de respuesta. 
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Las epocas del año fueron consideradas de acuerdo a lo que generalme.!!_ 

te sucede con la temperatura y la precipitación en esta zona tropical, agru

pandose en cuatro epocas de tres meses cada una, de la siguiente manera: 

NORTES: 

SECAS: 

(noviembre, diciembre y enero) 

(febrero, marzo y abril) 

La época de lluvias se dividió en: 

INICIO DE LLUVIAS 

FINAL DE LLUVIAS 

(mayo, junio y julio) 

(agosto, septiembre y octubre) 

En la figura Nº 1, se muestra la distribución de temperatura y hume-

dad relativa a lo largo del año, en la figura Nº 2, se muestra la distribu

ción de la precipitación pluvial en los diferentes meses del año, y en la 

figura Nº 3, se muestra Ja precipitación pluvial anual entre 1960 y 1980. 
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Figura Nº 2 
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Figura N2 3 
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3.3 MANEJO DEL HATO. 

Los animales se manejaron en condiciones de pastoreo con complementa

ción ad libitum, con una mezcla de melaza - urea al 1 % y sal común + harina 

de hueso con minerales traza. Las praderas que se utilizaron fueron princi

palmente de Pangola (Digitaria decumbens), Estrella africana (Cynodon plec-

tostachyus) y Pasto alem~n (Echinochloa polistachya). Por razones de clima 

y manejo existen variaciones en la cantidad de alimento disponible a través 

de los 18 años que comprende el estudio. 

Con respecto a la sanidad, el hato se sometió a baños garrapaticidas 

cada 14 dias, se les desparasitó contra vermes gastrointestinales y pulmon~ 

res dos veces cada año como minimo, asi mismo se bacterinizó con Bacterina -

doble y triple bovina cada 6 meses. 

El manejo reproductivo se efectuó con empadres continuos con monta n~ 

tura! y/o inseminación artificial. Los diagnósticos de gestación fueron rea 

!izados con palpaciones periódicas. 
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3.4 ANALISIS ESTADISTICD. 

3.4.1 Edad al primer parto. 

Con el objeto de estudiar la influencia del año y época de nacimiento 

sobre la edad al primer parto para cada grupo genético, se utilizó un anali

sis de varianza factorial con clases desiguales, según el procedimiento GLM 

(General Lineal Models), implementado en el paquete estad1stico (SAS)(11). -

El modelo estad1stico fué el siguiente, denominado modelo Nº 1. 

Yijk = M + Ai + Ej + AEij + eijk 

donde: 

Yijk= Es la k-ésima observación para la edad al primer parto de la j-ésima 

época del i-esimo año. 

M= Es la Media General; 

Ai= Es el efecto del año de nacimiento (i= 1,2,3, ••• , 10>; 
Ej= Es el efecto de la época de nacimiento (j= 1,2,3,4); 

AEij= Es la interacción Año *Epoca. 

eijk= Es el error aleatorio, NID (0,0 2). 

Para estudiar la influencia del .año y época de parto sobre la edad al 

primer parto se utilizó el modelo Nº 2. 

Yijk = M + Bi + Dj + BDij + eijk 

donde: 

Yijk= Es la k-ésima observación de la edad al primer parto de la j-ésima -

época del" i-ésimo año. 

M= Es la Media General; 

Bi= Es el efecto del año de parto, (i= 1,2,3, ••• , 18)¡ 
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Dj= Es el efecto de la época de parto (j= l,2;3,4); 

BDij= Es la interacción Año * Epoca 

eijk= Es el error aleatorio, NID (o,cf- 2). 

Para estudiar el efecto del año, époc.a, grupo genético y las interac

ciones entre efectos principales sobre la .edad al. primer parto, utilizando 

la información total, se empleó el modelo NP 3. 

Yijkl = M + Ai + Ej + Lk + AEij +Ali~+ AELijk + eijkl. 

donde: 

Yijkl= Es la 1-ésima observación para la edad al pri111erparto del k-ésimo -

grupo genético de la j-ésima época del i-ésimo'aflo; 

M= Es la Media General; 

Ai= Es el efecto del año de nacimiento (i= 1,2,3, ••• ,18); 

Ej= Es el efecto de la época de nacimiento (j= 1,2,3,4); 

Lk= Es el efecto del grupo genético (k= 1,2,3,4); 

AEij= Es la interacción Año * Grupo genético; 

AELijk=Es la interacción Año * Epoca * Grupo genético; 

eijkl= Es el error aleatorio, NID (o,o' 2). 

Para analizar la influencia del año y época de parto, grupo genético 

y las interacciones sobre la edad al primer parto se utilizó el modelo N2 4. 

Yijkl = + Bi + Dj + BDij + Dljk + BDLijk + eijkl. 

donde: 

Yijkl= Es la 1-ésima observación para la edad al primer parto del k-ésimo, -

grupo genético de la j-ésima época del i-ésimo año. 

M= Es la Media General; 

Bi= Es el efecto del año de parto (i= 1,2,3, ••• ,18). 
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Dj= Es el efecto de la época de parto (j= 1,2,3,4); 

Lk= Es el efecto del grupo genético (k= 1,2,3,4); 

BDij= Es la interacción Año * Epoca; 

DLjk= Es la interacción Epoca * Grupo genético; 

BDLijk=Es la interacción Año * Epoca * Grupo genético; 

eijkl= Es el error aleatorio, NID (O,ó 2). 

3.4.2 Intervalo entre partos.· 

La influencia del año, de la época de nacimiento y la interacción de -

estos sobre el intervalo entre partos, se analizó con el modelo N2 5. 

Yijk = M + Ai + Ej + AEij + eijk 

donde: 

Yijk= Es Ja k-ésima observación del intervalo entre partos en la j-ésima -

época del i-esimo año. 

M= Es Ja Media General; 

Ai= Es el efecto año (i= 1,2,3, ••• ,18); 

Ej= Es el efecto de Ja época (j= 1,2,3,4); 

AEij= Es la interacción Año * Epoca; 

eijk= Es el error aleatorio, NID (O,O"' 2). 

La influencia del año, de la época de nacimiento y del grupo genético, 

as! como Ja interacción de los factores principales sobre el intervalo entre 

partos, se analizó con el modelo Nº 6. 

Yijkl = M + Ai + Ej + Lk + AEij + ALik + ELjk + AELijk + eijkl 

donde: 

Yijkl= Es Ja 1-ésima observación del intervalo entre partos en el k-ésimo -

grupo genético, en la j-ésima época del i-ésimo año. 

M= Es la Media General; 



51 

Ai= Es el efecto del año (i= 1,2,3, •.• , 18); 

Ej= Es el efecto de la.época (j=. 1,2,3,4) 

Lk= Es el ef:.ecto d~l grupo genético (k= 1,2,3,4); 

AElj= Es. la l.nter.acc Ión Año * Epoca; 

Alik= •· Es 'la interacción Año * Grupo genético; 
<::,:.;:,-:: 

ELjk= '.Es·)a ihteracción Epoca * Grupo genético; 

AELljk=Es la i~teracción Año * Epoca * Grupo genético; 

eij'.kl~'Es el error aleatorio, NID (O, ú 2). 
';' :\ <''~: ,. '·' .. 

La influencia del año y época de~pa_rio.xüa' int~racción de éstos so

bre el intervalo entre partos, se ana1'iió;~i,itefiino'á~1~ N2;z. 

Yijk = M + 81 + Dj + BDij + eijk 

donde: 

Yijk= Es la k-ésima observación del intervalo entre partos en la j-ésima -

época del i-ésimo año. 

M= Es la Media General; 

Bi= Es el efecto del año de parto (i= 1,2,3, ••• ,18); 

Dj= Es el efecto de la época de parto, (j= 1,2,3,4); 

BDij= Es la interacción Año * Epoca; 

eijk= Es el error aleatorio NID (O,v 2). 

La influencia del año, de la época de parto y la raza, asl como la in 

teracción de los factores principales sobre el Intervalo entre partos, se 

analizó con el modelo Nº 8. 

Yijkl= M +Bi + Dj + Lk + BDij + BLjk + DLjk + BDLijk + eijkl 

donde: 
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Yijkl= Es la 1-ésima observación del intervalo entre partos en .el k-ésimo -

grupo genético de la j-ésima época del i-ésimo año; 

M~ Es la Media General; 

Bi= Es el efecto del año de parto (i= 1,2,3, •• ;.,18); 

Dj= Es el efecto de la época de parto (1,2,3,4); 

Lk= Es el efecto del grupo genético (k= 1,2,3,4); 

BDij= Es la interacción Año * Epoca; 

Blik= Es la interacción Año * Grupo genético; 

Dljk= Es la interacción Epoca * Grupo genético; 

BDLijk=Es la interacción Año * Epoca * Grupo genético; 

eijkl= Es el error aleatorio, NID (o.~2 ). 
Para la comparación entre promedio se utilizó una prueba de Duncan. 

3.4.3 Distribución de partos a través de los años. 

Para el anlilisis de la distribución de los partos a través del año en 

relación a época y número de parto por grupo genético, se empleó una prueba 

x2 (JI-cuadrada). 

Para estimar la relación existente entre la edad al parto y el inter

valo entre partos, se utilizó el siguiente modelo de regresión: 

I.P. = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X2 + Eisk 

donde: 

I.P.= Intervalo entre partos; 

Bo= Es el efecto lineal; 

ª1= Es el efecto cuadr~tico; 

ª2= Es el efecto cúbico. 
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4.0 RESULTADOS. 

4.1 EDAD A PRIMER PARTO (E.P.P;). 

4.1.1 Efecto del grupo genético sobre la E~P.P. · 
. -- - -·- :·. 

En el cuadro Nº 3 se presenta la d.P.e;, p~raHos diferentes grupos g~ 
·--.-.. , 

néticos, observandose que las novil!onas Brahman,tillcaniaroñ:.1a E.P.P. a los 
.: . . .• ,, .. •• >.){';'_ ;.•,,,,::,:..-.' .>. :' ' ' 

45.78 ± 10.44 meses, siendo las mÁs tardÍá!; yi}¡u~;;i,i:s;~chárolais fueron las 

:::,::,::::: :,: . :: · ::.:. ';': ,~:;~i;¡~;:~:~i:Jr~:i~:;':,:: :::,:,::·~·:. :: 
P. a los 38.07 ± 6.0rmeses, S:rnti~Úf{~~xifri~l'eriifa~~~~stadisticas entre los 

u! timos tres grupos. genéticos~ ,pero, sJ;_ld:J4~rpn )as novi ! lonas Brahman. 
: /;<;;_ .. :::::1-

,.}~~~~- ;:¿~~'--·~:_;__:¿_~~- '.-~:.': 

4.1.2 Efecto del año de nacimiento sobre;:¡¡¡ \:;P;P. 

co. 

En el cuadro Nº 4 ~e preseriia~',me~i~s por año para cada grupo genéti

En el grupo genético Char::oia.({ h;~bo diferencias altamente significati--

vas entre años (P.( 0.01 r:TUs'·3}f¿~·-x 1/4 B no tuvieron variaciones signi 
,.· .. 1·-::.:.·- :-··,; - . ; -

ficativas entre años (P'>·o:6s'ViYas'srahman tuvieron diferencias altamente 

significativas entre años '(~Q:';o.b1), mismo nivel de significancia se prese!!_ 

tó en novillonas media sangre,:(Charolais x Brahman). 

La figura Nº. 4, muestra como las vacas Brahman nacidas en los años 

1963 - 1964 tuvieron pésimas E.P.P., por su parte las vacas Charolais en los 

años 1967 - 1968 presentaron su peor comportamiento. Por último, las cruzas 

1/2 Ch x 1/2 B solo tuvieron un año de mayor efectación (1969) y las 3/4 Ch 

x 1/4 B Fueron más estables en el transcurso de los años, tal vez esto es de 

bido a que tuvieron menos tiempo de estudio. 
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También en el cuadro Nº·4, se presenta el efecto del año de nacimien

to sobre la E.P.P. de todos lostgrÚpos·genéticos con niveles significativos 

(P.e( 0.05). Donde se apreÚa ~efp.ara todos los grupos genéticos, los años 

se agrupan en tres, pudiend.ose'.evaluar que los nacimientos en 11 años no tu-
:,. '_ :·'.~; . 

vieron medias de E.P.P. difere'~tes ·(letra a), en la (letra b) se agrupan --

otros 6 años finalmente.en la (letra c) también 6 años, intercalandose con -

los años anteriores. El nivel de sig~lficancia fué de (P ~O.OS). 

4.1.3 Efecto de la época de nacimiento sobre la E.P.P. 

En la Figura Nº 5, se presenta la influencia de la época de nacimien

to sobre la E.P.P. para los diferentes grupos genéticos, observandose que en 

las novillonas Brahman la menor E.P.P. 1,250 días cuando nacieron (al final -

de lluvias) y la mayor 1,425 días al (inicio de lluvias), las novillonas Cha

rolais tuvieron la más corta E.P.P. con 1,()(X) días cuando nacieron al (final 

de lluvias) y la más larga 1,175 días cuando nacieron en la época de (nor-

tes); las 3/4 Ch x 1/4 B por su parte tuvieron poca variación encontrandose 

que la menor E.P.P. fué de 1,070 días en la época de (secas) y las otras 

tres epocas (incio de lluvias, final de lluvias y nortes) fué de aproximada

mente· 1, 150 días, por último en las 1/2 Ch x 1/2 B fueron las m~s estables, 

existiendo una diferencia ligera, encontrandose que la E.P.P. de las novill~ 

nas nacidas en (secas) fué de 1, 115 di.as contra 1,050 d!as de las otras tres 

épocas 

Así mismo en el cuadro Nº 5, se presentan las medias de la E.P.P. por 

época para los diferentes grupos genéticos, pudiendose analizar poca varia--

ción para éste efecto, lo anterior se demuestra en el cuadro Nº 6, donde la 

época de nacimiento no tuvo influencia para la E.P.P. en ninguno de los -
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grupos genéticos .(P > 0,05), sin embargo cuando se suman los valores de las 

medias de los diferentes grupos genéticos para cada época, se observan dife

rencias estd!sticas entre epocas (P.( O.OS), ló cual se presenta en el cua-

dro Nº 5, donde las epocas de secas y nortes no difieren entres!, siendo -

las m~s prolongadas, pero si lo hacen_del ini_cio de lluvias y finas de llu-

vias, ésta última tiene· promedios de E.P.P. m~s cortos con 1,067 d!a.; (35.58 

meses). 

4.1.4 Interacción año de nacimiento y grupo genético para E.P.P. 

En el-cuadro Nº 7, se presentan niveles altamente significativos 

(P < 0.01), para la mezcla de datos de todos los grupos genéticos. 

4.1.5 Interacción época de nacimiento y grupo genético para E.P.P. 

También analizado en el cuadro Nº 7, muestra para todas las vacas, 

mezclando su información que no tiene significancia estad!stica (P) 0.05). 

4.1.6 Interacción año y época de nacimiento para la E.P.P. 

Conviene mencionar que en el cuadro Nº 6, se presenta ésta interac- -

ción para cada grupo genético, encontrandose que en las novillonas Charolais 

no hubo efectos significativos (P > 0.05) lo mismo ocurrió para las 3/4 Ch x 

1/4 B y las 1/2 Ch x 1/2 B. Sin embargo, en las novillonas Brahman se pre-

sentó un efecto altamente significativo (P < 0.01) no obstante que en la va

riable época de nacimiento no hab!a tenido efectos significativos (P< 0.05). 

Por otro lado al analizar el cuadro Nº 7, para todos los grupos genéticos -

juntos, esta interacción también fué altamente significativas (P< 0.01). 
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4.1.7 

- ' . . 

Presentada e~ el cuadró'N2 7; dondE(sólo se arial izó para todos los -
'.¿:': 

grupos genéticos juntos no manifiesta diferencia estacHstica (P > 0.05). 

4.1.8 Efecto del año de parto sobre la E.P.P. 

En el cuadro Nº 8, se presentan las medias para los diferentes grupos 

genéticos, de acuerdo al año de parto mostrando notorias diferencias, lo -

cual es demostrado en el Análisis de varianza del cuadro N2 10, el que anota 

diferencias altamente significativas (P.C. 0.01) para la variable citada en -

todos los grupos genéticos. Mostrando que hubo siete grupos de años con me

dias similares entre s! y que sólo el año de 1962 fue diferente a todos los 

demas resultados, un año de parto con media de 1,563.2 dfas (52.10 meses) p~ 

ra la E.P.P. Lo mismo se evidencia en el cuadro Nº 11, donde se mezclan los 

datos de todos los grupos genéticos de las novillonas reportandose un nivel 

de (P¿ 0.01) para la misma variable. 

4.1.9 El efecto de la época de parto sobre la E.P.P. 

En la figura Nº 6, se puede observar que la época de parto sobre la 

E.P.P. sólo fue significativa para las novillonas Brahman, notandose que la 

menor E.P.P. 1,290 d!as fue en la época de (inicio de lluvias) y la mayor· -

fue en la época de (nortes) con 1,500 dfas. En Jos otros tres grupos gené.!:_i 

cos hubo poca variación oscilando entre 1,000 y 1,200 d!as, sin existir dif~ 

rencias estad!sticas entre ellos. Lo cual se puede constatar en el cuadro Nº 

9, donde sólo las novillonas 3/4 Ch x 1/4 B tuvieron valores altamente sign.!_ 

ficativos (P¿ 0.01) y los otros grupos genéticos no fueron significativos -

en esta variable (P >0.05), sin embargo en el mismo cuadro Nº 9, se demues-
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tra que no hubo diferencias entre las epocas de nortes, final de lluvias y -

secas, pero si existió diferencias entre el inicio de lluvias y nortes y fi

nal de lluvias. No obstante, el inicio de lluvias tuvo solamente 1,113.1 

dlas (31.1 meses) lo cual no varió de las secas 1,143.2 dlas (38.1 meses) a -

nivel de (P > 0.05). Por otra parte en el cuadro Nº 11, donde se analiza la 

información de todos los grupos genéticos esta variable no fué significativa 

(P > 0.05). 

4.1.10 Interacción año de parto y época de parto para la E.P.P. 

Exhibida en el cuadro Nº 10, manifiesta niveles de significancia de~

(P.( 0.05) para el grupo genético Charolais, para las 3/4 Ch x 1/4 B no pre

senta niveles estadlsticamente significativos (P > O.OS) y para las novillo

nas Brahman y las 1/2 Ch x 1/2 B, resultó ser altamente significativos 

(P<:' 0.01). Lo mismo se observa en el cuadro Nº 11, con la información mez

clada para todos los grupos genéticos (P.( 0.01). 

4.1.11 Interacción año de parto y grupo genético sobre la E.P.P. 

En el cuadro Nº 11, se presenta esta información para todos los gru-

pos genéticos juntos encontrandose una alta significancia (P<'.. 0.01) para es 

ta interacción. 

4.1.12 Interacción época de parto y grupo genético para la E.P.P. 

También se citan en el cuadro Nº 11, donde se observa otra vez para -

todos los grupos genéticos un alto nivel de significancia para ésta interac

ción (P < 0.01). 



58 

4.1.13 Interacción año y época de parto y grupo genético sobre la E.P.P. 

En el mismo cuadro Nº 11, se presentan altas significancias para esta 

triple interacción (P.( 0.01) con la información mezclada para todos los gr.!:!. 

pos genéticos. 



Cuadro Nº 3 

c.v. 
GRUPO GENETICO 

CHAROLA IS 
-

3/4 Ch x 1/4 B 

1/2 Ch X 1/2 B 

BRAHMAN 

T O T A L 

Medias con distinta· cltfl~~~~''fi~nYnC~tivamerite entre si (P< 0.05). 



Cuadro Nº 4 

EFECTO OEL AÑO OE NACIMIENTO SOBRE LA EDAD A PRIMER PARTO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS 

ANO DE - CHAROLA IS - 3/4 Ch. X 1/4 B. - 1f2 Ch X 1/2 B BRAHMAN 
NAC. X O.E. c.v. X O.E; c.v. X O.E. c.v. X O.E. c.v. 

DIAS % OIAS. '.-!.:~ 
:,·.~ % :r -~OIAS . % OIAS % 

" --···: ·,· 

--,'.7" :, ~ ~:. -{';.;/~ - , - -"--~~,~~~--~~=·;;;::=~;======= 1960 a 1009.4 :!: 289 28.6 -====================~ 1241.0 :!: 254 20.4 

1961 abe 875.9 :!: 177 20.2 ===~~~~~~:~~-~,~~,~~~~~~. 
·:--;,:: .: .. _.:·. ·'-', --~~- .--~<- -

1378.7 :!: 190 13.8 ==================== 
1962 a 1131. 7 :!: 401 35.4 d~=~~:;=·~·:~-=~~~=~~-~== -- =?====~========~==== 1312.5 :!: 255 19.4 

1963 a 1227.0 :!: 264 21.5 -==================== ==================== 1692.5 :!: 387 22.8 

1964 a 1053.2 :!: 199 18;9 '==================== 1085.1 :!: 127 11.7 2110.1 :!: 61 28.9 
1965 b =================== ==================== 1018.5 :!: 138 13.5 1300.9 :!: 235 18.0 

1966 abe 1146.3 :!: 122 10.6 1062.6 :!: 135 12.7 1030.7 :!: 126 12.2 1291.B :!: 69 5.3 "' o 
1967 abe 1410.0 :!: 51 36.6 1154.4 :!: 268 23.2 1034.8 :!: 207 20.0 1089.7 :!: 7 0.6 

1968 a 1359.3 :!: 580 42.6 1124.6 :!: 170 15.1 1074.4 :!: 151 14.0 1417.6 :!: 143 10.1 

1969 a 1181.7 :!: 243 20.6 1274.6 :!: 223 17.5 1282.7 :!: 161 12.6 1399.7 :!: 169 12.1 

1970 a 1003.1 :!: 95 9.4 1221. 7 :!: 63 5.1 1100.7 :!: 209 18.9 1297.4 :!: 63 4.8 

1971 ab 1019.6 :!: 128 12.6 1146.0 :!: 131 11.4 1043.2 :!: 111 10.6 1227.9 :!: 119 9.6 

1972 e 966.0 :!: 203 21.0 1075.1 :!: 104 9.6 1009.5 ± 156 15.4 ==================== 
1973 e 956.7 ± 181 18.9 1083.6 ± 63 5.B 1081.0 ± 98 9.0 ==================== 
1974 be 988.2 ± 241 24.4 1102.2 :!: 151 13.6 989.9 :!: 139 14.0 ==================== 

*'* NS ** ** 
Años con distinta literal difieren significativamente entre si (P -"..0.05) 
Las diferencias estad!sticas dentro de las columnas fueron a nivel de (P ~ 0.01) y (P < 0.05) 



Figura Nº 4 

CHAROLA IS 

3/4 CH x 1/4 B 
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Cuadro N2 5 

PROMEDIO DE LA EDAD AL PRIMER PARTO DE ACUERDO A LA EPOCA DE NACIMIENTO CLASIFICADO EN RELACION A LA EPOCA 

DE SECAS (FEB. MAR. ABR.), INICIO DE LLUVIAS (MAY. JUN. JUL.), FINAL DE LLUVIAS (AGO. SEPT. OCT.), Y 
NORTES (NOV. DIC. ENE.). 

EPOCA DEL AÑO EN QUE NACIERON LAS VACAS 
GRUPO GENE TI CO SECAS l. LLUVIAS F. LLUVIAS NORTES 

X O.E. C.V X O.E. c.v. X O.E. c.v. X O.E. c.v. 
DIAS '.t DIAS '.t DIAS '.t DIAS '.t 

CHAROLAIS NS 1057.7 :!: 243 22.9 1057.0 :!: 223 21.1 986.8 ":!: 201 20.4 1181.2 ":!: 322 27.3 
3/4 Ch x 1/4 B NS 1114.6 :!: 133 11.9 1159.7 :!: 208 17.9 1136.9 :!: 157 13.8 1147 .2 :!: 191 16.6 

"' 1/2 Ch X 1/2 B NS 1107 .o :!: 179 16.2 1045.6 :!: 138 13.2 1043.5 ":!: 153 14.7 1035.5 ":!: 180 17.4 "' 
8RAHMAN NS 1357.2 :!: 273 20.1 1435.8 ":!: 317 22.1 1250;5 ":!: 206 16.5 1383. 1 :!: 371 26.8 

1175.6 :!: 241 
a 

1131.2 :!: 247 
b 

1067.6 :!: 186 
c 

1177.2 ":!: 304 
a 

T O T A L 20.5 21.9 17.5 25.9 

Medias con distinta literal difieren significativamente entre sl (P < 0.05) 
No existieron diferencias estadfsticas entre medias por epocas, para cada grupo genético (P .>0.05) 



Figura Nº 5 
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Cuadro N2 6 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EDAD ALPRiMER PARTO PARA CADA GRUPO G~NETICO DE ACUERDO AL 

FUENTE DE VARIACION 

AÑO DE NACIMIENTO 

EPOCA DE NACIMIENTO 

AÑO DE NACIMIENTO 

* 
EPOCA DE NACIMIENTO 

E R R O R 

** (P""0.01) 
* (P <'. 0.05) 

NS (P > 0.05) 

AÑO v EPOCA DE NACIMIENTiJ o~ ds NDVIlLO~As .. 

CHAROLA IS 
g.l C.M. 

14 15000.0 ** 

3 69325.9 N.S. 

26 

77 510128.6 

15 553842.7 ** 

3 3~~!JihE~.s; 3 36659.6 N.S. 3 55027.2 N.S. 

19 22426; 1 N.S. 26 2935.6 N.S. 21 81565.5 ** 

106 32344.6 203 24339.3 97 33259.3 
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cuadro Nº 7 

ANALISis DE VARIANZA PARA EDAD AL PRIMER PARTO ·DE ToDoscLos 

GRUPOS GENETICOS DE ACUERDO AL AÑO Y EPOCA DE~ACIMIE~i 

FUENTE DE VARIACION 

AÑO DE NACIMIENTO 

EPOCA DE NACIMIENTO 

GRUPO GENETI CO 

AÑO DE NACIMIENTO * 
EPOCA DE NACIMIENTO 

AÑO DE NACIMIENTO * GRUPO GENETICO 

EPOCA DE NACIMIENTO * GRUPO GENETICO 

AÑO DE NACIMIENTO 

* 
EPOCA DE NACIMIENTO 

* 
GRUPO GENETI CO 

E R R O R 

** (P < 0.01) 
* (P < 0.05) 

NS (P > 0.05) 

32 103566.7 

9 50136.6 

49 . 31060.6 N.S. 

32142.4 



Cuadro N2 8 

PROMEDIO DE LA EDAD AL PRIMER PARTO DÓACUERDO 'AL ÁÑO -DE PARTCJ PARA LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS 

AÑO DE 
PARTO 

1962 

1963 efg 

1964 bcd 

1965 bcd 

1966 be 

1967 efg 

1968 cde 

1969 def g 

1970 def 

1971 defg 

1972 b 

1973 b 

1974 def 

1975 g 

1976 fg 

1977 def g 

::~:rn1:¡~e1:!:=~:=!_:~-~·=·~=5:_:_~=~==(:_:_:=;==~-_:_;:=• ·_:_:-t=~.i.••.--~--.¡_~=~:=;i __ ._=,}_-_~:=~~· ~i~~~¿~:~:'.~:~:::: 
===============7===-· ,-_, .,_- _,_-_ - ':·,~~~,~~-~~-~~~~~~~-~-:~~==== 
1060.4 :!: 192' 18~6 ··--· ·- ,,_ .-. ' ' - -. ., - ~=~'=,;===~=====;;======= 
1200.2 :!: 170 ."."".~~==========.=;=,~== 1~15.a ± 103 10.1 

1314.3 :!: 315 1067 .9 :!: 172 ' -- 6.1 

1195.9 :!: 102 988.1 :!: 128 12.9 

1025.3 :!: 207 1029.3 :!: 137 13.3 

1089.1 :!: 306 

1102.1 :!: 198 

1247.9 :!: 330 

920.6 :!: 234 

860.6 :!: 153 

1026.6 :!: 164 

1197.7 :!: 84 

** 

1095.9 :!: 168 

1174.5 :!: 238 

1252.0 :!: 219 

983.8 :!: 116 

1063.5 :!: 80 

1080.3 :!: 130 

1031.5 :!: 129 
-*" 

15.3 

20.2 

17.5 

11.7 

7.5 

12.0 

12.5 

Años con distinta literal difieren significativamente entre sl (P<.0.05) 
Las diferencias estadlsticas dentro de las columnas fueron a nivel de {P<: 0.01) 

BRAHMAN 
X O.E. c.v. 
D!AS % 

1701.4 :!: 793 46.6 

1240.6 :!: 345 27.8 

1694.0 :!: 48 2.8 

1223.5 :!: 173 14.1 

1507. 7 :!: 120 7.9 

================== 
1338.3 :!: 348 26.0 

1572.2 :!: 358 22.7 

1587 .8 :!: 469 29.5 

1238.2 :!: 64 5.1 

1444.6 :!: 136 9.4 

1374.8 :!: 149 10.8 

1236.4 :!: 97 7.8 

1438.4 :!: 54 3.7 

================== 
================== 

** 

"' "' 



Cuadro Nº 9 

PROMEDIO DE LA EDAD AL PRIMER PARTO DE ACUERDO A LA EPOCA DE PARTO CLASIFICADO EN RELACION A LA EPOCA 
DE SECAS (FEB. MAR. ABR.), INICIO DE LLUVIAS (MAY. JUN. JUL.), FINAL DE LLUVIAS (AGO. SEPT. OCT.) Y 

NORTES (NOV. DIC. ENE). 

EPOCA DEL AÑO EN QUE PARIERON LAS VACAS 
GRUPO SECAS l. LLUVIAS F. LLUVIAS 
GENETICO X ··::.D;E; ;.c. v. O.E. c.v. X O.E. c.v. 

% OIAS % 

CHAROLAIS ± 296 29.9 1059.4 ± 1'Í6 18.5 

± 14~ 13.8 1186.2 ± 178 15,0 

1/2 CH X 16.2 1083.4 ± 188 17.3 

BRAHMAN NS 1391.1 ± 475 34.1 1293.2 ± 215 16.6 1387.2 ± 210 15.1 

ab b 
1161.9 ± 22:/ T O T A L 1143.2 ± 288 25.2 1113.1 ± 225 20.2 19.5 

Medias con distinta literal difieren significativamente entre si (P < 0.05). 
Las diferencias estadlsticas fueron a nivel de (P > 0.05) y (P<' 0.01) 

NORTES 
O.E. 

OIAS 

11úi.2 ± 276 

1167.8 ± 195 

1063.6 ± 180 

1499.7 ± 338 

1172.6 :t 284 
a 

c.v. 
% 

24.7 

16.7 "' ..., 

16.9 

22.5 

24.2 
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Cuadro NQ 10 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EDAD AL PRIMER PARTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS DE ACUERDO 

AL AÑO Y EPOéA DE PARTO DE LAS NOV I LLONAS 

FUENTE DE 
VARIACION 

AÑO DE PARTO 

EPOCA DE PARTO 

AÑO DE PARTO 
* 

EPOCA DE PARTO 

E R R O R 

** (P < 0.01) 
* (P < 0.05) 

NS (P >0.05) 

CHAROLAIS 3¡ i¡ CH X J /4 8 ' 

g.l C.M. g.l 

15 188556.8 ** 

3 48982.6 NS 

23 64385.6 * 

79 36763.0 

.. 
-o'".112: éwx ·.· 1 /2 8 BRAHMAN 

•- C.M. g.I C.M. 

126085.9 ** 14 242452.3 ** 

22300.4 NS 3 35110.2 NS 

43432.9 ** 27 202834.9 ** 

20856.08 92 48212.5 

"' "' 



CÚadro N2 11 

ANALISIS DE VARIANZA.PARA EDAD AL PRIMER PARTO EN TODOS LOS 
' '_-

GRUPOS. GENETICOS DE ACUERDO AL AÑO Y EPOCA DE 

PARICION DE LAS NOVILLONAS 

AÑO DE PARTO 

EPOCA DE PARTO 

GRUPO GENETICO 

AÑO DE PARTO * EPOCA DE PARTO 

AÑO DE PARTO * GRUPO GENETICO 

EPOCA DE PARTO * GRUPO GENETICO 

AÑO DE PARTO, 
* 

EPOCA DE PARTO 
* 

GRUPO GENETI CD 

E R R O R 

** (PC:::0.01) 

* {P < 0.05) 

NS (P > 0.05) 

** 

NS 

** 

115698.04 ** 

43342.22 ** 

4 NS 

45792.34 ** 

28288.1 
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4.2 

4.2.1 Promedio de I.E.P; para los diferentes grupos genéticos. 
' . . ·: ._., .. ·· .. 

En el cuadro Nº 1;~ ~~U~~~r~:n los intervalos promedio para los dife 

rentes grupos genéticos éncoíl.f'r~~do~e que las vacas Charolais tuvieron los -

más altos I.E.P. con S22.27 ±:1§3.3id~as (17.4 ± 6.44 meses), las siguientes 

son las vacas 3/4 Ch x 1/4 B con,465:29 ± 126.1 d!as (1S.S ± 4.20 meses), 

luego las Brahman con 4S1.98 ± 129 d!as (1S.O ± 4.30 meses) y finalmente las 

de menor I.E.P. fueron las 1/2 Ch x 1/2 B con 444.11 ± 112.3 (14.8 ± 3.74 ~ 

ses), existiendo diferencias estad!sticas entre grupo genético a nivel de -

(P..::'. O.OS). La comparación de medias demuestran que las vacas Charolais fue 

ron diferentes a los otros tres grupos genéticos, que las 3/4 Ch x 1/4 By -

las Brahman no tuvieron diferencias entres!, pero fueron diferentes con re2_ 

pecto a Charolais y en particular las Brahman no tuvieron diferencias ni con 

las 3/4 Ch x 1/4 B ni con las 1/2 Ch x 1/2 B. Por último las vacas 1/2 Ch x 

1/2 B no presentaron diferencias con las Brahman, pero si las tuvieron con -

las Charolais y con las 3/4 Ch x 1/4 B, los niveles de significancia fueron 

a nivel de {P< O.OS). 

,· . .. 
4.2.2 Diferencias entre P.l número de· LE.P. para cada grupo genético. 

En el cuadro Nº 13, seexponela información referente a la compara-

ción de I.E.P. resultando que el primer I.E.P. tuvo diferencias significati

vas a nivel de (P<: O.OS) entre los diferentes grupos genéticos, siendo el -

más largo de todos. También se debe mencionar que el 2º, 3º, 4º y Sº I.E.P. 

tuvieron diferencias altamente significativas entre grupos genéticos - - -

(P < 0.01) y que el 6º l.E.P. no tuvo diferencia singificativa {P >O.OS). 
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Otra observación interesante de éste .mismo cuadro es que las vacas -

Charolais mantuvieron I.E.P. similar durante los I.E.P.
0 

1º, 22.y 3º.• redu- -

ciendose a la misma proporción durante el 4º, 5ª y 62. Las vacas 3/4 Ch x -

1/4 B tuvieron el 1º I.E.P. largo y luego durante el 2º, 32 y 42 lo mantuvi~ 

ron regular hasta el 52 mejoró, empeorando de nuevo en el 52 I~E.P. Las 

Brahman por su parte tuvieron el 1º l.E.P. largo, volviendose regular del 2º 

al 6º I.E.P. Finalmente en las 1/2 Ch x 1/2 B se observó que desde el 1º 

l. E. P. fueron más cortos que en las otras razas y que se mantuvieron más o -

menos regulares del 2º al 6º intervalo entre partos. 

4.2.3 Influencia del año de nacimiento sobre el I.E.P. 

En el cuadro Nº 14, se presentan las medias de I.E.P. de los diferen

tes grupos genéticos a través de los años, resultando diferencias estadlsti

camnte significativas a nivel de (P< 0.05) cada una de ellas, esto se puede 

constatar en el Analisis de Varianza del cuadro Nº 16. 

Lo mismo se puede confirmar al reunir la información de todos los gr.!!_ 

pos genéticos en el cuadro Nº 17, en el que se presenta también una alta di

ferencia signficativa (P < 0.01), por último en el cuadro Nº 14 se manifies-

tan 3 agrupaciones de años con efectos sobre los I.E.P. de todas las vacas. 

4.2.4 Influencia de la época de nacimiento sobre el I.E.P. 

Estos datos se pueden apreciar en el cuadro N2 15, encontrandose que 

para las vacas Charola is hubo un efecto altamente significativo (P <. 0,01), 

para las vacas 3/4 Ch x 1/4 B no hubo valores significativos. (P >0.05), pa

ra las Brahman solo existieron diferencias estadlsticas a.ni ve~ ·d~ (P<.0.05) 

y que las 1/2 Ch x 1/2 B tampoco existieron diferencia¿ ¿stadl~ticam~nt~si.l!_ 
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nificativas (P >o.os);' P;r cítrolado al reunir la suma de las medias de -

los cuatro grupos genéticosse.tuvieron agr~padas las epocas de secas, ini--

::0 ,::,;::~'::~~!~f ~ ~¡r¡~;i¡,~,;1t~~¡~¡":r ,:::.::::· ,::·::::::·:::: · 
:::::, .:::::,: ::. ·~~t1~F.iI~¡,~~ :¡i~r:~~:f ¡'::·:::::;:' ~"" 00 

,,,_ 
'·o· ''~'.:.;¡ •' : . .¡;• "·, i'"• -· ;··: 

. •_: :,:. ¡;,¡: . :;·h . :~:··. » •'•' ·:'·: /<:~2 .. '--;:~ . '' 
4.2.5 Inflúencia del año'.y épcica(de.'naC:foílento sobre el I.E.P. 

, ,, __ -. 
~-- ·-- ,,-. ,e'.·.-;; • • 

Se puede revisar ésta interacción 'en el· cuadro NO 16, encontrando que 

sólo el grupo genético Brahman tuvo dife~~nc:i~s estadisticamente significatl 

vas a nivel de (P <. 0.01) los otros tres·grupos'"no tuvieron diferencias es

tadisticas (P ">0.05). Sin embargo al observar la misma interacción con la 

información mezclada de todos.los grupos genéticos en cuadro Nº 17, se ano-

tan diferencias altamente significativas (P< 0.01). 

4.2.6 Influencia del año de parto sobre I.E.P. 

En el cuadro Nº 18, se dejan ver los datos de la variable año de par

to observándose una alta variación entre años dentro de cada grupo genético, 

lo cual constata en el Anál is(s: de Varianza del cuadro Nº 20, donde se men-

cionan diferencias altamente signific_at,ivas (P < 0.01) en cada uno de los -

grupos genéticos, demostrando que éstas se juntaron en 6 grupos de años que 

no tenían diferencias entre si, sin embargo algunos años presentaron intera~ 

ciones . Lo mismo ocurre en el cuadro Nº 21, cuando se reunieron los datos 

de todos los grupos genéticos obteniéndose una diferencia altamente signifi-

cativa (P .(0.01) 
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4.2.7 parto sobre el I~E.P. 

Al re:.iisa;r::eh•cuadro Nº 19, se riota que las vacas Charolais tuvieron 

muchas· d{fet~~C¡~~ ~~,r~;{sta fuente de variación (época de parto) sobre el -

I.E.P., las vácas/3f~J:cJiix 1/4 By las Brahman no presentan variaciones con

siderablé/,v l.éls.i1/2';tch".~ i/2 B extrañamente manifiestan mucha variación en 

cada época. '{e>·;~td~·j'o~,'.:s~confirmó en el Análisis de Varianza del cuadro -
,,,, <' ·~:; • • ,_;'·-- ~ •• -,, .... 

Nº 20, donde (as'chá~oiaís.tuvieron niveles significativos a nivel de -

(P.C::. 0.05), i~~.:~Z~cfiX:l/4 B no fueron diferentes significativamente -

(P > 0.05), la~·1'/2 Ch x 1/2 O presentaron altos niveles de significancia -

(P <'.'.. 0.01i'y·fl~aimente las Brahman no tuvieron diferencias estadísticamente 

significativas (P >0.05). 

Asl mismo se menciona que el inicio de lluvias fué lo más corto 444.2 

dlas siendo diferente estadísticamente a nivel de (P.( 0.05), de las otras -

tres epocas, las cuales no variaron entre si. 

Por otro lado al mezclar la informarción de todos los grupos genétl-

cos cuadro Nº 21, se obtuvo el mismo nivel de significancia (P < 0.01) en

tre las medias de cada época. 

4.2.8 Relación de la edad con el I.E.P. para los diferentes grupos 

genéticos. 

En la figura Nº 7, se puede encontrar que las vacas Charolais de 2.7 

años de edad presentan I.E.P. de 420 dlas y que se fueron ampliando hasta -

los 8.2 años con un I.E.P. de 545 dlas, volviendo a disminuir paulatinamente 

hasta los 14 años de edad en que presentó un I.E.P. de 360 dlas • Las va-

cas Brahman fueron muy estables oscilando de 505 dlas a la edad de 2.7 años, 
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disminuyó a los 410 dias a los 15 años vo-lviendo a incrementarse progresiva

mente a 450 dias a los 20 años. 

Las vacas cruzadas de Charolais x Cebú tuvieron un comportamiento muy 

err&tico, por ejemplo las 1/2 Ch x 1/2 B presentaron un Incremento progresi

vo de I.E.P. conforme aumentó su edad llendo de 475 dias a los 2.7 años de -

edad, luego se mantuvieron est~ticas de los 4 a los B años, con aproximada-

mente 500 dias de I.E.P. para después elevarse hasta los 800 dias de I.E.P. 

a la edad de 14 años. En las 3/4 Ch x 1/4 Bel comportamiento fué muy irre

gular, a los 2.7 años tuvo 375 dias de I.E.P. se elevó a los 4 años hasta 

los 500 dias, manteniendose igual hasta los 8 años, para luego mejorar de 

los 9 a los 11 años, volviendo a alargarse el I.E.P. de los 12 a los 14 años 

empeorando a partir de esta misma edad. 



Cuadro Nº 12 

GRUPO 
GENETICO 

CHAROLA IS 

3/4 CH X 1/4 

1/2 CH X 1/2 B 

BRAHMAN 

T O T A L 2106 

Medias con distinta literal difieren 



Cuadro Nº 13 

GRUPO 

GENETICO 

CHAROLA IS 

3/4 CH x 1/4 B 

1/2 Oi X 1/2 B 

BRAHMAN 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

549:':223 

513:':150 

491±130 435:': 95 

511:':151 409:':142 

* ' ** 

459:':125 

:!6.0 395:':571 17.2 430:': 99 

21.8 405± 86 21.3 430:': 72 

22.3 430±100 23.1 423:':079 

** NS 

Las diferencias estadfsticas~n {~·s~~dl~~~~'cada columna fueron a nivel de (P< 0.05) Y (P< 0.01) 

c.v. 

27.0 
..... ..... 

22.9 

17.0 

18.8 



Cuadro N9 14 

AÑO DE CHAROLAlS BRAHMAN 
NACIMIENTO X O.E. c.v. X O.E. c.v. 

1962 be ================== 537.1 :!" 247 45.9 
1963 a 634.8 :!" 351 55.3 577 .3 :!: 161 27.8 
1964 ab 585.2 :!" 184 31.4 483:0 :!" 173 35.8 
1965 b 677 .2 :!" 120 17.7 496.6 :!: 152 30.6 
1966 be 

1967 e 

1968 e 

597.7 :!" 170 28.4 
561.5 :!" 188 33.4 
479.0 :!: 119 24.8 461.0 :!" 45 9;7 

14ó8;1:f 95· .. 21.0 
409:5 ·~·· 148 36.1 

442.8 :!: 146 32.9 
411.2 :!" 109 26.5 ..... 
458.2 :!" 167 36.4 

CD 

1969 e 614.6 :!" 302 49.1 487 .4 :!: 144 29;5 446.6 :!: 109 24.2 390.7 :!: 86 22.0 

1970 e 624.6 :!: 195 31.2 453.0 :!" 114 25.1 481.0 :!" 110 22.7 472.5 :!: 124 26.2 
1971 e 455.4 :!: 114 25.0 493.7 :!" 123 24.9 456.3 :!" 104 22.8 474.3 :!: 114 24.0 

1972 e 476.8 :!: 159 33.3 428.5 :!" 116 27.0 417 .1 :!" 97 23.2 408.9 :!" 78 19.0 

1973 e 492.3 :!: 152 30.8 421.6 :!" 76 18.0 422.4 :!" 90 21.3 403.2 :!: 85 21.0 

1974 e 

1975 be 

1976 e 

439.4 :!: 107 24.4 
442.8 :!: 124 28.0 
400.1 :!" 47 11.7 

466.6 :!" 154 33.0 
534.0 :!" 124 23.2 

438.6 :!" 90 20.5 

431.0 :!" 128 29.6 
504.5 :!: 119 23.5 
429.2 :!: 230 53.5 

466.2 :!" 133 28.5 
514.7 :!: 103 20.0 
491. 7 :!: 91 18.5 

** ** ** ** 
Años con distinta literal difieren significativamente entre sl (P < 0.05) 

Las diferencias estad!sticas en las medias de cada columna fueron a nivel de (P<=0.01) 



Cuadro Nº 15 

PROMEDIO OE INTERVALOS ENTRE PARTOS DE ACUERDO A LA EPOCA DE NACIMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS 

CLASIFICADO EN RELACION A LA EPOCA DE SECAS (FEB. MAR. ABR.), INICIO DE LLUViAS (MAY. JUN. JUL.), FINAL DE 

GRUPO 

GENETICO 

. CHAROLA!$ 

3/4 CH x 1/4 B 

1/2 CH x 1/2 B 

BRAHMAN 

T O T A L 

LLUVIAS (AGO. SEPT. OCT.) Y NORTES (NOV. DIC. ENE.) 

NS 4~4j±1 

;.. 453.6±H)a 

NS 440.3±102 

ab 
461.4±120 26.0 

l. LLUVIAS 
... X . 

Medias con distinta literal difieren significativamente entres!~ 
Las diferencias estadisticas para cada grupo genético fueron a nivel 

NORTES 



Cuadro Nº 16 

ANALISIS DE VARIANZA PARA INTERVALOS ENTRE PARTOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS DE ACUERDO 

AL AÑO Y EPOCA DE NACIMIENTO DE LAS VACAS 

FUENTE DE VARIACION 314 cfi;x 1/4 a 
-,,~,_C;M; -

1/Z CH ~ 1/2 B 
g;J; -- < c,M. 

BRAHMAN 
g: l. C.M. -

AÑO DE NACIMIENTO 42400;52 ** 9 ' 79026.84 ** 15 90050.54 **-

EPOCA DE NACIMIENTO 

AÑO DE NACIMIENTO 

* 
EPOCA DE NACIMIENTO 

E R R O R 

** (P < 0.01) 

* (P < 0.05) 
NS (P > 0.05) 

.,,,\'' 

-º297é_c 

10180.89 NS 

15740.17 NS 

3172}';92< -·-245- 14923.71 

3 17646.17 NS 

27 12501.94 NS 40 27771.96 ** 

764 11819.76 614 14104.5 

CD 
e 
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Cuadro NP. 17 

ANALISIS DE VARIANZA PARA INTERVALOS ENTRE PARTOS EN TODOS LOS 

GRUPOS GEÑETICOS DE ACUERDO AL AÑO y EPOCA DE NACIMIENTO DE 



Cuadro Ni 18 

PROMEDIO DE LOS INTERVA~OS~ENTR~: P¡~TO DE ACUERDO AL AÑO DE PARICION DE LAS HEMBRAS PARA LOS DIFERENTES 

AÑO DE 
PARTO 

1963 f 
1964 cdef 
1965 
1966 ab 
1967 be 
1968 cdef 
1969 cde 
1970 def 
1971 bcd 
1972 b 
1973 def 
1974 f 
1975 f 

1976 b 
1977 

GRUPOS GENETICOS 

·-,º·::<~--: . '=-'." 

CHÍIROLA1~':'.; · 3/~ cH,; x 1/4 s. :\: __ ·,_:~ .: 

--,'.'•' 

=========-========· -, 
406.1 ± 49 14.5 
516.5 ± 169 32.7 
674.8 ± 164 24.3 
661.5 ± 290 43.8 
485.4 "!: 108 22.2 
573.7 :!: 181 31.5 ================= 
489.7 :!: 156 31.8 429.3 ± 85 19.7 
513.2 ± 152 29.6 459.1 ± 126 27.4 
624.6 ± 226 36.1 461.8 :!: 105 22.7 
528.2 ± 293 55.4 444.8 ± 126 28.3 
467.2 ± 106 22.6 431.9 ± 106 24.5 
489.2 ± 174 35.5 410.0 ± 85 20.7 

436.5 ± 130 29.7 528.1 ± 122 23.1 

512.6 ± 148 28.8 563.7 ± 157 27.8 
** ** 

. 1/¿~~.x !;{a.'.•. 
: -. .. ¿·:~.', 

373.'i ±.~56' .. 14.9 
. +· 399.8 -•.81 20.2 

419.7 ± 93 22.1 
477.9 ± 124 25.9 
455.5 ± 115 25.2 
426.9 ± 101 23.6 
423.7 ± 95 22.4 

412.5 ± 88 21.3 

481.9 ± 97 20.1 
517.2 ± 154 29.7 

** 
Años con distinta literal difieren significativamente entre sf (P<: 0.05) 

... BRAHMAN 

441.0 :!: 98 
439.4 "!: 163 
467 .8 "!: 161 
424.3 :!: 117 
425.4 ± 157 
443.0 ± 100 
447 .8 :!: 123 
428.1 ± 106 
402.3 ± 84 
419.4 ± 84 
521.5 ± 123 
549.2 ± 101 

** 

Las diferencias estadfsticas en las medias de cada columna fueron a nivel de (P<( 0.01) 

16~7 

36.5 
30.6 
22.2 
37.0 
34.4 
27.5 
36.9 
22.5 
25.7 
24.7 
20.8 
20.0 
23.5 
18.3 

"' "' 



Cuadro NQ 19 

PROMEDIO DE INTERVALOS ENTRE PARTOS DE ACUERDO A LA EPOCA DE PARTO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS GENETICOS 
CLASIFICADO EN RELACIONA LA EPOCA DE SECAS (FEB. MAR. ABR.), INICIO DE LLUVIAS ( MAY. JUN. Y JUL), FINAL DE 

LLUVIAS (AGO. SEPT. OCT.) Y NORTES (NOV. DIC. ENE.) 

EPOCA DEL AÑO EN QUE PARIERON LAS VACAS 

GRUPO SECAS !. LLUVIAS F. LLUVIAS NORTES 
GENETICO X O.E. C; V. X O.E. c.v. O.E. c.v. O.E. c.v. 

DIAS ,., DIAS ,., DIAS ,., DIAS ,., 

CHAROLA IS * 559.8 :!: 237 42.3 528.1 :!: 208 39.3 519.9 :!: 175 33.6 481.4 :!: 133 27.6 

3/4 CH x 1/4 B NS 498.5 :!: 137 30.7 442.5 :!: 123 27.7 446.6 :!: 121 27.0 477.1 :!: 108 22.6 

1/2 CH x 1/2 B ** 455.2 :!: 114 25.0 415.7 :!: 104 25.0 446.3 :!: 111 24.8 479.2 :!: 112 23.3 

BRAHMAN NS 445.3 :!: 114 25.6 446.5 :!: 133 29.7 452.3 :!: 125 27.6 463.8 :!: 140 30.1 

a b a 
473.4 :!: 127 

a 
T O T A L 474.8 :!: 149 31.3 444.2 :!: 138 31.0 461.3 :!: 133 28.8 26.8 

Medias con distinta literal difieren significativamente entre si (P..::'..0.05) 
Las diferencias estad!sticas para cada grupo genético fueron a nivel de (P <'. 0.01) y (P < 0.05) 

O> 
w 



Cuadro Nº 20 

ANALISIS DE VARIANZA PARA INTERVALO ENTRE PARTOS DE CADA GRUPO GENETICO DE ACUERDO AL ARO Y 

EPOCA DE PARICION DE LAS VACAS 

FUENTE DE VARIACION CHAROLA IS 3/4 CH x 1/4 8 .8RAHMAN 
g.l C.M. g. l C.M. g.l C.M. 

AÑO DE PARTO 13 122862.61 ** 10 76358.6 14 91896.9 

EPOCA DE PARTO 3 101392.2 * 3 20486.8 NS ~'3" 
~>>>.,,,·.,'. 

1066.42.8. ·. NS 3 13590.3 

AÑO DE PARTO 
EPOCA DE PARTO 33 50605.0 * 20 10156 NS 27 22374.8 ** 40 22861.6 

E R R O R 298 31533.9 247 13885.7 764 10620.2 615 1432.4 

** (P < 0.01) 

* (P< 0.05) 
NS (P > 0.05) 

** 

NS 

O> ..,. 
* 
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Cuadro Nº · 21 . 

· ANALISIS DE VARIANZA PARA INTERVALOS ENTRE PARTOS EN TODOS LOS 

GRUPOS GENETICOS DE ACUERDO AL AÑO Y EPOCA DE PARICION DE 

. . ·~.~~~~-,--~,.---~~,----,,.----,-t,.----,---,-,.,-,---,-t-..,,.,....--~~,--~~~-t 

AÑO DE PARTO 

EPOCA DE PARTO 

GRUPO GENETICO 

AÑO DE PARTO * 
GRUPO GENE TI CO 

EPOCA DE PARTO * 
GRUPO GENETICO 

AÑO DE PARTO * 
EPOCA DE PARTO.* 

E .R R 

** 

NS (P :> O.OS) 

** 

** 
** 
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4.3 DISTRI8UCION DE PARTOS A TRAVES DEL AílO. 

4.1.3 Distribución de partos promedio de todos los años por época para 

cada grupo genético. 

En la figura Nº 8 se analiza la distribución de los partos por epocas 

observandose una gran variación de los partos para cada grupo genético, pro

medio de todos los años, donde se anota que las vacas Charolais tuvieron su 

mayor porcentaje de pariciones (28.18 % al final de las lluvias), las 3/4 Ch 

x 1/4 B alcanzaron su mayor porcentaje de partos (30.17 % al. inicio de las -

lluvias), las 8rahman por su parte obtuvieron un (28.4 % al inicio de las -

lluvias), por último las 1/2 Ch x 1/2 B lograron (31.2 % también al inicio 

de las lluvias). 
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5.0 DISCUSION. 

5.1 EDAD AL PRIMER PARTO (E.P.P.). 

En éste trabajo se encontró que las. novillonas Charolais resultaron -

las más precoces en alcanzar la E.P;P. ~· los 35.34 t 8.25 meses. Este resul 

tado es comparable al obtenido con los datos mencionados en la literatura 

donde Willis (124) encontró 36 meses para las novillonas Charolais en Cuba -

bajo condiciones tropicales similares a éste trabajo. Por otro lado, León 

(62) reportó 35.48 meses bajo condiciones de pastoreo en la República Domini 

cana y Bourguetts y Col. (19) obtuvieron en México, para novi llanas Charo- -

lais 37.8 t 6.3 meses bajo condiciones de partoreo en zonas semiáridas. De 

acuerdo a lo anterior se puede establecer con bastante confianza que la edad 

normal para el primer parto de novillonas Charolais, en el trópico es alre

dedor de 3 años. Por lo que los resultados obtenidos en éste trabajo 35.34 

t 8.25 meses estan dentro del margen aceptable para la raza. No obstante, 

al compararlo con los resultados obtenidos para las novillonas Brahman, es-

tas últimas fueron las más tardadas para alcanzar la E.P.P. 45.78 t 10.44 me 

ses. notandose que estas también tuvieron un alto C.V. 22.9 %, lo que permi

te suponer que algún factor ambiental, de manejo o nutricional, provoca esta 

variación; asi mismo se comparan estos resultados con los de otras investig~ 

cienes realizadas con novillonas Brahman y otras razas cebuinas. Por ejem

plo Alim (1) trabajando en Filipinas menciona para las novillonas Brahman 

39.9 meses para la E.P.P., también Mahadevan y Col. (70) en Guyana encontra

ron valores reducidos para la E.P.P. de las novillonas Brahman 37 t 1.3 me-

ses. León (62) por su parte cita un trabajo realizado en la República Domi

nicana donde encontró 37.9 meses para el mismo parámetro en novillonas Brah-
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man. As! mismo Willis y Wilso.n (125 ¡ien Cuba encontraron que para I.os novi-

! lonas Brahman 38.5 meses para la E.P5lf>:) Po~'rido l~cfo Warnlck y Col. (122) 
" 

en E.E.U.U. mencionaron 38.5 meses para.IasLííovÍllonas Brahman, similares 
,,.-. """·-1C <¡-·"" •,., .. ·, '·,; 

resultados citaron Sabino y Col. (106)" ~·ni*venezuela para E.P.P. de novillo--

nas Brahman 40 ! 7 meses. 

La edad al primer parto en novillonas Brahman fué entonces superior 

a lo encontrado por otros investigadores. Posiblemente las condiciones medio 

ambientales, incluyendo la nutrición, fueron mas desfavorables en Aste estu

dio. Sin embargo un trabajo realizado por Plasse y Col. (96) en Venezuela -

mostraron un promedio mucho mas largo para la presentación del primer parto 

71 meses, con un rango de 53 a 114 meses para la E.P.P. de novillonas Brah-

man. Incluso la E.P.P. para otras razas cebulnas, Aroeria y Col. (9) en 

Brasil, citan para hembras de raza Gyr, Nelore e Indobrasll, un promedio de 

44.72 meses para las tres razas. Por otro lado Veiga y Col. ( 119) obtuvie--

ron para las novillonas Nelore 41.8 meses para la E.P.P. Joshi y Phillips 

(55) lograron para diferentes razas Cebú un promedio de 39 meses para la 

E.P.P. También Rao y Reddy (104), trabajando con novillonas Nelore encontr~ 

ron E.P.P. 42.3 meses. OLiveira y Col. (84) muestran para novillonas de ra

za Nelore 39 ! 0.2 meses para la edad al primer parto. 

Por su parte Andrade y Col. (4) en Brasil, trabajando con novillonas 

Guzerat encontraron que la E.P.P. fué de 46 meses con un rango de variación 

de 29 hasta 65 meses. Finalmente Carneiro y Col. (24) indican en Brasil 

E.P.P. para novillonas de las razas Gyr 46.1 meses, Guzerat 46.4 meses e In

dobrasil 45.8 meses. Lo anterior. sugiere que en ganado Cebú es posible te-

ner intervalos entre partos muy variables. 
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Esta información indica que aunque es posible obtener el primer parto 

a una edad cerca de los 3 años de edad en nóvillonas Brahman mantenidas en -

buenas condiciones, no es raro que 1.f edad 'Jt:primer pfrto·se acerque més a 
'"- ,¡;.'.)_ 

los 4 años de edad. , .. r~.-

Si se considera que de acuerdo a la .literatura las novillonas del gr.!!_ 

po genético Brahman llegan a 1 a E. P. P .. en promedio a los 37. 75 meses y que -

las novillonas Cebú en general lo alcanzaron a los 42.7 meses en promedio, 

los resultados obtenidos en este trabajo 47.78 ± 10.44 meses indican que las 

novillonas Brahman de éste estudio requirieron 8 meses més que el promedio -

para l·a E.P.P. de las novillonas Brahman y 3.08 meses més altos que el pro

medio general de E.P.P. para las novillonas Cebú. 

Por otro lado, al realizar el cruzamiento Bos taurus x Bos indicus se 

observó que las novillonas 3/4 Ch x 1/4 B alcanzaron el primer parto a los -

38.07 ± 6.01 meses teniendo un reducido C.V. de 15.8 %. Es interesante des 

tacar que aún las novillonas 1/2 Ch x 1/2 B tuvieron una E.P.P. 35.37 ± 5.5 

meses, similares al obtenido en animales Charolais puros y muy por debajo -

al parémetro del ganado Brahman puro. Esto indica que el efecto del ganado 

Charolais es dominante sobre el ganado Cebú. Los animales con 3/4 sangre -

Charolais requirieron 2.7 més meses para llegar al primer parto que los ani

males 1/2 sangre Charolais. Esto resulta contradictorio con lo señalado por 

algunos autores, quienes mencionan que en las cruzas de Bos taurus x Bos in-

dicus, conforme se van incrementando los niveles de sangre europea. ia efi--

ciencia reproductiva se va mejorando, acercandose a los valores citados pa-

ra la raza europea pura. 

Numerosos trabajos mencionan que las razas cebuinas son més tardías -
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que las razas"europeas en zonas tropi~ales (2,8,12,27,37,70,104,106,108,121 

y 124 ). Por ejemplo Torres (116 l comenta qUe las crnzas de razas lecheras -

europeas x cebuinas alcanzaron el primer párto a una edad más corta. Por 

otro lado los trabajos de Joviano y Col. (56) en Brasil, con un rebaño Jer-

sey encontraron una reducción en la" edad al primer parto cuando había más 

sangre Jersey sobre las razas Cebú nativas. Otros trabajos realizados con -

novillonas cruzadas de Sos taurus x Sos indicus muestran la posibilidad que 

las razas puras tengan una E;P.P. mayor que las cruzas con ganado Cebú. Por 

ejemplo Wijeratne (123) en Ceylan encontró que en las novillonas Jersey x Si 

naiha y Holstein x"Sinalha, la E.P.P. era mas corta que en Sinalha puro. 

Bhattachrya (1966), citado por Kotayya (58) en la India obtuvo con 

novillonas Jersey x Haryana 30.2 meses. Kummar, también citado por Kotayya 

en la India también con novilJonas Jersey x Red Sindhi observó medias de 

31.7 meses para el mismo parámetro. Kotayya y Rao (58) mencionan que con 

novillonas Jersey x Ongole se obtuvieron 25.4 ! 0.5 meses para la E.P.P. 

Asi mismo Sharma también en la India encontró 36.2 meses para la E.P.P. de 

novillonas Brown Swiss x Sahiwal. En el ganado bovino productor de carne -

con sangre europea x cebú se puede tomar de ejemplo el trabajo de León (62) 

realizado en la República Dominicana con novillonas Santa Gertrudis, en las 

que encontró una E.P.P. bastante reducida 33.6 meses, por otro lado Willis 

y Wilson ( 125) en Cuba también con Santa Gertrudis reportaron 39.3 meses pa

ra el mismo parámetro. As! mismo, Warnick { 122) en Estados Unidos obtuvo va 

lores similares 39.3 meses para la E.P.P. de noviJlonas Santa Gertrudis. 

Tomando como base las investigaciones sobre cruzas de Sos taurus x 

Bos indicus se cálcula que las cruzas con razas lecheras requieren un prome-
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dio de 31 meses para llegar a primer. pa,rto, mientras que las cruzas entre -

ganado europeo productor de carne y.cebú tardan alrededor de 37 meses en -

alcanzar el primer parto. Las novillonas 3/4 Ch x 1/4 B del presente traba

jo tuvieron su primer parto a los 38.7 meses, por lo tanto estan dentro de -

la media del ganado para carne cruzado ·(Bos taurus x Bos indicus). 

Con respecto a los resultados de las novilionas 1/2 Ch x 1/2 B 35.37 

± 5.55 meses se observa que tienen un C.V. de 15.7 %, lo cual sugiere poca -

variación dentro de el mismo grupo genético, y al comparar la media de la -

E.P.P., éste valor está dentro de lo esperado con respecto a lo citado por -

la literatura. 

5.1.1 Efecto del 

Con respecto al efecto del año de nacimiento sobre la E.P.P. se come,!! 

taron los resultados de los cuadros N9s •. 4 y 6, as! como la figura Ng 4, do,!! 

de se muestra que las novillonas Charolais tuvieron una gran variación, pri!!, 

cipalmente las nacidas en los años 1967 y 1968. Por otro lado las novillo-

nas 3/4 Ch x 1/4 B se comportaron muy estables, tal vez esto sea debido a 

que tuvieron menos tiempo de estudio, o bién se atribuye al cruzamiento gen! 

,tico. Sin embargo las novillonas Brahman que nacieron en 1963 y 1964 tuvie

ron pésima E.P.P. Por último las novillonas cruzadas 1/2 Ch x 1/2 B solo tu 

vieron variación las nacidas en 1969. Conviene comentar que las cruzas fue

ron más estables de los grupos genéticos progenitores, lo que coincide con -

lo citado por la literatura ( 2,32,44,56,58,62,116,123,125). 

Para confirmar lo anterior se cita a Madalena e Hinojosa (65) quienes 

realizaron un estudio con vacas Cebú comercial comparadas con Charolais x 



Cebo (1/2, 3/4 y 7/8), mencionando que las vacas Cebú fueron más sensibles a 

los efectos estacionales los que· afectaron la actividad ovárica. Con base a 

lo anterior se asume que las vacas Ch x Cebú deben presentar una menor vari~ 

ción reproductiva que las vacas Cebú puras bajo los efectos de las condicio

nes tropicales. Por otro lado, Shilling y England (1968) citados por Madale 

na (68) manifiestan un 8 % m~s partos en las cruzas de Ch x B. en un traba

jo realizado en Louisiana. También Peacock y Col. (1973) citados por Madale 

na (68) encontraron en las vacas 3/4 y 7/8 Ch x B tenian un 10.6 y 5 % res-

pectivamente m~s actividad de partos con respecto a Brahman. Por último 

Viana y Col. (1962) también citados por Madalena (68) reportaron un 21 a -

24 % de incremento en las pariciones de vacas Charolais x Cebú sobre las ce

bú. 

5.1.2 Efecto de la época de nacimiento sobre la E.P.P. 

La información sobre la época de nacimiento sobre la E.P.P. se prese.!:!_ 

tó en los cuadros Nºs. 5 y 6, donde no hubo diferencias para la variable ép~ 

Cd de nacimiento, lo cual difiere con algunos autores, ya que es bien cono

cido el efecto ambiental (clima) sobre la presentación de la pubertad, y fr! 

cuencia del ciclo estral, afectando en diferente forma a vacas de distinta -

raza. Por ejemplo Anderson (3) encontró una estrecha relación entre el au

mento de la temperatura ambiental y la actividad sexual del ganado Cebú. 

As! mismo Fallon (35) y Plasse (94) demostraron el efecto estacional sobre -

el comportamiento reproductivo •Je los bovinos. También Peña y Plasse (91) 

señalan la importancia de la precipitación pluvial como factor ambiental ya 

que la distribución de la lluvia influye en la producción y calidad de los 

pastos 
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Sin embargo en el cuadro Nº 7, se puede apreciar que si hubo efecto 

de la época de nacimiento sobre Ja E.P.P. para todos los grupos genéticos, -

tal vez estó sea debido a que cuando sé mezclan los datos de tpdos grupos g~ 

néticos se puede incurrir en un error y confundir los resultados. Lo ante

rior se demuestra al interpretar el cuadro Nº 5, donde las medias de cada -

grupo racial para las diferentes epocas del año tuvieron coeficientes de via 

ción entre 12 y 27 %, Jo cual sugiere variación dentro de cada época para c~ 

da grupo genético, por lo que fué necesario tener un efecto aditivo de todas 

los grupos genéticos para obtener diferencias significativas; esto es un 

efecto Matemático más que Biológico. 

5.1.3 La interacción del año y época de nacimiento con la E.P.P. 

Esta información se analizó en el cuadro Nº 6, sin embargo solo fue-

ron significativas para las novillonas Brahman, tal vez ésto también sea un 

efecto confundido de la interacción, porque al analizar la variable época de 

nacimiento no habla existido efecto significativo (P "> 0.05), por lo que se 

sugiere ser muy cuidadoso en la interpretación de ésta información para cada 

grupo genético. Ya que con la interación año y época de nacimiento para to

dos los grupos genéticos presentada en el cuadro Nº 7, se manifiestan dife-

rencias estad!sticas (P<. 0.05). Lo que sugiere la importancia de ésta in

teracción. sin embargo no se encontraron citas en la literatura que realiza

ran estas interacciones. 

5.1.4 Efecto de la interacción año de nacimiento, época de nacimiento 

y yrupo genético. 

No fué significativa ni para cada grupo genético ni reuniendo la in--
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formación de todos ellos, esto tal vez sea debido a que fueron demasiados d! 

tos al reunir las tres y¡¡r:iable~, lo cual impidió obtener un resultado evi

dente. 

5.1.5 Efecto del"año la E.P.P. 

La información de este efecto se presenta en los cuadros N2s. 8 y 10, 

siendo altamente significativas para cada grupo genético, esto tal vez sea -

debido a que fueron muy variables los años provocando pariciones a diferen-

tes edades en todos los grupos genéticos indistintamente. 

5.1.6 Efecto de la época de parto sobre la E.P.P. 

La información se muestra en los cuadros Nºs. 9 y 10, pero solo las 

novillonas 3/4 Ch x 1/4 8, fueron altamente significativas (P< 0.01), y en 

los otros tres grupos genéticos no hubo diferencias significativas 

{P >-O.OS). Sin embargo no se tiene una explicación contundente para justi

ficar la significancia de las 3/4 Ch x 1/4 B. Por otro lado los resultados 

obtenidos al reunir la información de todos los grupos genéticos tampoco fué 

estadísticamente significativa (P ~O.OS). 

5.1.7 La interacción año y época de parto con la E.P.P. 

Se expone en el cuadro N9 10, manifestando significancias para las -

Charolais, Arahman y 1/2 Ch x 1/2 B. No obstante no existió significancia 

(P :>O.OS) en las 3/4 Ch x 114 B, tal vez sea debido a la poca cantidad de -

años que presentó éste grupo genético. 

No se encontraron referencias bibliogr~ficas que apoyen o rechazen es 

tos ha 11 azgos. 
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5.1.8 Las interacciones año de parto y grupo genético para la E.P.P. 

"Epoca de parto y grupo genético para E.P.P. 

A~o. época y grupo genético para E.P.P. 

La información al respecto de éstas interacciones estan representadas 

en el cuadro Nº 11, encontrandose altas significancias en los tres casos, en 

los resultados la mezcla de información proveniente de todos los grupos gen~ 

tices. 
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5. 2 INTERVALOS ENTRE PARTOS ( l. E. P. ) . -

5.2.1 Influencia del grupo genético sobre el I.E.P. 

Con base a los resultados obtenidos respecto a la raza sobre los !.E. 

P., se presentaron 2,106 observaciones sobre interpartos mencionandose que 

las vacas Charolais tuvieron los I.E.P. más largos con 522.27 ! 193.3 d!as, 

seguidos por las 3/4 Ch x 1/4 B con 465.29 ! 126.1 dias, luego las Brahman 

con 451.98 ! 129 d!as y finalmente los de I.E.P. más cortos fueron las 1/2 

Ch x 1/2 B con 441.11 ! 112.3 d!as. 

Antes de comparar los resultados de éste estudio con los de la litera 

tura, conviene mencionar a Pereira y Col. (92) quienes hacen referencia a la 

importancia de los efectos ambientales y genéticos responsables de las vari~ 

riones de los I.E.P. lo que indica la necesidad de encontrar las formas ido

neas de producción ganadera, mejorando algunos de los factores que influyen 

en el I.E.P. tales como: La raza, el estado lactacional, el número de parto 

(edad de la vaca) condiciones ambientales (época y año de parto) y estado n.!!_ 

tricio. La información sobre el efecto racial señalado por la literatura va 

a ser presentada de igual forma que en E.P.P. es decir primero las Charolais, 

luego las Brahman y otras razas Cebú, finalmente las cruzas de Bos taurus x 

Bos indicus. 

Al comparar el resultado de este estudio para los I.E.P. de las vacas 

Charolais 522.77 ! 193 d!as (17.4 ! 6.44 meses), con un coeficiente de varia 

ción de 37 %, que sugieren un alto grado de variabilidad dentro del hato pa

ra éste par~metro, contra la media ponderada de la literatura, para el l.E.P. 

de las vacas Charolais (16.55 meses), las vacas de éste trabajo tuvieron un 

comportamiento poco diferente con respecto a la literatura (0.83 de mes). -
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Esto tal vez sea debido a, la' variabilidad sE!ñáladéi en él c.v. (37 %) mismo -
é.'_:_::_c_c-·,." 

que se considera muy fri:~; pÓsibtelTl~nte se debi~ra a influencias ambienta-

les, nutricias, fisiólóglcas;¡,t~f /;¿·orno ya ha sido informado por otros auto 

res ( 30,34,48,51, 75,85,90,9~):·',t .. 

·::-¡' 

Si se comparan los:valores para las vacas Charolais, en la literatura 

se pueden encontrar los datos citados por De la Parra (29), quien encontró -

en México con vacas Charolais I.E.P. de 459 d!as (15.3 meses) no presentó d_!_ 

ferencias con éste trabajo; por otro lado León (62), también con vacas Charo 

lais obtuvó I.E.P. de 431 d!as (14.2 meses), en la República Dominicana lo -

cual en menor de lo encontrado en esta investigación. Por su parte Escobar 

(34) en México, trabajando con vacas Charolais alcanzó I.E.P. de 458 ± 157 -

d!as (18.2 meses) lo que resulta ligeramente superior a nuestro estudio tal 

vez sea debido a factores ambientales. Iglesias y Mart!nez (51 ), en Cuba 

realizaron un estudio con vacas Charolais consiguiendo 382 ± 4.7 d!as (12.75 

± 1.15 meses) para I.E.P. lo que resulta mucho menor que lo citado por éste 

trabajo, por último Bourguetts y Col. (19), en México citan I.E.P. de 531 ± 

264 d!as (17.7 meses) para vacas Charolais bajo condiciones de pastoreo en -

zonas ~ridas, éste trabajo tampoco difiere del nuestro. También se mencio-

nan algunos trabajos realizados con otras razas europeas, por ejemplo Brown 

y Col. (21), atuvieron 420 d!as para vacas Angus, Escobar (34) logró 486 

d!as para vacas Angus, 548 dias para las Hereford, 515 d!as para las Pardo -

Suizo y 468 d!as de I.E.P. para las cruzas de Hereford por Angus. Lo que al 

calcular la media (487 d!as) y compararlo con las vacas Charolais resulta 

m~s corto que estas ultimas. 

Incluso se reportan trabajos de otros autores en ganado europeo para 
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leche por ejemplo: Bodisco (1962) citado por Heyman (48) menciona valores 

para I.E.P. con parto Suizo de .465 .. d!ás y con vacas Criollas lecheras 414 -
' .. · " 

d!as. Por otro lado ciirmona· y Muñoz .(22). encontraron en Costa Rica I.E.P. 

de 377 d!as para .las vacasJersey,1 salazar utilizando vacas Holstein logró -

valores de 429 d!as para I.E;P~·; p~r .Qltimo Bourguetts y Col. (19) en México 

obtuvieron con vacas Criollas bajo condiciones de pastoreo en zonas áridas -

de México un I.E.P. de 435 d!as. Promediando 418 d!as, lo que al compararlo 

con la media de éste trabajoresulta 105 d!as más corto. 

Las vacas Bratiman de éste estudio tuvieron un l.E.P. de 451.98 ± 129 

d!as (15.0 ± 4.30 meses), l~s cuales se someten a comparación con los cita-~ 

dos en la 1 iteratura por Linares y Plasse ( 64) en Venezuela, donde encontra

ron para las vacas Brahman 460 .alas (15.3 meses) de I.E.P. sin diferir con -

éste estudio. Por otra parte Sánchez y Col. (107), mencionan en Guatemala -

431 d!as (14.3 meses) de l.E.P. para las vacas Brahman en pastoreo de trópi-

co húmedo en éste trabajo tampoco se observan diferencias con respecto al -

nuestro. Por otro lado Mahadevan y Col. (70) en Guyana citan 657 d!as (21.9 

meses) para los l.E.P. de vacas Brahman notandose 205 d!as más que lo encon

trado en esta investigación, as! mismo Plasse y Col. (96), realizaron dos e~ 

tudios con vacas Brahman a la vez, uno en Florida donde atuvieron 410 días -

(13.6 meses) y el otro en Venezuela logrando 457 ± 57 d!as (15.2 ± 1 meses) 

observandose que el primero fué más corto y el segundo no tuvo diferencias -

con respecto a éste trabajo. También Willis y Wilson (125) en Cuba con va-

cas Brahman en pastoreo complementando con rninerales obtuvieron 408 días 

(13.6 meses) lo cual es menor que Jo nuestro. As! mismo León (52) en Ja Re

pública Dominicana logró I.E.P. para vacas Brahman de 374.6 días (12.4 me-

ses) bajo condiciones de pastoreo con cornplementación en la sequ!a lo cual -
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es dos meses y medio menor que lo citado por éste trabajo.-, 

Por último en México Escobar (34) cita 505 t 163 d1as (16.8 meses) p~ 

ra I.E.P. en vacas Brahman bajo condiciones tropicales, loéua:r es casi dos 

meses de diferencia a lo mencionado en éste estudio. 

La literatura también menciona valores de I.E.P. para otras razas ce

buinas, como el de Joshi y Phillips (55) quienes en la India trabajando con 

razas Thuri y Ongole atuvieron 453 d!as (18.1 meses) y 489 d!as (16.3 meses) 

de I.E.P. respectivamente. Por su parte Carneiro y Col. (24) citan valores 

para I.E.P. de 615 d!as (20.5 meses) para Indobrasil, y 549 d!as (18.3 me-

ses) para vacas Gyr. Por otro lado Amble (2) en la India realizó un trabajo 

con vacas cebuinas reportando 495 d!as (16.5 meses) para el l.E.P. En Bra-

sil Machado y Alves (67) investigaron el !.E.P. de vacas Gyr citando 475 t 

103 d!as (15.2 t 3.4 meses), Oliviera y Col. (84) también en Br,asil, mencio

nan datos de 428 t 18 d!as (14.1 t 0.6 meses). Para el l.E.P. de vacas Nelo 

re, Andrade y Col. (4) por su parte trabajaron con vacas Guzerat bajo cond_!. 

ciones de pastoreo en Brasil obteniendo resultados de 438 d!as (14.6 meses) 

para 1.E.P. Por último Gil! y Balaine (39) en la India, investigaron el 

l.E.P. de vacas Haryana logrando 547 t 11 d!as (18.2 meses). Obteniendo un 

promedio de 498 d!as (16.6 meses) que al compararlo con éste trabajo resulta 

1.6 meses más largo. 

Finalmente con base a las cifras para I.E.P. citadas en la literatura 

se compara el l.E.P. de éste trabajo 451.98 t 129 d!as (15.0 t 4.30 meses), 

observandose que le promedio ponderado para el I.E.P. para la raza Brahman 

es de (15.3 meses). Lo cual no difiere de la cifra obtenida por ésta inves

tigación. Incluso siendo exigente en inferir con base a la literatura el 
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I.E.P. para todas las razas cebuinas es aproximadamente un promedio de -

(16.75 meses), lo que permite pensar que globalmente los datos obtenidos pa

ra el grupo genético Brahman fueron bastante aceptables. 

Con respecto a los resultados obtenidos para las vacas 3/4 Ch x 1/4 B 

465.29 ± 126.1 dlas (15.5 ± 4.20 meses) y las 1/2 Ch x 1/2 B 444.11 ± 112.3 

d!as (14.8 ± 3.74 meses) con coeficiente de variación (C.V.) de 27.1 % y --

25.3 % respectivamente. 

Si se somete a comparación esta información con los valores de la li

teratura se puede observar que estas presentan mejores datos que los de ra-

zas puras para éste parámetro. Por ejemplo Joviano y Col. (5·5) en Brasil, -

encontraron un I.E.P. de 400 d!as (13.3 meses) para vacas Jersey x CebO, ba

jo condiciones de pastoreo en trópico hOmedo, el cual es más corto que lo -

presentado en éste trabajo, sin embargo se trata de cruzas con Jersey y gen~ 

ralmente son muy eficientes en éste parámetro. Al contrario Mahadevan y Col. 

(70) en Guyana citan (18.9 meses) para I.E.P. de vacas Santa gertrudis no -

obstante las cuales fueron más tardadas que Ch x C • También Willis y Wil

son (125) en Cuba, trabajaron con vacas Santa Gertrudis obteniendo (12.5 me

ses) de l.E.P. Por su parte León (62) reporta l.E.P. de (12.2 meses) para -

vacas Santa Gertrudis bajo condiciones de pastoreo de la RepOblica Dominica

na. Por otro lado Bourguetts y Col. ( 19) trabajaron con vacas Brangus,obte

niendo (15.5 meses) de I.E.P. bajo condiciones semiáridas de México siendo -

similar a lo alcanzado en éste trabajo. As! mismo León (62} realizó en el 

Salvador un estudio con vacas de doble propósito (3/4 Holstein x 1/4 Criolla, 

3/4 Suizo x 1/4 Brahman, Holstein x Brahman, Pardo Suizo y Holstein), encon

trando un promedio de I.E.P. de 468 ± 137 d!as (15.6 ± 4.5 meses), lo que -
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también resulta similar a éste estudio. Por otro lado Iglesias y Martinez 

(51) alcanzaron en un estudio realizado en Cuba los I.E.P. para las razas -

Santa Gertrudis (15.2 ± 0.25 meses), Pardo Suizo (18.0 ± 0.31 meses), 1/2 -

Pardo Suizo x 1/2 Cebú (14.8 ± 0.35 meses), 1/4 Pardo Suizo x 3/4 Cebú (12.8 

± 0.04 meses), los cuales astan igual o ligeramente diferentes a éste estu

dio. 

En particular, Madelena e Hinojosa (68) realizaron en la zona tropi-

cal del sureste de México un estudio comparativo del comportamiento reproduE_ 

tivo de vacas Cebú comercial, con Charolais x Cebú (1/2, 3/4 y 7/8), encon-

trando que en Cebú tuvieron una media más larga de intervalo de parto a pri

mer servicio (57.8 d!as) y de parto a la concepción (46.0 d!as). Obteniend~ 

se también a los 180 d!as posparto un 26.4 % más de vacas en estro y 31.4 % 

más tasa de concepción con las vacas Charolais x Cebú comparado con las Ce

bú. Por lo que se puede decir que las vacas cruzadas de Bes taurus x Bes in 

dicus presentaron menor variación reproductiva que las vacas Cebú y quizás -

también que las hembras europeas puras. En conclusión también con base a -

los datos citados en la literatura se calculó una media ponderada de (15.2 -

meses) para las cruzas Bes taurus x Bes indicus, que al compararlo con las -

medias obtenidas en éste estudio para las 3/4 Ch x 1/4 B (15.5 ± 4.20 meses) 

y la media sangre Ch x B (14.8 ± 3.7 meses), se nota un comportamiento simi

lar al de las 3/4 Ch x 1/4 B y las media sangre Ch x B, fueron mas eficien-

tes para éste parámetro (l.E.P.) que las citadas por varios autores. 
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5.2.2 Influencia de la edad de la vaca (nQmero de parto) por.grupo 

genético sobre el I.E.P. 

El número de parto está muy relacionado con la edad de la vaca por lo 

que la mayor!a de los autores coinciden en que las vacas de primer parto re

quieren m!ís tiempo de I.E.P. (4,8,22,34,64,84,96). La información de éste 

estudio muestra que el primer I.E.P. tuvo diferencias con respecto a los de

mas intervalos en todos los grupos genéticos, siendo siempre el m!ís largo, -

lo cual coincide con lo citado por la literatura (34,48,64,76,94,107,lOB).

Los I.E.P. 2º, 3º, 4º y 52, tuvieron diferencias entre los grupos genéticos, 

excepto en el 6º. En particular las vacas Charolais presentaron el 2º y 3º 

l.E.P. sin diferencias dislllinUyendolo nuevamente del 42 al 5º se mantuvieron 

iguales. 

Las vacas 3/4 Ch x 1/4 B presentaron en el 22, 32 y 4º intervalos me 

dianamente largos y en el 5º estó se redujo notoriamente. Las vacas Brahman 

registraron también el 1º I.E.P. largo y del 2º al 72 se redujeron. Final-

mente las 1/2 Ch x 1/2 B, manifestaron I.E.P. m!ís cortos, incluso el 1º -

I. E. P. fUe menor que en los otros grupos genéticos, del· 2º al 6º parto se man 

tuvieron también muy uniformes. Esto se puede comparar con los trabajos de 

Sánchez y Col. (107) quienes pudieron apreciar en Guatemala que en vacas -

Brahman el 1er. I.E.P. fué el más largo y que el 3º fué el más corto. Lo -

mismo cita Heyman (48). También los trabajos de Pereira y Col. (92), Vacca

ro y Vaccaro (118), Andrade y Col. (4) y Koger y Col. (1962) citados por 

Linares y Plasse (64), mencionan que en sus investigaciones con diferentes -

razas, el 1er. I.E.P. siempre fué más largo y a partir del 2do. I.E.P. hubo 

tendencia a disminuir hasta el 7º y 8º. Por lo que se concluye que el com--
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portamiento de los. I.E.P. en este .estudió fueron muy similares a lo present~ 

do por la literatura. 

En lo referente 

P., las vacas puras Charola is; Bra,hm~n tuvieron en sus primeros años de prE_ 

ducción comportamientos diferentes, por ejemplo las Charolais presentaron m~ 

jor I.E.P. en los primeros años de vida, mientras que las Brahman presenta-

ron los peores l.E.P. volviendose a alargar cuando se hicieron viejas. Esto 

lo confirma el trabajo realizado por Linares y Plasse (64) quienes efectua-

ron un trabajo con vacas Brahman y encontraron que la edad de la madre (núm~ 

ro de parto.) tiene alta significancia sobre el intervalo entre partos. 

Las cruzas 1/2 Ch x 1/2 B fueron más eficientes que las razas puras -

desde sus primeras pariciones, tendiendo a mejorar conforme maduraban fisio

lógicamente regresando al comportamiento inicial, conforme iban envejeciendo, 

esto no se encontró mencionado en la literatura. Las media sangre Ch x B -

fueron empeorando progresivamente, lo cual está de acuerdo a estudios pre-

vios ( 4,45,61, 104)_, sin embargo resultaron mc'is ineficientes sus razas prog~ 

n!toras Charolais y Brahman. 

5.2.3 Influencia del año de nacimiento sobre el I.E.P. 

En la información presentada en el cuadro Nº 14, donde el año de naci 

miento influyó en los J.E.P., ya que todos los grupos genéticos presentaron 

variaciones altamente significativas (P<. 0.01) as! mismo Ja literatura pre-

senta efectos similares, cuando los animales dependen fundamentalmente de -

las praderas naturales con escasa o nula complementación. (40,50,61,75,94, 

107,111 ). Sin embargo esto puede ser cuestionable ya que el grupo genético 
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Charolais tuvo un.comporfamientd difere~'te a .las Br,ahman.Y las cruzas:.Charo..: 
,~ ·.\<. ' :' 

lais xBrahman •. Al analizar)os .. r:t:f>~de;197na 19l6 las vacas CharÓ!ais -

tuvieron un mejor comportamientÓ'q'ue''en;']bs.:'año~'an~t~rioretío/cu~l 
ser debido a la selección efectu~~a,,d~Ybr~;~~i~Í~e~;:ci~Úi·i~también 
ceso de adaptación del ganado al ~edio; fü '%' >~. ' 

puede -

a un prE_ 

El ganado Brahman mejoró los I.E.fi. a. partir de 1964, comportándose -
-:;-: .. " 

aceptablemente en el tr¡mscurso de los años; excepto en 1975 donde empeoró 

el I.E.P. de las vacas nacidas en:~s'¡f' iÍñ~.lomismo ocurrió con las cruzas 

Ch x C., pero no fué afectado eL,I.E;_P. de las vacas Charola is. 

5.2.4 Influenda de.la époc~~:éleri
1

ac'Í'~iento sobre el I.E.P. 

~esd~etcl:ra'rbé~bcli~~del,,~~2;lriii'~'~iá .sobre el I.E.P. se observa que solo 

fué signifi¡;~tG~meh~~.;~~~¿rta'Qté'.·en las razas puras Charolais y Brahman, lo 

que coi~C:ib~~c'.d~;·¡s'!1:i~rWur·;.Ú que la alta temperatura afecta la eficie~ 
... ,.:_,;,""; - ~"-~ ~ ~ --

cia reproducúva C1e:1os Bós taurus y las bajas temperaturas en el trópico 

afeciari}a l¿~ B~~{'~dÍ~us; .asimismo se puede notar la ventaja de las cru-

zas :;(,éú.x~) ~Ób~~ su. adaptación al medio ambiente y su eficiencia repro-

ductiva~ 

la literatura cita en lo referente al mes de nacimiento (época) con -

respecto al I.E.P. para la época de secas existen numerosos trabajos que me~ 

cionan que los meses de secas comprenden los menores I.E.P., Hernández y Col. 

(1971), Contreras R. (1974), Baileiro (1976), Siqueiro (1978) y Valente 

(1978) citados por Pereira (92). as! mismo señalan que los meses de abril y 

mayo tienen el menor 1.E.P. y el mes de diciembre el más largo. los partos 

ocurridos en los meses de abril. mayo y junio tienen ventaja de que hay más 



107 

pastos disponibles lo que propicia buenas ~ondipiones de peso al parto, si -

se recuerda que las vacas pierden peso Jos tres primeros meses de la lacta-

ción, que generalmente recuperan en la épÓca'cie lluvias ocurriendo de esta -

forma un acortamiento de los intervalos entre partos. 

5.2.5 Interacción del año y la época de nacimiento sobre el I.E.P. 

La información respecto a esta interacción se presenta en el cuadro 

Nº 16, encontrandose que en las vacas Charolais y cruzas de Ch x B no se ob

tuvieron resultados estad!sticamente significativos (P >0.05) y sólo en las 

Brahman se encontró una alta significancia (P.<:'.. 0.01) para ésta interacción. 

También en el cuadro Nº 17 donde se reune la información de todos los grupos 

genéticos se obtuvo un mismo nivel de significancia (P< 0.01) lo cual sugi~ 

re que la información de las vacas Brahman, determinó que fueran estadfstic~ 

mente significativos los resultados de los otros grupos genéticos. Al comp~ 

rar estos datos con la literatura por ejemplo, Iglesias y Col. (50) en Cuba 

estudiaron el efecto de la estación (época) del año sobre el I.E.P. de vacas 

F1 (Holstein x Cebú), observando diferencias significativas (P <::0.01) para 

los días abiertos, entre las epocas de secas y de lluvias en los diferentes 

años, afectandose los intervalos entre partos. 

5~2.6 Influencia del año de parto sobre el I.E.P. 

En el cuadro Nº 18, se exponen los datos de ésta variable, observandE_ 

se muchas diferencias entre años dentro de la información de cada grupo gen! 

tico, algunos antes mencionados, la importancia del mes y año de parto sobre 

el I.E.P. por ejemplo, Gil! y Belaine (40) en la India analizaron los datos 

de 1,305 partos de vacas Haryana entre los años de 1945 y 1946 y encontraron 
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que .el largo del LE.P. fuéig~ 5!1:7j~±i,1J~iSjdlas/result6 significativame.!!_ 

Es 

tos influyen en un 3.6, a.·~;;~3.4§ S:a %•respectivamente del total de la va-
···~:,· .. : -·::~•:< ·, ~ '" 

ri ac i6n. :·''' , ..... 

Por otro lado Wilson y Willis ( 127) en un trabajo realizado en Cuba -

durante 15 años con 187 vacas Brahman y 146 Santa Gertrudis, examinando 

1,011 y 687 1.E.P. para cada raza respectivamente, encontraron que el año -

de parto afectó significativamente los l.E.P. de ambas razas. El largo del 

1.E.P. fué mayor para las Brahman que para las vacas Santa Gertrudis. Las -

hembras que presentaron una media de l.E.P. más corta tuvieron más becerros 

en su vida productiva. 

Con base a los datos citados en la literatura se explican las altas -

variaciones en éste trabajo para el efecto del año de parto sobre el 1.E.P., 

as! mismo León y Col. (61) realizaron un estudio en el Salvador con vacas de 

doble propósito 3/4 Holstein x 1/4 Criolla, 3/4 Suizo x 1/4 Brahman, Hols- -

tein y Brahman, Pardo Suizo y Holstein, encontrando que el año de parto tuvo 

mucha influencia sobre el l.E.P., lo cual coincide con los resultados del. 

presente estudio. 

5.2.7 Influencia del año y época de parto comparativamente sobre el 1.E.P. 

En el cuadro Nº 20, se anotan muchas variaciones del efecto de estas 

interacciones, ya que en las vacas Charolais y Brahman hubo diferencias est~ 

d!sticas a nivel de (P<'.. 0.05), en las media sangre fué altamente significa

tiva esta interacción (P <'... 0.01) y finalmente en las 3/4 Ch x 1/4 B no hubo 

diferencias estad[sticas (P >O.OS), lo cual coincide con lo citado por --
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Sánchez y Col. (107) mencionan en un estudio realizado en Guatemala que en -

las vacas Cebú las pariciones ocurridas en Ja época de secas tuvieron I.E.P. 

menores; aunque ésto tal vez sea debido a que se efectuó complementación ali 

mentaría durante ésta época en los diferentes años. También Gill y Col. 

(40) en la India encontraron que el largo del I.E.P. resultó significativa--

mente afectado por el año y mes de parto. 

Por último Oliveira y Pimental citados por Galina y Arthur (38), men

cionan que las vacas que paren en época de secas pueden tener I.E.P. conside 

rablemente más cortos que las que paren en época de lluvias. 

5.2.8 Influencia de Ja época de parto sobre el I.E.P. 

Los resultados se exhiben en el cuadro Nº 19 , evidenciando las dife

rencias estadlsticas (P< 0.01), que tuvieron las vacas Charolais respecto a 

Ja época de parto sobre el I.E.P., sin embargo las 3/4 Ch x 1/4 8 y las Bra_!! 

man no manifiestan variaciones estadfsticamente significativas y las 1/2 Ch 

x 1/2 B muestran niveles altamente significativos (P<'. 0.01). 

Existen trabajos que demuestran la importancia de la época de parto.

sobre el I.E.P., por ejemplo Sánchez y Col. (107) en Guatemala encontraron 

que en las vacas Cebú los partos ocurridos al inicio de secas tenían I.E.P. 

más cortos. Gill y Belaine (40) en la India trabajando con vacas Haryana e.!!_ 

tre 1945 y 1946 encontró que el promedio de los I.E.P. 547 ± 11.15 dlas re

sultó altamente significativo afectado por el mes de parto (época). las va-

cas que parieron en los meses de julio a enero tuvieron I.E.P. más cortos -

que las de Ja otra época. 
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. . . . -

Iglesias c. y Morales J.R. (50), en Cuba éstudiaron el efecto del año 

y la época sobre el I.E_.P.' ·de .. ya~~'s-./JJ (HC)J'Stein _x CebQ) notandose 
',,,._. :{,'•' 

diferen-

cías estad!sticas significativas (i>:<;Ji.01} para los d!as abiertos entre épE_ 

cas de secas (noviembre - abriÚ y;J(u~iaºs (marzo - octubre). En Inglaterrá 

trabajó con 56,000 vacas, Kilk~'.nn/ J.~. (57) observó que los I.E.P. eran -

m~s cortos cuando las vacas parían en los meses de marzo y mayo (369 ~,331 

d!as respectivamente) y en los meses de octubre - febrero (375 y 378 dfa"s) 

de intervalo entre partos respectivamente. 

Wilson y Willis ( 127) en un trabajo en Cuba durante 15 años con 187 

vacas Brahman y 146 vacas Santa Gertrudis examinaron 1,011 y 687 I.E.P. res

pectivamente. Encontrando que para las vacas Santa Gertrudis la época de -

parto fué muy importante, sobre el I.E.P., Iglesias y Mart!nez (51) realiza

ron un estudio en Cuba en los años de 1971 - 1972 para evaluar los efectos 

de la estacionalidad sobre el I.E.P., encontrando diferencias entre las epo

cas de lluvias y secas en las siguientes razas, Charolias, Santa Gertrudis y 

1/2 Pardo Suizo x 1/2 Cebú (P<'. 0.01), sin embargo las razas suizas 1/4 Par

do Suizo x 3/4 Cebú no presentaron diferencias significativas (P > 0.05). 

Al comparar los resultados obtenidos en éste trabajo por el efecto de la épE_ 

ca sobre I.E.P. notandose una enorme variación del comportamiento de los -

grupos genéticos por esta variable, se cotejó con las investigaciones de la 

literatura donde se observa también una gran variación· de respuestas para e~ 

ta misma variable, incluso en la misma raza que tuvo valores significativos 

en un trabajo, otros logran respuestas significativas. Por tal motivo se -

consideran que existen variables no controladas que pueden provocar estas di 

ferencias en los resultados. 
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5.3 DI s ril rnúc ION'· DE PARf cis :¡TR~VES'. DEL AÑO; 

La· dhtXbucX~n,~e ¡·~s::p~rf.~s htr.~vés''del año dependen en gran medi

da de Iás condÍcÍones llletereológic~~ de precipitaclón, temperatura y.radia'..

ción solar, que•en las zonas tr~pical~~ propidan la época de. !!Üviás cise-~ 
quia provocando periodos de abundancia y escasez .de pasturas;' lo qÜ~·ocasio- . 

• :..--- ¡ . 

. '_ ' .. - '.<' ';.:\ ,"·'·(, -

na las variaciones en la fertilidad del ganado. c•(\,g.e: '··' 
, ;:.':;' :·' ·~-~.· ... '.·. >.>~-~: . -:.;¿,,,;::-: ;'-. 

En la zona tropical americana se observa una distriliu¡;}.ón,)nuy;estaci_Q 

na! de pastos con un máximo entre septiembre y febrerO, tá! }J•,;1j;cXs~,d~ -

Gua tema! a, Venezuela, Martinica y Guadal upe, además nuestras ib~e~va2iari~:s -

confirman la existencia de un ciclo anual (48). 

5.3.1 Distribución de partos promedio de todos los años y época por grupo 

genético. · 

La información sobre éste parámetro se puede analizar en Ja figura -

Nº 8, donde se observa una gran variación de Jos partos para cada grupo gen! 

tico en promedio de todos los años, por ejemplo las vacas Charolais prese!!_ 

tan su mayor porcentaje de parición al final de las lluvias con (29.18 %) y 

las otras épocas estuvieron muy equilibradas. Las vacas 3/4 Ch x 1/4 8 pre

sentaron el mayor porcentaje de parición al inicio de lluvias obteniendo --

(30.17 %) y la peor época en Ja de nortes (1.9 %), las vacas Brahman también 

presentaron su mejor porcentaje de parición al .inicio de las lluvias (38.40 

%) y las otras tres epocas estuvieron muy estables, por último las vacas 1/2 

Ch x 1/2 B presentaron su mejor parición en el inicio de lluvias también -

(31.23 %) y Ja peor época fué la de nortes (17.67 %). Los trabajos realiza-

dos por Jochle (53), presentaron una marcada variación estacional en los ni-

.1 
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veles de concepción. También Agrawal (1974) citado por Dutta y Col. (32) en 

la India, observaron una evidente variaCión por época del año de los niveles 

de concepción de vaquillas Kankrej, sin embargo Prabhu y Bhattacharya ( 1953) 

Kohli y Sari ( 1960) y Grewal y Col. (1974) citados por Dutta ( 32) no observi!. 

ron elementos significativos de la estación sobre los niveles de concepción 

en vacas Cebú. Por su parte ·outta y Col. (32) en la India real izaron un tra 

bajo de inseminacion artificial, con vaquillas cruzadas de Bos indicus x Bos 

taurus·, evaluando el nivel de concepción de los diferentes meses y encontró 

niveles de significancia de (P.(' 0.05) resultando el mes de noviembre el m~s 

alto 61.58 % y el m~s bajo el mes de julio 45.80 % en el nivel de concepción 

en la inseminación artificial. Por otro lado Heyman (1974), Peña y Plasse -

(1972), Carneiro y Col. (1960), Donalson (1962), Menéndez y Col. (1977), 

Oliveira y Col. (1975), Carneiro (1950), Iglesias y Col. (1977), Tabarelli y 

Col. (1966) y Madalena y Col. (1976), han reportado valores de % de pari--

ciones en diferentes epocas del año, coincidiendo en la mayoría con la pari

ción de mayor porcentaje durante la época de secas y un menor porcentaje en 

las lluvias. Al comparar los resultados obtenidos en éste trabajo con la l_!_ 

teratura se pudo observar que las vacas Charolais obtuvieron su mayor porce_!! 

taje de parición al final de las lluvias y las Brahman junto con las cruzas 

de Charolais x Brahman, tuvieron su m~s alto porcentaje de partos al inicio 

de las lluvias, lo cual difiere de la mayor!a de lo encontrado por diversos 

autores. 
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6.0 · CONCLUSIONES. 

::·,.- ·-.:-:·:::.,_/_·º ~-,< :<:··' ·-,; 
.• Luego entonces se púedé ;i:orii:l u ir que: 

'- - .) •. C,.-,_'.c' ...... · ···". -•. ·. • .. 
- . ~-- ( - ·.·.¡_ ~ ·:_ •. \;'-, 

La edil~ ar pfimer parto para novi ! lonas Charol_ais, 3/4 Ch x 1/4 B; 

Brahman ;<la~ 1>2· ~~·x {;d;~ fJeron 1,060 ± 247 .6, 1, 142.3 ± 180.5, 1,373.4 

±314 y 1,0G1;1±166 d!as. respectivamente. 

Las novillonas Charolais fueron más precoces junto con las 1/2 Ch x -

1/2 B, las 3/4 Ch x 1/4 B fueron más tardadas que las media sangre y que fi

nalmente las más atrasadas fueron las Brahman. 

Hubo un gran efecto del año de nacimiento sobre la edad al primer pa!:_ 

to en las novillonas Charolais, Brahman y media sangre Charolais x Brahman, 

las 3/4 Ch x 1/4 B no tuvieron diferencias. 

El año de parto influenció notoriamente la edad al primer parto en t_q_ 

dos los grupos genéticos. 

la época de parto sólo tuvo efecto sobre la edad al primer parto de -

las novillonas 3/4 Charolais x 1/4 Brahman. 

EL intervalo entre partos para las vacas Charolais, 3/4 Ch x 1/4 B, -

Brahman y 1/2 Ch x 1/2 B fueron 533.37 ± 193, 465.29 ± 126, 451.98 ± 129 y -

444.11 ± 112.3 d!as para cada grupo genético respectivamente. 

Las vacas Charolais tuvieron los más largos intervalos entre partos, 

las 3/4 Ch x 1/4 B y las Brahman no tuvieron diferencias entre s! y las 1/2 

Ch x 1/2 B tuvieron el más corto intervalo entre partos; pero que no fueron 

diferentes de las Brahman. 



El primer 

Jos grupos genéticos, hubo 

cias entre ellos. 

tos en todos los grupos 

La época de nacimiento 

El año de parto presenta 

tos de cada grupo genético. 

largo que Jos dem~s en todos 

intervalo entre -

y 

La interacción año y época de parto presentan un gran· efecto soore el 

intervalo entre partos para todos los grupos genéticos. 

La época de parto presenta mucha variación sobre el intervalo entre -

partos de las vacas Charolais y en las media sangre Ch x B, sin embargo en -

las Brahman y 3/4 Ch x 1/4 B no presentó efectos. 

La distribución de partos promedio de todos los años por época prese_!! 

tó en las vacas Charolais el mayor porcentaje de pariciones al final de las 

lluvias (28.18 %), las 3/4 Ch x 1/4 Ben inicio de lluvias (30.17 %), las -

Brahman al inicio de lluvias {28.4 %) y las media sangre Ch x 8 al inicio de 

lluvias también. 

La distribución de partos por época en Jos diferentes años para cada 

grupo genético fué muy variable de acuerdo al año. 
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ABSTRACT 

A modcl study to find tho hydr"'ulic behavior of 
a vertical droo with helicoidal inlct are 
presentad. Two- mathcroatic<ll modols: one to find 
thc transit of contamina.nts along the pipes, 
.:md the other their pilasagc through the water
work ayatem are suggested. Resulta shown that 
cvaporation incroaScS with Reynolds number and 
that the first mathematical model presented, 
is adequate to simulate the phenomena. 

RESUME!~ 

Se prc:ienta un estudio "ln modelo del funciona
miento hidrfiulico de un;i lu:nbrera del Sistema 
de Drenaje Profundo del Distrito r~ederal y dos 
modelos matemáticos: uno para simular el com
portamiento de un contaminanto en conductos 
y otro para analizar .!JU paso por algunas de 
las estruct11ras que integran el cisterna. Se;·en 
contr6 que la velocidad do evaporación aam.cnt:i 
con el núrne=o de Reynolda y que i!l primer mode 
lo matemático es apropiado para simular el re::: 
n6mono. 

INTRODUCC ION 

La descarga de hidrocarburos en loa sistemas 
de drenaje urbano, puede llegar a originar pr~ · 
blcmus de graves ccnsccuenciae como son las e~ 
plosiones que es necesario detectar y contro
l:lr. Esta situ.:-ición ca crítica scbr".!. todo e.n 
lu epoca de esti;1je, pues al ascurri111ic;1to e:~ 
menor y pl'.'1: 1 :i '..:¡1nt::J l.::::; c::;.¡¡:;i.;m~.x.·,_.._.;.,;w~..; du h.f. 
dro~arburo~ cri .!.c1::. a;;;uus n<.Ji;¡:Cu5, mayores. 

En algunas estructuras de capta..ción, control }" 
dc<>c.lrga de los sist!lmas de d.t:cna.je, s.e .. t¡1:1nen 
cundiciones que propician la acumulaci6n de g!_ 
s~s explosivos que crean situaciones do pcli
qro. Así.por oje.nplo, en la lumbrera No. 5 del 
Sistema de Dren.:lje Profundo del Distrito Fede
ral, fue necesario colocar un extracto!: eléc
trico que expulsrlra dicho.'3 gasea. 

teria {metano) o aquellos que son arrojados por 
descargas industriales (butano, etano, etc.). 

En este trabajo se presenta el ·estudio en modc
. lo del funcionamiento hidráulico de la lumbrera 
lfo. 5 y la estructura de control 5-A, para en
contrar un ren:cdio al problema de la acumula
ci6n de gases y sugerir modificaciones al dise
ño de este tipo de estructuras; además, se plan 
tean dos modelos matemáticos que pueden repre-
sentar el transporte de contaminantes en un con 
dueto Yr de los rc.sultados, se recomiendi't uno -
de ellos, También se reporta la influencia dc1 
número de evaporaci5n de la gasolina. 

ESTUDIO EXPERIMENTA]: 

Se usaron las instalaciones de lii. Facultad de 
Ingeniería, que cuenta con cárcamo de bombeo, 
tanque de carga constante y una bomba, entre 
otras, de 30 C.P. Este sistema garantiza la 
c:onstancia. de la carga hidráulica durante la 
prueba. La estructura de aforo era un tanque me 
tálico de 3.20m de altura y 2.10 x l.20m de ba-: 
se, c;-on un vertedor trapecial, Cipolleti, y su 
respectivo limnL'netro, 

ESCALAS 

Como el ei:;ucrrimiento es a superficie lib1·e, se 
utiliz6 el criterio de Aemejanza de Fraude, por· 
lo que para una escala de longitudes, Le•l6.26, 
q\le pern\Íte utilizar en mayor medida diámetros 
comerciales, se tendrá: 

Q• "· 1066, 11 

V~ = 4.03 

El valor de Le seleccionado sa.tisfaco la recome!!_ 
dacilin general (l} de c¡ue 

3 <Le e; 20 

' : .... ': 
para modelar esti:-ucturas de ca ida. 

Dado que las superficies del prototipo son li
sas, lo determinan to pare. mantener la semejanza 
dinámica es conservar la semejanza geométrica 
dal problema y te.nar en el mOdelo los acabados 
mlís lisos posibles. 

Las explosiones oriqinnd.:Hl en l<l red son caus!!_ 
das por el incrcnicnto de enc:tg!a provocado por 
la rápida oxid:ición de vapores de hidrocarbu
ros (ganolina, l:í:!Xilno, hoptano, etc.), vapores 
de solventas (tolueno, benceno, m~tilcctona) i' 
gases presentes en 1.1 red cuyo origen se Ucbc 
a procesos biolóqicos de dcqradnción de la rna-

TnbaJo tomeUdo 1;1 mi.iiJ6o eii: ttb~ y aµn;haib Jolln au publlcaclóa ea ceoste lit 199L 
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