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El presente trabajo se realizo, con base en los registros de 
produccion l~ctea de la explotacion denominada "La Posta" per
teneciente a la Universidad de Colima, ubicada en Tecom&n, Coli
ma. Dicha unidad cuenta con un total de 60 vientres de los cuales 
35 est~n en ordeña. El modulo lechero est& compuesto por animales 
de la raza Holstein (90\J y por vacas híbridas Halstein-ceb~, las 
cuales se alimentan a base de pasto estrella africana (Cynodon 
plectostachius)en pastoreo nocturna (de las 6 pm a 6 aro) y son 
retiradas del potrero por la mañana para las 2 ordeñas del dia, 
permaneciendo en estabulaciOn durante la cual se realiza la 
suplementaci6n a base de concentrado comercial y silo de maíz (en 
la época de secas). Las lactancias se ubicaron con respecto al 
momento del parto en tres periodos, de enero a abril; (EPOCA I), 
de mayo a agosto (EPOCA II), de septiembre a diciembre (EPOCA 
III), rogistrandose un total de 172 lactancias en un período de 5 
años. Las variables medidas en cada epoca nos permitieron deter
minar la efecto significativo de la epoca parto sobre la produc
cion do leche. Par otro lado la media aritmotica de dicha pro
ducción osciló alrededor de los B kgs de leche, así mismo la 
producción total registrada fu~ de 1,937 kg de leche por lactan
cia para los animales de la epoca I, 2,167 kg de leche para la 
epoca II y 2,314 para la epoca III. Fin.!lmente se observo que las 
curvas de lactancia para los animales que paren en la epoca I y 
II tienden a desarollar comparativamente la forma cl~sica de las 
curvas del altiplano, sin embargo la de la epoca III no se obser
vo el pico cl4sico aunque conservo las características estructu
rales de la curva. 
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INTRODUCCION 

La deficiencia de alimentos entre la población a nivel 

~~~~~ª1decr~~e~bÍ~~l~nª~:1:~1~~e~~i~u~; h~~i~ª ~n a~:~~~;ici:~~ 
siendo ésta la llamada crisis alimentaria, fenómeno al cual se le 
suma la crisis económica acentuando m~s el problema (Galina, 
1988). 

En México, la crisis alimentaria no es un fenómeno corre
spondiente a los oltimos años, entendido esto como la existencia 
de hambre y desnutrición para grandes masas de la población, 

~~~~~~~an~~58ci~~f:~6~Í~~~l~;~ ~!e~~~:~ ~~=m~~ ;i~o01si=~~i:ra~~ 
componente inevitable del colonialismo, neocolonialismo y el 
subdesarrollo. El hambre es un problema moral para los países 
capitalistas, mientras que es un problema lacerante y cotidiano 
que se debe ele afrontar y resolver en los países pobres. México 
ingresa con enormes cifras a este panorama con mas de 5 millones 
de habitantes que no consumen las 2,000 calorías/día, recomenda
das por la F.A.O., mientras la dolorosa realidad es que el hambre 
no solo persiste mas all~ de las metas para erradicarla, sino que 
tiende a crecer (Galina,1988). 

La leche es uno de los alimentos, mas importantes para el 
hombre y precisamente su caracter nutritivo a determinado que en 
las diferentes sociedades ésta sea considerada corno mercancia y 
se le conceda un valor de cambio, un precio, que además de deter
minar formas y niveles de consu~o altamente diferenciados y 
desiguales acordes con los niveles de ingreso y los hhbitos 
alimenticios, también esta estrechamente vinculado con el desar
rollo y organizaciOn de los sistemas de producción y a la tecno
logía agroalimentaria de cada pa1s. Así, el consumo de la leche 
estA determinado principalmente por las condiciones materiales de 
produccion, aprovisionamiento característico de cada nacion, que 
a su vez son un reflejo de la politica agroalimentaria, este 
modelo puede establecerse identificando la disponibilidad de 
alimentos por habitante, el consumo interno, por año en kgs y por 
día en gramos de proteínas, lipidos y n~mero de calorías (Roa, 
1991) . 

La nación al igual que muchos paises de América Latina 
enfrenta un crecimiento deficitario en la produccion de leche, 
este déficit hace necesario importar elevados y cada vez más 
costosos vol~menes de leche en polvo, que durante 1990 alcanza
rón la cifra de 280,000 toneladas, el precio que se pagó fué de 
cerca de 650 millones de dólares, lo cual representa el pago mas 

~!tºuhi~6co~~~~top~~m!~"i~ta~{~~o~0a1~Í~:Í ª~~~~iafª d~~ eiac~=~~ 
absorviendo alrededor der'3o% de la oferta mundial de leche. 
Pese a ello el consumo de leche per c4pita es bajo, los estimados 
varian de 270-333 ml por d1a, siendo el recomendado por la F.A.O. 
de sao ml por día, aunque la primera cifra (270) no es represen
tativa debido a que la demanda efectiva de la población esta 
significativamente abatida por la crisis econ6mica y la reducci6n 
en el poder adquisitivo del salario (Ku,1990). 



En este sentido, las dificultades para incrementar la pro-

1~;c;~n 1a ª~1iti~~11~t~~n~u~=t~=~a~;~~~~d~~=5ha h~~;ea~~id~us~:~; 
el sector lechero, la repercusion de una política de precios 
inconsistente puede ser m~s negativa que los mismos precios cuyos 
diferenciales entre costo de produccion y venta sea mlnimo, pues 
inhibe la reinversión a mediano y largo plazo, asi como los 
programas de mejoramiento y avanza tecnológico. Cuando se suma el 
efecto de las dos circunstancias, polltica de precios inconsis
tente y bajo margen de utilidad, los resultados son los que se 
han manifestado en la actividad en los Oltimos tiempos, escasez 
real del producto en todas sus presentaciones, distorsion del 
mercado, proliferación de pr~cticas il1citas de venta, incremento 
en la presencia de leche bronca, falta de control sanitario, de 
precios y otros (De la fuente,1991). 

Por lo anterior, el riesgo de que se abandone la actividad 
y se pierda la cultura de producción lechera, sigue siendo muy 
alto ya que en contraposición a la pol1tica de precios 
desarrollada por la Federación, se han incrementado las importa
ciones sin control y a precios inferiores de productos similares 
producidos en el pa1s, destaca el crecimiento impresionante de la 
importación de suero y lactosuero de leche, caseinatos, y deriva
dos l~cteos que de 1988 a 1990 crecieron 3 veces en vol~men, 
resultando necesario aumentar la eficiencia productiva de las 
explotaciones lecheras, incrementando el potencial genético de 
las vacas en ordeno, asimismo mejorar las condiciones ambien
tales de explotación (alimentación, sanidad y manejo) de modo que 
sea posible incrementar sustancialmente los rendimientos por 
vaca, posibilitando de este modo la autosuficiencia de México en 
leche y productos l&cteos, siguiendo la tendencia mundial en el 
sentido de un incremento en los niveles de produccion total, 
mientras se disminuye o mantiene la población total de vacas 
ordenadas. (Ku, l990¡CNG, 1992) 

Por las condiciones mencionadas anteriormente, el incremente 
en el consumo y dadas las condiciones de producción prevale
cientes en el altiplano, de competencia de espacio e insumos 
entre la zona urbana y la ganaderla, haciendo que este tipo de 
explotaciones sean cada dla de menor rentabilidad econ6mica, ya 
que los costos de producción se elevan con el uso de concentrados 
dependientes generalmente de importaciones de granos, adem~s de 
que tienen competencia por el alimento con el hombre y otras 
especies domésticas de menor flexibilidad alimenticia como son 
los cerdos y las aves (Sauceda et al., 1980), la producci6n de 
leche en el trópico se ha visto-aumentada en los ~ltimos ~os, 
resultando, c¡ue las perspectivas lecheras de México a futuro se 

~~~~~i~1 h~~1ªp~~~u~~1~~~e~e1i~gi~~l~:~t~0n~e ~: t~i~~ni~ill~:~ 
alimenticia en estas regiones y por otra parte, la ya mBncionada 
poca disponibilidad de espacio y alimento que se tiene en las 
zonas tradicionales del altiplano pai·a la producción de leche. 
Mostrando adem~s esta produccion, una buena respuesta a~n en 
condiciones adversas (Alvarez, 1991¡ Garcla et al., 
199l¡Gasque, 1991. ) . - -
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La lecheria tropical basada en explotaciones de ganado 
bovino para carne, donde la producción l~ctea es una actividad 
secundaria caracterizada por la ordeña estacional de los vientres 

~=ci!~ch!~Í~05pf~~e~~=st~~~ m~1~~ t:~f:~1~~~lia!~~her~~s:~~=n~~~ 
grandes picos de producción en la epoca de lluvias; calculandose 

~~as0la: 1 c~!i~~m~r~~ug~~1 ~np~~\°~!t~a5~r~~~~~fgn2~~ci~~~~n=~ m~= 
de 120,000 explotaciones ganaderas ubicadas en el trópico h~medo 
y trópico seco, bajo el sistema de libre pastoreo en praderas 
nativas o inducidas; aqui poco se utiliza la suplementacion y las 
lactancias reportadas son cortas (120-160 dias) y con un promedio 
calculado en 700 litros por año por vaca, con intervalo entre 
partos superiores a 17 meses (FIRA,1988). 

En el trópico es la diversidad de sistemas de producción 
existentes, lo que hace necesario establecer criterios de produc
ción y un seguimiento din~mico de los valores de producción de 
los hatos, a aste respecto, se deben evaluar valores como tiempo 
de lactancia, producción por lactancia y el tipo de curva de 
producción l~ctea que presentan los animales bajo condiciones de 
trópico, determinandose que la forma de dicha curva influye sobre 
el nivel de producción total del animal (Calina et al 1991) 

Es necesario que en estos sistemas de produCCiOñ animal se 
cuente con un método que les permita conocer la eficiencia con 
que funcionan en cada momento. A esto se le denomina sistema de 
registro y control, conforme al cual se anotan los datos de 
producción de cada animal (Navarro, 1985). 

Mediante estos registros es posible estudiar el comportami
ento de la lactancia, la cual es el resultado de la acción con
junta de las hormonas hipof isiarias anteriores [prolactina, 
adenocorticotropica (ACTH),tirotropica (TSH),somatotropica (STHJ] 
sobre las células mioepiteliales que envuelven los alveolos y 
pequeños conductos, aunque también influye el estimulo mec~nico 
directo a través de nervios sensoriales y no debe descartarse el 
efecto de este estimulo sobre el descenso de la leche (Frandson, 
1986). 

El crecimiento de tejido l~cteo depende por lo menos de dos 
hormonas: estrogenos y progesterona. Durante la preñes, la 
constante secreción de progesterona causa el desarrollo del 
tejido glandular mamario, y cuando las concentraciones de estas 
hormonas cambian en el parto, se produce la lactogenesis; La 
glandula mamaria est~ preparada hormonalmente para la lactopoye
sis entre las 72 y 24 horas antes del parto. La hipofisis es tan 
esencial para el mantenimiento de la lactancia como para iniciar 
.la secreción de leche y los mecanismos hormonales que intervienen 
que son muy similares; la continua producción de prolactina es 
esencial durante todo el periodo de lactación, como lo son 
t~mbien la hormona del crecimiento, la ACTH, y la TSH. La aplica
ción regular del estimulo de succión mantiene la secreción de 
prolactina en un alto nivel, junto con las otras hormonas galac
topoyeticas secretadas por la hipofisis (ACTH,TSH,STH) las cuales 
participan en el mantenimiento de la lactación. (Frandson, 1986). 
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Lo que determina ol valor de una vaca es su producción en el 
conjunto del a~o y no la ca~tidad que pueda producir durante 
algunos meses/ los registros Je rendimiento muestran que la vaca 
que rinde una cantidad moderada de leche de un modo persistente, 
es en general m~s costeable que aquella que produce intensamente 
algunos meses y reduce su producción durante gran parte del allo. 
Otra de las razones por las que se aconseja llevar registros de 
producción individual es la necesidad de obtener datos para 
fundamentar la alimentación de cada animal y permitir la aprecia
ción r~pida de cualquier circunstancia anormal que se presente 
en el hato (Navarro, 1981). 

Para normalizar los registros de lactancia es necesario 
tomar en cuenta factores como: d1as de lactancia, el nomero de 
veces que se ordeña el animal cada d1a, su edad y mes del año al 
parir/ dentro de este óltimo parametro los registros se han 
normalizado tradicionalmente a una base de equivalencia de madu
rez: es decir la cantidad de leche o los componentes que la misma 
vaca hubiera producido en caso de haber parido en un mes ambien
talmente promedio y tuviera una edad madura (J-4 años) {Appleman, 
1982). 

Este sistema es particularmente Otil para un programa de 
selección con base en productividad, ya que para alcanzar un 
desarrollo trascendente en este campo, se debe conocer en detalle 
la producción. Tales datos se usan para seleccionar los me1ores 
ani~ales y para conocer el grado de éxito del mejoramiento 
gen~tico (Navarro, 1985). 

Entre otros par~metros que deben considerarse en los regis
tros de una explotación dedicada a la producibn de leche, se 
encuentra la curva de lactancia, la cual se ha definido como la 
grafica de la leche/ dia contra el tiempo total de producción, 
esta curva para una vaca, generalmente crece r~pidamente después 
del parto, alcanza su pico de producción maxima entre los 30 y 90 
d1as, decreciendo posteriormente en forma lineal y exponencial, 
o sea, que los rendimientos mensuales, caen en un porcentaje 
constante con respecto al mes anterior, as! la curva de lactancia 
potencial puede ser utilizada en los balances alimentarios, en 
analisis retrospectivos del comportamiento de la producción de 
leche y en su planificación (García y garc1a, 1990; Ribas, 1988). 

Entre las formas de representar la curva de lactancia, se 
pueden considerar las que describen la curva utilizando propor
ciones entre las etapas de la lactancia o las que utilizan fun
ciones matem~ticas m~s o menos complicadas (Wood, 1969) 

Wood (1969) obtuvo una expresión algebraica de la curva de 
lactancia que la representa satisfactoriamente y que es utilizada 
en diversas aplicaciones tales como extensión de registros 
parciales, pronóstico de comportamiento productivo de rebaños, 
(alimentación, seleccion de vacas). sin embargo, el control 
individual diario de la producción de leche implica esfuerzos 
costosos, maxime cuando se considera el control de una masa 
considerable de la población existente, de ahi que se deriven 
métodos de estimacion como: fecha- centro y wood ajustado, modelo 
de declinación lineal plus, modelo exponencial parabolico, modelo 
inverso polinomial, modelo de regresión lineal y modelo lineal 
modal (Menchaca, 1981/ Grossman, 1986/ Papajsik, 1988). 



El desarrollo de la curva de lactación, puede verse influen
ciado por factores ambientales como estación de crianza, 6poca de 
parto, edad al parto, dlas abiertos, d1as secos o la gestación 
(Grossman !!i_ al., 1986; Ribas, 1990). 

Las caracteristicas de las curvas de producción y 
composición pueden variar en su nivel, pendiente y pqsic1ones de 
m~ximo y mlnimo, siguiendo por lo general un curso indicado; no 
obstante algunos factores pueden modificarla como la edad, los 
individuos y las condiciones externas, principalmente la alimen
tación; asimismo las enfermedades de las glAndulas mamarias 
tienen evidentemente influencia en la producción. En general la 
curva de lactancia se ha dividido en tres periodos: lactación 
temprana desde el parto hasta el inicio del declive despu~s del 
pico maximo (por lo general a las 12 semanas, una lactación media 
que cubre la fase de declive gradual (12- 30 semamas), una lacta
ción tardía, que coincide con el so. al 60. mes de la gestación y 
continoa hasta el t~rmino (30-44 semanas) y el periodo seco el 
cual de ordinario tiene de 30-60 dias despues de finalizada la 
lactancia. (Colin, 1984; Guerrero, 1991) 

" 
.!!"' ......................................................................................................................... . 

i: ::::::::.:::·::::::::.::·::::-::::·:-::-:·.:_-::::.··::::·.··.:::::·:_:·.: .. ·::::::.·:::·::::::::.:.:···:··:::::.:·:·::: .. :· .. 
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En ganado localizado en zonas de altiplano, las curvas de 
lactancia con picos altos, generalmente son de alto rendimiento, 
pues la declinación parte de un punto mayor, asi, la altura del 
pico de lactancia es el factor m4s determinante de la producción 
total de la lactancia, aunque para obtener estos niveles de 
producción de leche sería necesario no sólo un alto pico, sino 
también una lactancia persistente, esto a su vez relacionado con 
el nivel que guarda la alimentación y la condición en que el 
animal llega al parto ya que esto afecta la secreción de leche a 
través de su efecto en la altura del pico, el momento despu~s del 
parto en que ocurre el pico y la persistencia posterior, adem~s 
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si se considera que la declinación en la producción de leche 
depende de la produccion potencial previa, una disminución tempo
ral en la producción da leche afectarla adversamente toda la 
produccion subsecuente (Ribas, 1990). 

Mientras que en condiciones tropicales extremas, la curva de 
lactación diriere de la clasica que se presenta en las regiones 
templadas, teniendo una mayor influencia sobre la curva la 
variación estacional de disponibilidad de alimento puesto que al 
crecer el nuevo pasto con las lluvias, causa un r~pido incremento 
en la producción de leche, en cualquier fase de la lactación, y 
en la epoca de secas se deprime severamente la producción. Se 
menciona asimismo, que cuando las lluvias ocurren a la mitad de 
la lactación el segundo pico de la curva puede superar al primer 
pico, indicandose también que en este caso, la amplitud del pico 
de la curva no necesariamente indicara el total de la producción 
durante dicha lactancia 1 pues también la longitud de la estación 
de lluvias 1 la severidad de la estacion de secas y la altamente 
variable longitud de la lactación pueden afectar dicha predicción 
(Nicholson,1988). 

La influencia de la curva de primavera (la cual se relaciona 
con una elevación en el rendimiento de leche en pasturas de nuevo 
follaje primaveral) en la curva de lactación eleva el rendimiento 
del 10 al 15 % sin importar el punto en la curva en la cual se 
presenta 1 como consecuencia de un mejoramiento en la nutricion. 
Los efectos de la entrada de la epoca de lluvias son en su mayor 
parte benéficos para la vaca que parió en invierno, as1 como lo 

ª~e1ªt~~s~~t~~~i~ ~~1 1~ª;~1~!~~;~ %~~ ~~ :~~;~~~ª·e~ª~i ~Ícova~: 
la curva, con un subsecuente declive rapido en la lactaciOn 1 

{~~ji~ 3~~4J:ectos de la curva de primavera no duran mucho tiempo 

Numerosos estudios han indicado la importancia de la edad al 
parto en la producción l~ctea la que se incrementa en relación 
directa hasta un punto a partir del cual comienza a declinar el 
rendimiento l~cteo. Se ha demostrado a su vez la existencia de 
interrelación entre la edad y la ~poca del parto (Syrstad, 1965¡ 
Miller et al 1 1967), encontrando controversia con quienes indica
ron que-rio-Sxistia una interacción imoortante entre la edad y la 
época del ano en la producción de leche. (Freeman, 1973) 

Por otra parte, se menciona que la época del parto por si 
misma, tuvo una influencia importante en los registros parciales, 
afectando de distinta manera las diferentes partes de la lactan
cia (Appleman, 1982¡ Danell 1 1982). Esto hace ~e exista una 
dependencia entre la forma de la curva de lactancia y el mes de 
parto. La interacción época por etapa de lactancia se senala como 
la segunda fuente m~s importante de variabilidad en los factores 
de edad para registros mensuales. Sin embargo, Spikeet al 1 (1967) 
concluyeron que la interaccion entre época y etapa ae --ractancia 
no era importante (Miller et al, 1967). 

En la India se encOñtro ~e los animales que partan en 
verano ten1an una mayor produccion en los primeros 100 dias de 
i;~gj~cia total debido a un mayor consumo de pastos (Singhet al., 
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En Cuba, se observ6, que los meses de parto que resultaban 
en mayores producciones a los 244 d1as, fueron de noviembre a 
febrero. Esto se debe a una mayor persistencia dada por un incre
mento en la producción de forrajes entre los mesas de abril y 
junio. (Ribas y Pérez, 1988) • 

En general se ha observado un mayor efecto de la ~poca de 
parto en la primera etapa da la lactancia. En este sentido, se ha 
obtenido una baja influencia del efecto del mes del parto en 
producciones acumuladas de mAs de 5 meses (Auran, 1977). 

Se Menciona que para la predicción de la oroducci6n total de 
leche a 305 d1as, los muestreos cada 28 d!as Son los m~s practi
cas, complementado esto con la ayuda del modelo matom~tico 
"función gamma incompleta" (López et al., 1991) la cual nos lleva 
a conocer el potencial de producc'TOnCle animales localizados en 
el trópico, ajustando la persistencia en lactación de estos 
animales a curvas de 305 dias de duracion, a partir de registros 
mensuales de peso de la leche o por la produccion acumulada en la 
primer etapa de la lactancia (Ribas, 1990). 

En un trabajo realizado sobra la produccion de leche bajo 
sistema semintensivo con un pastoreo de riego en la época seca, y 
trabajando con ganado Holstein en condiciones tropicales encon
traron una produccion por lactancia de 2,449 litros, con una 
duración de lactancia da 289 dias y una produccion diaria por 
vaca de 8.4 litros(Trevino et al 1980). 

Uno de los usos pr&cticOS del conocimiento de la curva de 
lactación es para el control periódico de la produccion de leche, 
ya sea semanal, quincenal y mensual, para asi conocer a través de 
la curva de lactancia, que tan eficientemente se esta explotando 
el potencial de los rebaños lecheros (García et al, 1991). 

CONDICION CORPORAL K PRODUCCION 

El manejo cuidadoso de las reservas corporales de la vaca 
lechera en crucial para la producción eficiente porque la grasa 
del cuerpo es una fuente importante y necesaria de energía para 
la lactancia en los primeros meses despees de 1 parto. La acumu
laci6n excesiva de grasa corporal antes del final de la gestación 
se ha encontrado asociado con disminuci6n en el consumo de ali
mento en presencia de produccion de leche normal, esto da por 
resultado un imbalance grande de energía, enrermedades metabóli
cas, baja en la fertilidad y aumento en los desechos. El deficit 
de energ1a despues del parto se minimiza maximizando la ingesti6n 
de materia seca a través de varias estrategia5 de manejo 
incluyendo selección de forrajes de alta calidad y concentrados, 
proveyendo raciones con densidad elevadas de ener~ia y buen 
manejo de comederos; las vacas deben de estar en condicion corpo
ral moderada al parto para asegurar el mAximoconsumo de alimento 
durante los dos primeros me6es de lactancia. La mayor reserva de 

~~eri~ig~ic!~id~=c~~n~:n1!~~~e~~1~o=ng;:sg~a~= ~~~~~ª11:~ga;or~= 
incidencia del balance negativo de energ1a inmediatamente despees 
del parto inicia la movilizaci6n de trigliceridos tisulares y la 
aparlción de ~cidos grasos no esterificados an la sangre. En 
vacas excesivamente gordas o envacas muy delgadas disminuyen los 
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niveles de producciOn de leche y grasa debido a niveles insufi
cientes de prote1na y energ1a, las vacas delgadas no ciclan 
normalmente, no muestran calor o conciben hasta que empiezan a 
ganar peso;la en~orda exagerada de las vacas por lo regular 
empieza en los Oltimos 4 o 5 meses de lactancia cuando ha dismi
nuido la produccion y no se han reducido los niveles de nu
trientes; La vaca muy gorda al parto pierden mhs peso y condiciOn 
por lo regular durante un lapso prolongado y les toma mhs tiempo 
recuperar esas perdidas debido a que ingieren menos alimento; Las 
vacas que no est4n muy gordas al parto son m4s eficientes porque 
producen m4s leche directamente a partir de la energ.!a de la 
raciOn y no de la energla almacenada como grasa. Se havisto que 
los juzgamientos de condición corporal tienen correlaciones 
elevadas con los depósitos de ~rasa en los tejidos subc~taneos, 
ínter e intramusculaL y abdominal. La mayor parte de la grasa 
corporal de las vacas Holstein (S0-70%) se acumula en los tejidos 
subcutaneo y muscular, la grasa intraabdominal constituye de 23-
30\ de la grasa total. Asi la condición corporal es uno de los 
indicadores m~s importantes para el éxito de su operacion ya que 
puede mostrarnos datos del pasado reciente, de su presente y de 
su futuro inmediato del hato, los cambios de condición corporal 
en particular los muy r~pidos son indicadores vitalment impor
tantes en la salud del hato y su manejo, ya sea que la vaca sea 
muy delgada o gorda, los animales en extremos estan bajo riesgo 
de problemas met~bolicos y enfermedades, baja en la produccion 
lhctea, porcentajes de concepc16n pobres y partos difíciles 
(Weaber, 1992). 

Debido al mencionado incremento de la producción de leche en 
los tropicos, se ha incremencado también la utilizacion de ganado 
cuyo origen genético no se basa Onicamente er. ganado Bos indicus, 
sino que se utilliza animales con un importante potenCTal-geñli'ET
co de origen Bos taurus. Esta combinacion de ganado de climas 
templados que mue5trarleñ sus curvas de lactaciOn un comportami
ento caracter1stico, hace de interes conocer el desarrollo que 
muestran en lacitudes tropicales. Con dichas bases se diseñó un 
trab~jo en el cual pudiese observarse la curva de producciOn 
lhctea y la influencia de la epoca de parto sobre esta. 
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HIPOTESIS 

La curva de lactación del ganado dedicado a la producción de 
leche en los trópicos difiere de la de aquellos localizados en el 
altiplano. 

La época en que se presenta el parto en el ganado localizado 
en regiones tropicales, tiene influencia sobra el comportamiento 
de la curva de lactacion, as1 como en la producción total de 
leche por lactancia. 
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OBJETIVOS 

Establecer las curvas reales de producción de leche del 
ganado lechero en el tr6pico seco a 305 d!as. 

Determinar el efecto de la época del parto sobre 
la produccibn total de leche y el comportamiento de la curva de 
lactacion 



Localizaci6n: 

El trabajo se realizo utilizando los registros de producción 
de leche de las vacas de "La Posta" de la Universidad de Colima, 
localizado en el Km. 45 de la carretera colima-Manzanillo~ en el 
municipio de Tecom~n, ubicado geogrAficamente a 180 55' latitud 
norte y 1030 53' longitud oeste, a 33 m.s.n.m., siendo el clima 
prevaleciente de tipo aw, definido como cAlido seco, con lluvias 
en verano, la temperatura media anual es de 26 oc, con una hume
dad relativa del 73% y una precipitac16n pluvial de 710 mm 
(Garc1a, 1973). 

La observaci6n se efectu6 en las lactancias de un hato de 60 
vacas Holstein, las cuales se alimentaron a base de pasto estrel-

~~n ~~~i~~~:n1;b~º~~n3PA:~g~~!:~hrrls~o~!1;~~b~~~~~ ~t;er~tre}~: 
animales permanecen 3 d1as en pastoreo nocturno, de las 6 de la 
tarde a las 6 de la manana, dando a la pradera un descanso de 18 
a 21 d1as, dichas praderas son mantenidas en rie~o por aspersión 
al iniciar la época de secas y es retirado al iniciar la época de 
lluvias la cual se presenta de los meses de junio a septiembre. 
Los animales son retirados durante el d1a para las 2 ordenas, 
realizandose durante el transcurso del d!a la alimentación com
plementaria a base da ensilado de ma1z, adem~s de utilizarse de 
manera rutinaria durante la ordeña suplementaci6n basada en 
concentrado comercial (330 g/Kg de leche producida), melaza (.t 
kg), urea (100 g) y sales minerales (ad libitum). La producción 
de leche por vaca oscila alrededor de 9:"51."TEFOS por d!a y 2, 800 
Kg por lactancia de 280 dias. 

Se llevo a cabo una fertilizaci6n de ia pradera a raz6n de 
600 kg. N/ha/año utilizando sulfato de amonio (20.5 % N) y 100 kg 
de fosforo 2 veces al año, la carga animal fue de -13 vacas por 
hect~rea. 

varia~~n ~~n~~~=~od:nv1~:5a~:r!~g:;r:~~~ ;1:n~~u~sa~~ed~~~;or~~ 
30 a 35 animales, los animales utilizados fueron de grados de 
mestizaje de la raza holstein con diferente nomero de lactación, 
nivel de lactaci6n y estado reproductivo,en su mayoría animales 
adultos. 

La ordeña fue manual, realizandose dos veces al d!a. 
Se analizaron 172 lactancias, presentadas en el periodo 

comprendido entre julio de 1987 a diciembre de 1991. 
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Método 

Los datos obtenidos de los registros de produccion en dicha 
explotación, fueron manejados y ordenados utilizando la hoja de 
c~lculo del programa de computo "QUATTRO", en el cual se registró 
la é~ca en que se presento el parto, anotandose los d1as en 
lactación, la producción de leche por d1a, mes y volumen de 
producción total por lactancia. 

Con los datos anteriores se obtuvieron las curvas de 
lactación de cada una de las vacas, analizandose de esta manera 
el comportamiento de éstas en forma general. con la finalidad de 
conocer la influencia de la época del parto sobre la curva de 
lactación, se analizaron las lactaciones, ubicandolas con 
respecto al momento del parto,-· dividiendo el año en tres perio
dos, el primero de Enero a Abril; (EPOCA I, 45 vacas ), el segun
do de Mayo a Agosto (EPOCA II, 34 animales) cuya epoca corre
sponde a la presentación de las lluvias y el tercero de Septiem
bre a Diciembre, (EPOCA III, 93 observaciones), las vacas en cada 
época se agruparon sin considerar el nomero de lactancia en la 
que se encontraban. 

Se determino la duración promedio de las lactancias y se 
ajustaron estas a un total de 305 d1as, haciendo una medición 
mensual de la producción de leche y despues multiplicandola por 
el n~mero de dias que las vacas son ordeñadas durante el mes, 
buscando de esta manera el potencial de producción de estos ani
males. 

Las variables fueron procesadas en el sistema css (Complete 
Statistical System, Tulsa, Oklahoma), para su descripción se 
utilizaron medidas de tendencia central, como: media, desviación 
estandar, se realizaron an~lisis de varianza para determinar el 
efecto de la epoca de parto sobre la producción lactea y la 
duración de la lactancia. Finalmente se efectuó una prueba de 
Tukey para determinar la diferencia entre medias. 
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RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 172 lactaciones. Dichas lactaciones 
correspondieron a los tres periodos indicados anteriormente, 
ubicandose de la siguiente manera: 45 en la época I, 34 en la 
época II y 93 lactaciones a la época III en cada ~rupo se agrupa
ron las vacas sin considerar el n~mero de lactancia an la que se 
encontraban, habiendo adem~s variación en que no exist!o el mismo 
n~mero de vacas a primer parto en todas las épocas. 

Posteriormente se evaluO la produccion en cada una de las 
épocas ajustandolas a 305 dlas, que corresponde a la observación 
de media aritmética ilustrado en la gratica 4, en los cuales los 
partos de la III época (septiembre a diciembre) y los de la I 
época (enero a abril), tuvieron una media aritmética de alrededor 
de B kgs contrastando con la época II de mayo a agosto donde la 
media aritmética fue significativamente menor de 7.4 kgs dia. 

Las variables medidas en cada una de las épocas, se resumen 
en el cuadro 1, en el se observa que la II epoca fué la que tuvo 
mayor persistencia a la lactancia con casi 300 dias mientras que 
la época I fue la de menor con 25·1. 

Por otra parte se observo, que la época en la cual se 
presento el mayor ncmero de partos corresponde a la epoca III, 
significando un 54 % del total de pariciones durante el año y 26 
y 20 % para las épocas I y II respectivamente. 

Se elaboraron las curvas de lactancia de cada una de las 
épocas, las cuales se muestran en las graficas 1, 2 y 3. En ellas 
se puede observar que las lactancias correspondientes a las 
épocas I y II es decir todas las vacas que iniciaron su p~oduc
cion de enero a agosto tuvieron un pico cl&sico de lactancia 
entre las 4 y B semanas de ordeña, con un segundo pico evidente y 
moderado de la l y 2 que corresponde a las vacas con gran persis
tencia en la lactacion pero que por su nomcro 4 y 2 no tuvieron 
significancia estad!stica sobre la observacion. Por otro lado 
como se observa en la gr&fica 3 los animales que parieron de 
septiembre a diciembre no tuvieron aparentemente el pico de las 4 
semanas sin embargo conservan la caracteristica estructural de la 
curva, considerando el hecho de que dichos animales llegan al 
parto en condiciones fisicas desfavorables. 

En la gratica s se muestran las dias de lactacion promedio 
de acuerdo a la época de parto, en la época II se observa un 
mayor ncmero de d!as de ordeña por lo que la media aritmética se 
disminuye. 

Fin~lmente en la gr&f ica 6 se demuestra que la mayor produc
cion total de leche se da en los animales que paren en el invier
no, mientras que la menor correspondió a los animales que inicia
ron la ordeña en el primer trimestre de año del año. 
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Itit producción total de leche oscilb entre l, 937 kgs de leche 
por ordeña para los animales de la epoca I a ::!, 314 kgs de leche 
para los animales de la epoca III. 

En ~1 evaluación estadlstica, se realiz·!J un analisis de 
varianza para determinar el efecto de la epoca de parto sobre la 
produccion l.!ctea y la duración de la lactancia, determinandose 
la presencia de efecto Onicamente sobre el tiempo de lactacion. 

se llevo 1111 cabo una prueba de Tuke}' para determinar la 
diferencia entre las medias, encontrandose diferencia estad1stica 
significativa en la i!poca TI, cuadro I. 
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DISCUSION 
El diferente ncmero de lactancias ob•ervadas en cada una de 

las épocas se debiO probablemente a 1• estacionalidad reproducti
va, como lo ha discutido para el ganado loc~li~4dO en el tr6pico 
seco Silva et al, (1990), quienes encontraron un 50 % de los 
partos hacia-eil--iinal del año para el hato colimense, resultado 
similar al indicado en este trabajo. Es po~ible pensar que esta 
estacionalidad se deba a un mayor nCffiero de concepciones durante 
el inicio de la primavera, en donde aum~nta la c~ntida:d de horas 
luz en el día como lo señala el trabajo discutido anteriormente. 

Los valores de producción ajustada para cada una de las 
epocas de este trabajo fué menor a lo indicado por Treviño et al. 
( 1980) a:t.ln cuando ellos trabajaron con lactancias de menor aura
cion, esto puede ser secundariamente originado por un mejor 
potencial genético, pero primariamente por el manejo ali10enticio 
de los animales que en nuestro trabajo consumieron praderas de 
estrella, silo de maiz y niveles de alrededor del 30 % de suple
mento (Palma et al, 1990), ya que como se discutio anteriormente 
este hato se ñiantiene bajo condiciones de pastoreo y suplementa
cion de acuerdo al nivel de producción y epoca del año. Sin 
embargo el ajuste correspondiente para lii.S vacas er:: el trópico e~ 
m~s cercano a los 280 dias de lactacion en lugar de los J?: 
utilizados en el altiplano para la comparacion ~iscutida co~ 
anterioridad, por lo que si se hubieran ajustado las curvas a 2os 
pararnetros del trópico, los niveles de producciOn de la presente 
observacion hubieran demostrado cor. mayor amplitud sus altos 
rendimientos cuando comparadas con las vacas Fromedi= ~rdcñadas 
en el trópico 

Pcr otra parte, la mayor producción decectada en este 
trabajo corresponde a la época III, dicha aseveración coincid0 
con lo publicado por Ribas ( 1990), quien indica que las vacas co.1 
mayor producción a los 244 dias de lactancia :ueron aquellas 
paridas a partir del mes de noviembre, se podría sugerir qu~ esc3 
mejor produccion es debida a que las vacas llegan al r.io0ento de:.2 
p~rto con una r.:ejor condición corporal, lo qur:: les perroic:e recu:-
rir a sus reservas corporales en JU etapa posparto que se Lraduce 
en un nivel de produccion mayor (ShorL, 1988). 

En este trabajo, se observo que la media aritmética de las 
~pocas I y III fueron cercanas a los B kgs/dia mientras que la 
correspondiente a la época II fue mas cercana a los 7 kgs/dia, 
esto se puede explicar ya que los animales paridos en ~a primav
era-inicio de verano tienen una mejor calidad de forra]es lo que 
se traduce en una mayor longitud de la lactancia de 298 días por 
sOlo 254 y 269 para las épocas 1 y III (gr~fica 5). Los niveles 
de producción corresponden a lo esperado de acuerdo al potencial 
del forraje y niveles de suplementaciOn ofrecido como lo discute 
Palma et al (1990) con anterioridad oara el manejo del hato 
lechero----en Colima. · 

El comportamiento de las diferentes curvas obtenidas durante 
el año mostrado en las graficas l, 2 y 3, difiere en cada una de 
las épocas, observandose un rhpido decremento en el nivel de 
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produccion, a diferencia de la curva C"bservada en ganado locali
zado en climas templados, bajo condiciones de estabulacion. La 
baja en el rendimiento de las cuatro a las ocho semanas se asocia 
con el inicio en al ingestion de alimento solido para J.=:i crla, 
por lo que se evidencia de que las lactaciones m~s largas dar&n 
mayores rendimientos en la lactacion, (Col in, 1984). 

El la gr~fica 6 se entiende que las vacas que 
la época III, si su próximo parto ocurre en la época 
ción ser!J menor ya que dicha época corresponde al 
sec-as y m~s calurosa. 
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CONCLUSIONES 

La epoca del parto en 1.os animales de trópico tiene una a.l ta 
correlación con la persistencia de la lactación y con el volumen 
total de leche producido. 

Cuando los animales paren de enero a ac¡osto la forma de la 
curva de lactacion se asemeja mAs a la cl4sica descrita para el 
altiplano, mientras que en 1.a temporada de septiembre a diciembre 
no se observa el pico caracter1stico de lactación aunque conserva 
la forma estructural de la curva cllJ.sica. 
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Cuadro 1. par~metras evaluados en las diferentes épocas del 
experimento. 

1--------------------------------------------------EPOCA EPOCA EPOCA 
I II III 

DIAS DE a b a 
LACTANCIA 254 298 269 

-----------------PRODUCCION 
PROMEDIO POR 

DIA 
-----------------PRODUCCION 

TOTAL 

PRODUCCION 
AJUSTADA 

----------a 
7.9 

----------
1937 

2394 

---------- ----------a a 
7.3 8.4 

---------- ----------
2167 2314 

2226 2560 1 

i --------------------------------------------------/ Los valores en un mismo renglón que no comparten literal 
diferentes estadisticamente (>0.95). 

Prueba de ANDEVA realizada 
G.L. s.c. 

::l 393l13.o4 

li>9 84t1378 

171 887961 

G.L. Grados de libertad 
s.c. Suma de cuadrados 
C.M. Cuadrados medios 
F.c. Frecuencia calculada 
F.T. Frecuencia teórica 

a los datos obtenidos en en cuadro 
C.M. F.C. F.T. 

H7!H.32 3.94 3.li 

5019.98 
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Prueba de ANDEVA realizada a los resultados obtenidos en 
relación a la producción de leche para verificar sí existe in
fluencia de la epoca de parto sobre la producción. 

G.L. 

Producción leche 2 

Error 169 

Total 171 

G.L. Grados de libertad 
s.c. Suma de cuadrados 

s.c. 

32.91 

1395.33 

23688.43 

C.M. cuadrados medios 
F.Cal. Frecuencia calculada 
F.T. Frecuencia teórica 
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16.46 1.99 3.0 
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