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RESUMEN 

El prop6sito de este trabajo fue el determinar el 

efecto que ejerce la época del afio en que ocurre el parto 

sobre la duraci6n del intervalo entre partos (IEP), la 

existencia de estacionalidad reproductiva y la variaci6n de 

los pesos a lo largo del afio, bajo las condiciones 

climáticas del tr6pico seco. Se analizaron los datos 

obtenidos durante seis aflos (1986-1992) de los registros 

reproductivos de un hato cebuino de 50 vacas de la raza 

Brahman manejado en condiciones de agostadero, sin 

suplementaci6n y empadre continuo, ubicado en la posta 

agropecuaria de la Universidad de Colima en Tecomán, Colima. 

Se cont6 con datos de 118 partos. Se consideraron cuatro 

épocas del afio: (1) Primavera (21 marzo-21 junio), (2) 

Verano (22 junio-23 septiembre), (3) Otoflo (24 septiembre-21 

diciembre) e (4) Invierno (22 diciembre-20 marzo). La 

duraci6n del IEP se clasific6 en cuatro grupos; malo: dos 

desviaciones estandar por arriba de la media, regular: una 

desviaci6n por arriba de la media, bueno: una desviaci6n 

por abajo de la media y excelente: cuando se ubic6 a dos 

desviaciones por debajo de la media. En los resultados no se 

encontr6 estacionalidad reproductiva del hato (P < 0.05) 

agrupandose 35 partos en la primavera, 33 en el verano, 22 

en el otoflo y 28 en el invierno. En cuanto al IEP, de 78 

obtenidos, 31 se distribuyeron en primavera, 19 en verano, 

9 en otof\o y 19 en invierno, encontrandose una duraci6n 

promedio del mismo de 537 ± 194 dias, determinandose una 
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influencia de la época en que ocurrio el parto sobre la 

duraci6n del mismo parámetro (P < O.OS) con valores de 580, 

502, 394 y 570 dias para primavera, verano otofto e invierno, 

respectivamente. De igual forma, los IEP quedaron 

clasificados como sigue: 12 como malos, 21 como regulares, 

36 como buenos y 9 como excelentes. Con respecto a la 

variación de los pesos por época del año no se encontró 

influencia obteniendose medias en kilogramos de 354, 361, 

372 y 363 para primavera, verano, otofio e invierno 

respectivamente. Puede pensarse que la baja eficiencia 

reproductiva, sea debida a deficiencias nutricionales dado 

que en estos animales no se suplementa y las condiciones 

climatol6gicas originan que la disponibilidad y calidad del 

alimento se de con una marcada estacionalidad; dependiente 

de esto es el mayor nümero de concepciones existentes hacia 

el verano, oriqinandose aqui el mayor nümero de gestaciones 

que terminarán en el mayor número de pariciones hacia la 

primavera. Esta estacionalidad alimenticia es la causa 

también de la diferencia en la duraci6n del IEP "n las 

distintas épocas del afio. 
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INTRODUCCION 

En los paises de la faja tropical la demanda de 

proteinas de origen animal estA constantemente en aumento, 

debido principalmente al crecimiento poblacional. Esta mayor 

demanda muchas veces se trata de satisfacer con la 

importación de alimentos, tanto para consumo humano directo 

como para la alimentación animal, lo que genera, 

consecuentemente, cuantiosas fuqas de divisas, contribuyendo 

al déficit en la balanza de pagos de muchos paises. Para 

contrarrestar estas tendencias es de suma urgencia aumentar 

la producción animal a partir de los propios recursos de los 

paises tropicales. Uno de los principales factores 

limitantes para la producción animal es la inadecuada 

nutrici6n, que no puede mejorarse mediante la simple 

expansión horizontal de la cria, ya que la tierras arables 

est6n sujetas a crecientes presiones, siendo cada vez m4s 

limitantes para satisfacer la demanda de alimentos de 

consumo directo (Chicco y Shultz, 1978). 

Otro problema importante en la ganaderia de los paises 

localizados en las regiones tropicales, es la baja 

eficiencia reproductiva de los hatos productores de leche y 

carne que ahi se encuentran , definiendose dicha eficiencia 

como la capacidad del ganado para reproducirse dentro de los 

rangos 6ptimos para esta especie (Orihuela, 1982). 

La ganadería productora de carne en las regiones 

tropicales de nuestro pais representa aproximadamente el 40\ 



del rebafto nacional (Villareal, 1978). Es importante hacer 

notar la producción de carne de bovino en el afto de 1987, en 

donde hUbo una producción de 1,273 miles de toneladas y 

disminuyó hacia el afto de 1991 con una producción de 1,189 

miles de toneladas (SARH, 1992a); es notorio el decremento 

en la producción, por lo cual el aumento en la misma es 

necesario para en un futuro satisfacer las necesidades 

alimenticias de una población en constante crecimiento. 

En México, la ganader1a en la regi6n tropical se 

orienta principalmente a la producci6n de carne de bovinos 

alimentados en praderas, para surtir los mercados del centro 

del pa1s (Silva, 1991). En los trópicos uno de los problemas 

que m&s comdnmente afecta al ganado bovino es el largo 

intervalo, entre parto y par~o (IEP). En estudios realizados 

en el tr6pico seco, se ha observado que los indices 

reproductivos del ganado bovino, est&n alejados de los 

valores 6ptimos para esta especie, sobre todo en las 

explotaciones de doble prop6sito, donde la duraci6n del IEP 

varia desde 407 a 609 dias (Cervantes ~. 1987), valor 

muy superior a los 365 dias considerados como par&metro 

6ptimo (Escobar~. 1982a). El porcentaje de nacimientos 

no alcanza en el mejor de los casos el 60% anual; la 

mortalidad desde el nacimiento hasta el primer servicio es 

del rango del 10 al 25'; el peso al destete es de 120 a 150 

kg. a los 10 meses; la edad al primer parto es de 3 a 4 aftos 

y, los animales son enviados al rastro con un peso de 350 a 

450 kg. a los 3.5 a 5 anos (Villareal, 1978). 
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La larga duraci6n del IEP, la cual, constituye uno de 

loa principales factores que disminuyen la efectividad 

zootécnica en cualquier actividad productiva bovina, es 

también debida a una larga inactividad reproductiva 

posparto, generalmente mayor de 50 días, en el ganado 

productor de carne (Escobar ~. 1982b), en el de doble 

prop6sito (Martinez et al, 1988) y en el ganado lechero 

(RomAn-Ponce et al,1983). 

La ganaderia que se desarrolla en condiciones de 

agostadero se ha manejado en forma poco tecnificada, sin 

existir, en la mayor1a de los casos, registros que permitan 

conocer sus parámetros productivos o reproductivos, lo que 

dificulta las posibilidades de mejorar dichas explotaciones. 

Existen diferencias entre la ganaderia de agostadero del 

tr6pico seco y aquella que se desarrolla en el trópico 

hdmedo, principalmente por la marcada época de estiaje del 

primero y la existencia de praderas mejoradas en el segundo 

ambiente (Silva &..!!.!. 1991). 

Existe poca informaci6n sobre las caracteristicas 

reproductivas de los bovinos en el tr6pico, lo que ha 

llevado, frecuentemente, a extrapolar informaci6n que se 

tiene sobre el ganado europeo en el altiplano, hacia el 

ganado aaiAtico en el. tr6pico, sin considerar que son 

especies diferentes y que, muy probablemente, lleven consigo 

caracteres que les impiden responder de la misma manera a 

determinado manejo (Orihuela, 1982; Escamilla et al, 1982). 

Por esto, es necesario desarrollar tecnolog!as propias a ese 
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medio y para ese ganado, evitando as1 caer en la 

extrapolaci6n antes citada y en juicios equ1vocos, como el 

de culpar al ganado Ceb6 de pobres resultados, por ejemplo, 

en el control de la reproducci6n por medios farmacol6gicos 

(particularmente la inducci6n de estro), sin considerar que 

una de las causas puede ser el pobre entendimiento de los 

signos del celo con que a la fecha se cuenta y por ende, una 

pobre detecci6n de calores que repercute en una baja 

fertilidad al inseminar a estro inducido. Este problema se 

va agravando si tomamos en cuenta que atln en el ganado 

lechero, donde el nivel tecnol6gico es mayor y la 

inseminaci6n artificial es una prActica com6n, existen 

notables problemas en la detecci6n de los signos del estro. 

De lo anterior, resulta evidente la necesidad de conocer 

todos aquellos signos que forman parte del estro en la vaca 

Ceb6, definitivamente el tipo de animal que predomina en el 

trópico, con el fin de fincar las bases para la 

tecnificaci6n del manejo reproductivo de ésta especie tan 

importante en el pa1s, y estar as1 en la capacidad de lograr 

mejores tipos de manejo con vistas a elevar la productividad 

y calidad genética de los animales que se desarrollan en 

zonas tropicales (Orihuela, 1982); sin dejar de tomar en 

cuenta los puntos b~sicos en la productividad del ganado de 

carne a mejorar, los cuales son la adaptabilidad, eficiencia 

reproductiva, Indice de crecimiento, habilidad materna, 

temperamento, conformaci6n y calidad de la canal y los 

caracteres raciales (Villareal, 1978). 
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Por ello previos trabajos analizando estos datos han 

conducido a mencionar que las áreas tropicales son poco 

favorables para la ganader1a, sin embargo, esto no es 

cuestionable. Existe información suficiente sobre la 

implementación de tecnolog1a que permitirá alcanzar niveles 

de productividad similares a los de las áreas templadas e 

incrementar los ingresos de los qanaderos y la 

disponibilidad de carne a precios justos para la creciente 

población de nuestro pa1s (Villareal, 1978). 

Por lo tanto, es urgente aumentar la productividad de 

las Areas de pastoreo, desarrollar pastos mejorados e 

integrar la producción animal con la de cultivos y con el 

procesamiento agroindustrial de los mismos, superando las 

limitaciones impuestas por factores humanos, técnicos y 

econ6micos (Chicco y Shultz, 1978). 
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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1. PRODUCCION EN EL TROPICO 

Los tr6picos abarcan las áreas a ambos lados de la 

linea ecuatorial, delimitadas al norte por el Tr6pico de 

cancer y al sur por el Tr6pico de Capricornio, a una latitud 

de 23º25 1 N-S. En el área tropical, con diferentes 

condiciones climáticas y edafol6gicas, y existen alrededor 

de 40 paises, con una extensi6n de 51 millones de km' • En 

las regiones tropicales los rayos solares inciden más 

perpendicularmente sobre la superficie terrestre durante la 

mayor parte del afta, ocasionando altas radiaciones y 

temperaturas. Las variaciones de temperatura por cambios de 

estaciones son las menores, siendo la altitud el factor que 

ocasiona mayores cambios térmicos (Chicco y Shultz, 1978). 

Chicco y Shultz (1978) citan a Minson y McLedd (1970) 

quienes mencionan que las altas temperaturas del tr6pico 

pueden actuar como limitantes de la producci6n bovina ya que 

inciden directamente en la digestibilidad de la materia 

seca, reduciendo el consumo voluntario cuando exceden de 

27ºC, limitando la producci6n y, a Hafez (1973) quien indica 

que por encima de 30ºC disminuyen la utilizaci6n de la 

ener91a consumida, afectandose además en diferentes formas 

la eficiencia de la reproducci6n, tanto en machos como en 

hembras. El 73% de las áreas tropicales reciben más de 300 

mm. de lluvias al año, cantidad m1nima a partir de la cual 
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puede haber cierto desarrollo ganadero basado en los pastos. 

Sin embargo, con excepción de algunas zonas cercanas al 

Ecuador, donde la precipitaci6n es regular durante todo el 

afio, en la mayor1a de las áreas tropicales las lluvias son 

erráticas y se concentran en ciertos meses del afio. Esto 

afecta la disponibilidad del pasto, por ende, la 

producci6n animal (Chicco y Shultz, 1978). 

En general, la producci6n ganadera del tr6pico es pobre 

y se basa mayormente en lo que pueden producir los pastos en 

su forma natural. La mayor parte de la ganaderia de los 

paises tropicales comprende explotaciones extensivas con 

pastos de pobre calidad y rápida maduraci6n, que ofrecen 

escasamente al ganado los nutrientes para su mantenimiento 

durante la mayor parte del afta. Se observa que hay casos en 

que los animales llegan a perder prácticamente todo el peso 

ganado en la época de lluvias. En términos generales, las 

pérdidas son del 30 al 60\. Esta situaci6n se agrava aún más 

por los problemas existentes de manejo, enfermedades, 

parasitismo que hacen aún más bajas sus tasas productivas y 

reproductivas. La variaci6n de las precipitaciones en los 

diferentes regimenes de lluvias provocan cambios en la 

cantidad y calidad de los pastos. Debido a que la reserva de 

pastizales o su conservaci6n en forma de heno o ensilaje y 

el uso de riego son prácticas muy poco difundidas en las 

regiones ganaderas del tr6pico, estas fluctuaciones 

estacionales de la precipitaci6n, dependientes de la 

duraci6n de la época seca, se reflejan también en cambios de 
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peso vivo y crecimientos compensatorios en las épocas de 

lluvias que, en muchas ocasiones, restablecen con creces las 

p6rdidas ocurridas en los momentos de escasez. Con estos 

cambios se logra que los animales alcancen el peso de 

sacrificio, en lo mejor de los casos, a una edad entre 3.5 y 

5 aftos. Prácticamente no existe ninguna dependencia del uso 

de alimentos concentrados en la alimentaci6n del ganado en 

los tr6picos (Chicco y Shultz, 1978). 

En México las tierras cubiertas de pastos se localizan 

principalmente en llanuras y lomer1as, y en menor proporción 

en los cerros. En conjunto estas tierras alcanzan una 

extensi6n de m&s de 79 millones de has. lo cual significa 

que cerca del 40\ del territorio nacional puede aprovecharse 

en la cr1a de ganado. De esta superficie, aproximadamente 11 

millones corresponden al Area tropical, donde se manten1a 

hacia los aftos 70's el 25\ de la poblaci6n total nacional de 

ganado bovino (Córdoba~. 1978). 

Las áreas tropicales constituyen un recurso potencial 

para superar el problema de la insuficiencia en la 

producción de leche y carne en México (Rivera et al, 1989). 

Dadas las condiciones de producción prevalecientes en 

el tr6pico, se plante6 la necesidad de desarrollar un tipo 

de ganado para la producción de leche y carne y que se 

adapte a estas regiones, por lo cual se ha dirigido entonces 

hacia la ganader1a de doble propósito, la cual en nuestro 

país tiene un gran potencial de producción, debido por una 

parte a la disponibilidad alimenticia en los trópicos, a la 
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t6cil adaptaci6n del ganado resultante de la cruza del ~ 

taurua con ~ indicus y por otra parte, a la poca 

disponibilidad de espacio y alimento en las regiones 

propicias para la producci6n de leche como lo es el 

altiplano, adem6s de las diferencias desde el punto de vista 

endocrinol6gico entre las dos especies (Randel, 1984). 

El ganado vacuno, es uno de los más importantes y 

considerables del pa1s, puesto que suministra carne, leche, 

pieles y otros derivados. También se emplea como animal de 

trabajo en las labores agr1colas donde falta maquinaria 

(Medrano, 1992). La ganaderia bovina es una actividad 

industrial importante que comprende zootécnicamente de la 

cr!a, engorde, desarrollo y producci6n de los mismos con el 

objeto de aprovechar los productos que de ellos pueda 

obtenerse. La producci6n de leche y carne en el trópico de 

México proviene principalmente de ganado de doble propósito, 

formado mayormente por ganado cruzado de Cebli con razas 

europeas (Pilla et al, 1986; Rivera et al, 1989). 

En términos generales, el pais posee una ganader1a 

bovina poco desarrollada, aunandose a una baja población 

animal, una mala calidad en el producto. Esto se debe 

fundamentalmente a que alin no se generaliza entre nuestros 

ganaderos el uso de la tecnolog1a moderna, empleandose en la 

mayor1a de los casos métodos empiricos poco eficientes. 

Córdoba et al (1978) menciona que la casi nula aplicación de 

tecnolog1a en la producción de pasturas tropicales es una de 

las grandes fallas en la actividad pecuaria, resultando en 

11 



consecuencia problemas fundamentales tales como los que a 

continuaci6n se indican: 

1) Ganaderla extensiva: 

Se utilizan grandes áreas de tierra, donde pastorea una 

baja poblaci6n animal. 

2) Baja fertilidad de los suelos: 

Es coman en el área tropical la rápida pérdida de 

nutrientes en el suelo, ya sea por las abundantes lluvias 

que lavan los terrenos quebrados o debido a los pastoreos 

continuos (a través del tiempo), limitando asl la producci6n 

de forraje. 

3) Presencia de plagas y enfermedades: 

sobre todo las primeras dejan sentir su presencia en 

determinadas áreas, épocas del ano y en ciertos zacates, 

pudiendo causar danos cuantiosos. 

4) Mlnima utilizaci6n de leguminosas: 

Es reconocida la importancia que reviste el uso de 

éstas especies en la dieta animal, las cuales incrementan 

los niveles de proteína, elevando además la fertilidad de 

los suelos. 

5) Desconocimientos de nuevas y mejores especies forrajeras: 

Es coman en la mayor!a de los ganaderos, emplear 

solamente ciertos pastos. En la actualidad se cuenta con una 

gran diversidad de especies y siempre habrá una con 

características más positivas para cada regi6n. 

6) Mal manejo del potrero: 
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El exceso de forrajes de verano, la carencia en la 

época de secas, ya sea por desconocimiento del qanadero o 

por falta de recursos, los pastizales no son aprovechados en 

forma rotacional eficientemente, sobrepastoreando en algunos 

casos y en otros desperdiciando la pastura. 

Hace 20 años, se señalaba al sector agropecuario c-:>mo 

ejemplo de vigor de la economía mexicana. crecia la 

producci6n agropecuaria a una tasa superior a la 

demográfica, generando excedentes exportables. La 

introducci6n y difusi6n de tecnologla nueva permitió un 

crecimiento acelerado de la productividad y del retorno 

econ6mico por persona ocupada en el campo. Hoy dla, cuando 

se habla de los sectores problemáticos, el agropecuario 

encabeza la lista. El pais nuevamente importa productos 

agropecuarios para satisfacer la demanda alimenticia y a 

pesar de las importaciones, más de la mitad de la poblaci6n 

está mal nutrida. Se estima que durante los 60 1s, la demanda 

alimentaria crec1a entre 6.9 y 7.3% anualmente. En los 70's, 

la demanda era de entre 6.6 y 7% anual. Estas tasas 

superaban la capacidad ·de respuesta del sector agropecuario 

(hay que recordar que para producir un kilo de prote1na 

animal, se necesita más de un kilo de grano, asl que el 

crecimiento de la demanda de productos ganaderos presionaba 

aün más sobre la producci6n agr1cola). Hacia los años so•s, 

la importancia de la ganader1a ha ido en incremento a través 

de la producción de ganado y de actividades agr1colas 

relacionadas con la ganader1a. 
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En los Qltimos afies se ha impulsado el desarrollo de la 

actividad pecuaria inducida a través de su complementariedad 

con la actividad agr1cola, adoptando tecnolog1a para el 

aprovechamiento integral de la producci6n agr1cola, 

principalmente en lo referente al uso de esquilmos para la 

alimentación animal que permitan generar un valor adicional 

a la actividad agricola y fomentar la ganaderia de traspatio 

en las casas de productores minifundistas y de agricultura 

de autoconsumo. Además, se han fortalecido programas de 

asistencia técnica, de apoyos y estimules orientados a 

mejorar los sistemas de explotación para loqrar incrementar 

los rendimientos por unidad animal, priorizando los apoyos a 

la producci6n de leche, huevo y carne de ave, ovino, 

caprino, bovino y porcino, asi como también el incremento de 

las exportaciones de productos pecuarios y generadores de 

divisas. Los programas y estimules para la obtención de 

estos productos de origen animal se orientan a optimizar el 

aprovechamiento de agostaderos, praderas, esquilmos y 

subproductos agricolas e industriales (Villa, 1987). 

Es obvio, que también será necesario un ajuste del 

qasto del sector agropecuario para apoyar fuertemente la 

investigación agropecuaria y el trabajo de difusión de 

tecnolog1a (Shwedel, 1987). 
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1.2. LA GANADERIA EN EL ESTADO DE COLIMA 

El Estado de Colima se encuentra situado en la parte 

occidental de la Repüblica Mexicana, sobre la costa 

Meridional del Oceano Pac1fico, entre los 103°29 • 20" y los 

104°41 1 42" de longitud Oeste y entre los 18º41 1 17" y los 

19º31' de latitud Norte. La superficie continental es de 

5,542.742 km'. Limita al Norte, Noroeste y Poniente con el 

Estado de Jalisco, y al Este con Michoacán. Al sur y 

Suroeste limita con el Oceano Pacifico. El clima 

predominante en el Estado es el cálido subhümedo, el cual se 

presenta principalmente en la región costera y en las zonas 

bajas del Valle de Tecomán; el clima semi-seco se presenta 

en menor grado en la zona centro, zona de transición entre 

la costa y la sierra: los climas semi-cálidos se localizan 

en donde la temperatura empieza a disminuir, en la medida 

que se sube a las faldas de los volcanes; los climas 

templados y semi-fries se restringen a una área muy 

localizada, situada en las partes altas de la sierra y el 

volcán (Mancilla, 1987). 

El Estado cuenta con 545,000 has., de las cuales en el 

afio de 1987, 131, 735 has. (24. 3%) eran dedicadas a uso 

agricola, a la ganaderia 164,365 has. (30.1%), a la 

explotación forestal y cuerpos de 

(45.3%). de áreas urbanas 1,003 has. 

agua 238, 152 has. 

lo que representa el 

0.3% (Mancilla, 1987). Actualmente, la actividad ganadera se 
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practica en la entidad en un 43% del total de su superficie 

(SARH, 1992b). 

La agricultura es la actividad enon6mica de mayor 

~mportancia en el Estado, dadas las condiciones ecológicas 

favorables para la fruticultura. La actividad forestal es 

relativamente baja. La actividad pecuaria, sobre todo la 

ganader1a bovina y caprina, as1 como la de aves (carne), 

miel y cera, es suficiente para cubrir las necesidades 

internas, no siendo asi con la producci6n de carne de cerdo, 

leche y huevo, teniendo a la fecha otros déficits, habiendo 

necesidad de traer estos alimentos de otras regiones del 

pa1s. La población de bovinos en el estado es de 226, 855 

cabezas, de las cuales el 89.9\ se dedican a la producción 

de carne y el resto se consideran como productores de leche. 

Estimativamente el Sl. 79\ de los inventarios esta 

constituido por ganado cebuino y cruzas con ganado europeo, 

10.l\ ganado especializado en leche y de doble prop6sito con 

razas como Holstein, suizo, Jersey, Ayrshire y cruza de 

estos con ganado Cebü. 2% de ganado especializado en carne 

con razas como Simmental, Brangus y santa Gertrudis. El 6.lt 

con ganado criollo (SAR!l, 1992b), 

En forma general, los problemas que enfrenta esta 

especie son: falta de aplicación de esquemas tecnol6gicos 

m&s productivos, capacidad forrajera insuficiente y 

estacional, disparidad entre el precio de los insumos y el 

del producto, infraestructura insuficiente y subutilízado, 
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negligencia de los productores en la aplicaci6n de acciones 

de salud animal, etc (SARH, 1992b). 

Los Municipios de Tecom6n, Colima, Manzanillo, 

Coquiaatlan e Ixtlahuacan, los m6s importantes en cuanto al 

Area dedicada a la ganaderla, La mayor parte se enfoca a la 

producci6n bovina y en 6reas cerriles de una manera 

extensiva con bajos par6metros de producci6n en las 

explotaciones (Mancilla, 1987), Para el afio de 1992 la 

producci6n de carne cm el Estado fue de 6,228 toneladas 

hasta septiembre del mismo afio (SARH, 1992c), y aumentando 

hacia fines del mismo a 9, 955 toneladas provenientes del 

ganado bovino y de 33 millones de litros de leche 

1992b). 

(SARH, 

Uno de los problemas principales que presenta la 

ganadería extensiva e intensiva, sobre todo de bovinos, es 

la alimentaci6n; no obstante que en la actualidad se cuenta 

con m6s de 29,010 has. de praderas inducidas, de las cuales 

6,24S has. son de riego y de temporal 15,991, ubicadas en su 

mayorla en la zona norte, Asl como los sobproductos 

forrajeros que se obtienen de 9,200 has. de caña de azocar, 

de donde se aprovecha la punta de calla y el bagazo; en lo 

referente al malz, el rastrojo de 32,000 has. y algo de 

c6scara·de lim6n, as1 como el arr6z (cascarilla y pulido) de 

una superficie de 3,700 has. Estos subproductos forrajeros 

no se utilizan de una manera 6ptima, sobre todo por la 

carencia de agroindustriales productores de forraje; existen 

actualmente solo 2 factorías de este tipo, los cuales, en su 
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conjunto, producen 10,350 toneladas anuales operando a una 

capacidad de 55.7' de sus posibilidades (Mancilla, 1987). 

La entidad cuenta con 339,882 has. de aqostadero con un 

coeficiente de 3.77 has./U.A., 29,010 has. de praderas 

inducidas con una capacidad de 1.42 U.A. por hectárea (SARH, 

1992b). 

Las especies pecuarias que mayor crédito han recibido, 

son los bovinos de carne y leche. El sequro qanadero, aunque 

est4 estrechamente relacionado con los créditos que otorqa 

la Banca Oficial, no ha incidido con mayor eficiencia en la 

actividad pecuaria. La actividad pecuaria ha aumentado su 

participaci6n porcentual en 20.49 puntos de la producci6n 

total del sector, lo cual es bastante siqnificativo; se 

deduce que esto es debido a los fuertes apoyos que ha 

recibido la qanader1a estatal, sobre todo en créditos, obras 

de infraestructura, mejora en la asistencia técnica y, sobre 

todo, a que en la producci6n de carne, la actividad ha ido 

en aumento quardando un equilibrio entre costos y precio del 

producto, lo que ha favorecido esta actividad en el Estado; 

además de la fuerte vocaci6n qanadera. Será factor 

importante a considerar, tratar de que esta actividad crezca 

de manera vertical e integrada, y no de manera horizontal 

como hasta ahora ha venido sucediendo (Mancilla, 1987). 
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1.3. FISIOLOGIA DEL PERIODO POSPARTO 

Se conoce que el manejo nutricional afecta la 

eficiencia reproductiva por medio de sus efectos en la edad 

a la pubertad y en el mantenimiento del ciclo estral. Sin 

embargo, los efectos m4s importantes de la nutrici6n son 

sobre la duraci6n del anestro posparto, debido a la mayoria 

de las hembras en el hato reproductivo son hembras posparto 

con becerro al pie. Después del parto existe un periodo de 

tiempo variable en el cual una vaca es infertil, posterior 

al cual la fertilidad es gradualmente recobrada hasta llegar 

a valores normales (Short, 1988). 

El mismo autor menciona que la infertilidad es causada 

por cuatro factores principales: involuci6n uterina, ciclos 

estrales cortos, anestro e infertilidad general (Short, 

1988). El factor de infertilidad es un problema con todos 

los ciclos estrales, independientemente de que si estos 

ocurren o no durante el periodo posparto y en términos 

generales existe una reducci6n en la fertilidad de un 20 a 

30t como consecuencia de estos problemas • Por otro lado, 

los otros tres factores son Onicos de la vaca posparto. La 

involuci6n uterina previene una nueva gestaci6n durante los 

primeros 20 o 30 dias porque evita la fertilizaci6n, pero no 

existe ninguna evidencia de que la involuci6n se encuentre 

asociado con la condición de anestro. si el estro y la 

ovulación ocurren antes del dia 40 o 50 posparto, la 

gestación no ocurre debido a la alta incidencia de ciclos 
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astrales cortos. cuando los ciclos astrales cortos ocurren, 

al cuerpo lQtao regresa arronaamanta antas da qua se puada 

enviar la sallal da qua la gaataci6n ha comenzado. Estos 

ciclos cortos son aparentemente causados por la secreci6n de 

proataglandinaa por el ütaro en involuci6n. 

A pesar de que la involuci6n uterina y la existencia de 

ciclos cortos son serias limitantes para que se inicie una 

gestaci6n durante los primeros 40 d!as posparto, ellos no 

son en realidad limitantes pr!cticas para la fertilidad, ya 

que son muy pocas las vacas productoras de carne que 

muestran ciclos astrales en esos tiempos. Por lo tanto, la 

condici6n de anestro, es practicamente, la m!xima limitante 

para la fertilidad. El anestro puede variar desde unos pocos 

d1as hasta m!s de 100, dependiendo de factores como la raza, 

edad, distocia, estaci6n del parto y la presencia de toros, 

pero los determinantes m!s importantes de la duraci6n del 

perlado de anestro son el amamantamiento y la lactancia y su 

combinaci6n con el nivel nutricional y las reservas 

energéticas. El manejo del estimulo del amamantamiento y 

lactaci6n pueden ser una alternativa para resolver el 

anestro posparto, sin embargo, el manejo nutricional debe 

ser considerado antes que todo (Short, 1988). 

La progesterona es la hormona producida por el cuerpo 

lüteo durante la fase lütea del ciclo astral de la vaca y se 

encuentra involucrada con el mantenimiento de la gestaci6n. 

Esta hormona modula la secreci6n de la hormona luteinizante 

(LH) en una forma inhibitoria, sin embargo niveles adecuados 
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de proqesterona parecen ser necesarios para optimizar las 

tasas de fertilizaci6n. El estradiol es el esteroide 

ov6rico producido predominantemente por el foliculo ov6rico 

durante la fase folicular del ciclo astral. Durante esta 

fase, el estradiol aumenta la secreci6n de LH e induce la 

descarqa preovulatoria de qonadotropinas (LH y la hormona 

foliculo estimulante o FSH). Adem6s, el estradiol induce el 

comportamiento t1pico del estro, el cual resulta en un deseo 

para aceptar al macho en concordancia con el tiempo en la 

cual ocurre la ovulaci6n (Kinder ~. 1988). 

Cuando los niveles de nutrici6n son restrinqidos se 

observa una disminuci6n en la secreci6n de LH. Normalmente 

la secreci6n de LH ocurre en forma puls6til y se encuentra 

bajo el control del hipot6lamo. La frecuencia en que estos 

pulsos son liberados se ve afectada por numerosos factores, 

siendo la fase del ciclo estral, as1 como las 

concentraciones de las hormonas gonadales (proqesterona y 

estradiol) los principales moduladores de la secreci6n 

puls6til de LH. En varias especies, adem6s de estos 

factores, la secreci6n pulsi!.til del LH se ve modulada por 

otros factores como son la estaci6n dentro del afta, edad, 

nivel de consumo alimenticio, as1 como de factores sociales 

siendo'la presencia o ausencia del macho el m6s importante. 

La influencia relativa de estos factores depende de la 

especie en cuesti6n (Kinder et al, 1988). 
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El mismo autor indica que en los bovinos, la frecuencia 

con la cual se producen los pulsos de LH por la 

adenohip6fiais es baja durante el periodo prepuberal y se 

incrementa conforme el momento de la primera ovulaci6n se 

acerca. cuando el nivel nutricional de las vaquillas se ve 

disminuido, la edad a la pubertad se retrasa, y se ha 

observado un retraso paralelo en el momento en el cual se 

incrementa la frecuencia de pulsos en la secreci6n de LH. De 

manera similar la vaca necesita un aumento en la frecuencia 

de pulsos de LH para poder reiniciar sus ciclos astrales 

después del parto. La secreci6n de la hormona liberadora de 

la hormona luteinizante (LllRH) es consecuencia de la 

despolarizaci6n de las neuronas que sintetizan esta hormona. 

Existen evidencias de que las neuronas hipotal4micas que 

secretan LllRH se despolarizan en forma sincronizada, 

liberando la LllRH en forma de pulsos. El centro del 

hipotlilamo que regula esta descarga puls4til es llamado 

"generador de pulsos• el cual es requlado por 

concentraciones de asteroides end6genos, sin embargo, existe 

una regulaci6n adicional de dicho centro por medio de 

diversos factores ambientales, los cuales modulan su 

actividad por medio de factores metab6licos y end6crinos, o 

a través de neuronas que inciden directa o indirectamente 

sobre el mismo generador de pulsos. 

Un consumo inadecuado de alimento parece disminuir la 

frecuencia con la que el generador de pulsos induce la 

secreci6n de LHRH en la vaca. cuando el consumo de 
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nutrientes es limitado, el generador de pulsos hipotalámico 

también parece ser hipersensitivo a los efectos de 

retroalimentaci6n negativa del estradiol, producido en bajas 

cantidades por los ovarios de la hembra en anestro. Por lo 

tanto, la paeudohipofisectom1a que resulta de consumir 

niveles bajos de energ1a y de la pérdida en la composici6n 

corporal, es resultado de cambios en la actividad del 

generador de pulsos dentro del hipotálamo (Kinder ~. 

1988). 

1.4. EFECTO DE LA NUTRICION SOBRE LA REPRODUCCION 

Es obvio que el estado nutricional puede tener un 

impacto positivo o negativo sobre el sistema reproductivo y 

endócrino. cuando la nutrición es deficiente el sistema 

reproductivo es inhibido y la tasa de reproducción 

disminuida. cuando es adecuada, la nutrición no es un factor 

limitante con respecto al funcionamiento de estos sistemas y 

es, en estas circunstancias, cuando otros factores son los 

regulares más importantes de la endocrinolog1a 

reproductiva. Si los factores que influencian la 

reproducción son de una naturaleza positiva, el sistema 

reproductivo funcionará en una forma c1clica hasta que la 

hembra quede gestante. Esto es el escenario. cuando la 

secuencia de eventos es normal. En situaciones cuando la 

nutrici6n es deficiente, el hipotiilamo permanece 

hipersensible a los efectos negativos del estradiol y la 
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secreci6n de LHRH (fact6r liberador de gonadotropinas), y 

por ende la secreci6n de LH y los esteroides gonadales, es 

limitada. Bajo ésta situaci6n la hembra permanecera prepúber 

en el caso de vaquillas, y en el caso de la hembra adulta la 

vaca regresara a un estado end6crino (anestro) que es 

similar al estado prepúber en casi todos sus aspectos. 

Cuando esto ocurre la hembra no puede concebir debido a la 

ausencia de ciclos estrales (Kinder et al, 1988). 

El mismo, ha observado que la hipersensibilidad del 

hipotalamo a los efectos negativos del estradiol es un 

mecanismo protector, desarrollado por las hembras de varias 

especies, para inhibir la reproducci6n cuando las 

probabilidades de éxito son limitadas. El fen6meno de 

retroalimentaci6n del estradiol para inhibir la secreci6n 

pulsatil de LHRH ha sido observado en numerosas especies 

durante periodos de anestro estacional, anestro lactacional 

y antes de la pubertad. Por lo tanto se debe de mantener 

presente que este mecanismo protector se ha desarrollado 

para asegurar la propagaci6n de la especie a largo plazo. 

Sin embargo, en el corto plazo, ésta situaci6n limita la 

tasa reproductiva. La iniciaci6n de la funci6n reproductiva 

es bloqueada cuando las condiciones ambientales son 

inadecuadas. Si se utiliza la tecnologla para iniciar la 

función reproductiva, cuando estos factores ambientales 

inhibidores se encuentran interrumpiendo ésta funci6n, 

podrlan ocurrir fallas en otras partes esenciales del ciclo 

reproductivo. Por lo tanto, es importante comprender todas 
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las complejidades de como es que la nutrici6n actüa sobre el 

sistema end6crino y reproductivo, pero también es importante 

darse cuenta que existen buenas razones para que el proceso 

reproductivo esté disminuido en momentos cuando la nutrición 

es inadecuada. 

Desde el punto de vista de la producción, las 

condiciones de anestro se encuentran asociadas con periodos 

de crecimiento, tal y como es el estado prepüber, y con la 

lactaci6n, situaciones que aumentan la posibilidad de un 

balance de energ1a negativo, por lo cual se debe de prestar 

particular atenci6n a una adecuada nutrici6n durante esos 

periodos, ya que es en estos tiempos cuando el desbalance 

energético afecta más severamente el proceso reproductivo. 

Para lograr esto en forma eficiente es necesario estar 

conciente de dichas situaciones y utilizar adecuadamente los 

recursos nutritivos disponibles con el objeto de optimizar 

la eficiencia reproductiva y la econom1a de la producci6n de 

prote1na de origen animal (Kinder ~. 1988). 

Short (1988) menciona que los efectos de la nutrici6n 

sobre la duraci6n del anestro posparto son m!s fáciles de 

entender si uno reconoce la estrategia que una vaca utiliza 

en la partici6n de nutrientes (energía para las diversas 

funciones corporales). La principal ventaja del ganado 

productor de carne dentro del contexto de la producción 

agrícola, es su capacidad de utilizar forrajes de baja 

calidad (baja densidad energética) como una fuente de 

energía. Sin embargo se pueden presentar algunos problemas 
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porque la calidad de la dieta afecta los niveles de 

producci6n. La prioridad aproximada para el uso de energ1a 

disponible ea como sigue: 

1. Metabolismo basal. 

2. Actividad (movimiento). 

J. Crecimiento. 

4. Reservas de energ1a. 

s. Gestaci6n. 

6. Lactancia. 

7. Reservas de energ1a adicionales. 

B. Ciclos astrales e inicio de gestaci6n. 

9. Reservas en exceso. 

Estas funciones pueden variar en términos de la 

prioridad absoluta de condiciones tales como lactancia, 

gestaci6n y cambios en el ambiente o en el genotipo. Los 

nutrientes gastados en el metabolismo basal, actividad, 

gestaci6n, lactaci6n y ciclos astrales, as1 como aquellos 

excretados como productos de desecho son perdidos 

permanentemente. La partici6n de nutrientes y la 

reproducci6n son el resultado de interacciones entre la 

cantidad y la calidad de la dieta, las reservas de 

nutrientes, las demandas para el crecimiento (masa corporal 

esencial), el metabolismo y otras funciones. Siendo el 

resultado neto que la iniciaci6n de los ciclos estrales 

tengan una prioridad muy baja, por lo cual el manejo 

nutricional debe ser dirigido a proporcionar suficiente 

energla para asegurar una elevada fertilidad posparto. 
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Los mecanismos por medio de los cuales la nutrici6n 

afecta el intervalo posparto no son del todo entendido. una 

serie de eventos hormonales y fisiol6c¡icos ocurren durante 

la tranaici6n entre el anestro, la ovulaci6n, los ciclos 

estrales y la gestaci6n. Deficiencias nutricionales 

previenen o bloquean la ocurrencia de esta serie de eventos 

y conforme las reservas nutricionales se van creando, una 

liberaci6n gradual de este bloqueo permite que cada paso se 

reinicie en forma secuencial (Short, 1988). 

1.5. EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

La eficiencia reproductiva del hato es muy importante, 

pues marca en términos generales la eficiencia productiva de 

los animales en el rebano, ya que se relaciona con la 

presencia de partos ·regulares y la vida productiva del 

animal, originando . crlas viables capaces de originar el 

aumento en la producci6n de la explotaci6n, asl como tambiln 

el aumentar la cantidad de leche producida por la misma vaca 

y el reballo en general, al tratarse de hatos de doble 

prop6sito. Es por eso, que la eficiencia productiva del 

ganado productor de carne es de suma importancia, ya que 

cualquier factor que intervenga en la alteraci6n de las 

tasas reproductivas de un animal afectará de forma 

importante la economla de la explotaci6n (Garcla-Winder, 

1988). 
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El objetivo primordial de la investigaci6n pecuaria, es 

el desarrollar nuevas y mejores técnicas que sean prlcticas 

y econ6micas. Uno de los principales problemas que afrontan 

_las explotaciones ganaderas dedicadas a la producci6n de 

carne, es el relacionado con la pobre eficiencia 

reproductiva que limita la cosecha de becerros, observandose 

que en la mayor1a de los ranchos ganaderos, el porcentaje de 

cr1as destetadas oscila alrededor del sot (De los santos ~ 

al, 1978) y el 1ndice de partos oscila alrededor del 50 al 

60t (Galina et al, 1986), por lo que podemos suponer que los 

problemas reproductivos son muchos y muy variados. 

cuarido se compara la eficiencia biol6gica y econ6mica 

de la producci6n de prote1na por el ganado bovino, con la 

eficiencia de producci6n por otras especies animales, se 

observa que de igual forma, la baja tasa reproductiva de 

esta especie es uno de los factores principales que limitan 

la eficiencia de producci6n (Kinder !ll;...Al, 1988), 

En el tr6pico los cambios climlticos y la abundancia de 

pastos en época de lluvias provoca una estacionalidad 

reproductiva dando como resultado intervalos generalmente 

largos. Se han encontrado diferencias en donde se observa 

que el Bes indicus se reproduce de una mejor manera los 

meses mls calientes del afto y siendo lo contrario en el Bes 

taurus (Galina et al, 1986¡ Iglesias y Martlnez, 1977; 

Escamilla ~. 1982). 

Cervantes et al (1987) en un estudio en el Estado de 

colima encontr6 el establecimiento de dos épocas de parto en 
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qanado de doble prop6sito, en donde la primer época de 

partos es hacia los meses de marzo y mayo que es cuando se 

inicia la temporada de lluvias, y la sequnda época es hacia 

los meses de septiembre a diciembre. Esta estacionalidad se 

produce con los cambios de la dieta con una duraci6n del IEP 

larqo. 

se sabe que en los ranchos en donde existe escasez 

de pastos y falta de planeaci6n en la utilizaci6n de los 

potreros, es coman encontrar al qanado en un estado de 

subalimentaci6n que hace que los animales no entren en celo 

(anestro), lo que viene a disminuir la funci6n reproductiva, 

la cual se puede mejorar al utilizar la carqa animal 

adecuada, buen manejo de los potreros y suplementaci6n 

alimenticia, sobre todo cuando la cantidad y calidad del 

forraje en la explotaci6n es inadecuada (De los santos !!!;. 

ll• 1978). Se ha observado que la duraci6n del periodo de 

anestro después del parto, influye de manera importante 

sobre la eficiencia reproductiva de los hatos, afectando 

parAmetros reproductivos como el nQmero de d1as abiertos, 

intervalo parto primer estro, parto primer servicio e 

intervalo entre partos. La duraci6n de dicho per1odo se 

vera afectada por diferentes factores que ejercen sus 

efectos alrededor del momento del parto, entre otros, 

distocia, retenci6n placentaria, 

nutrici6n que presenta el animal 

amamantamiento y la 

al momento del parto 

(condici6n corporal), entre otros, de los cuales depsndera 
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en gran medida el reinicio de la actividad reproductiva de 

la vaca (Galina y Arthur, 1989). 

El intervalo entra partos (IEP) da una hembra determina 

en gran medida su productividad y es un criterio de gran 

valor para evaluar la eficiencia reproductiva del hato 

(Segura, 1987). El IEP es afectado por factores 

nutricionales, patolOgicos y de manejo en general que causan 

variaci6n en la magnitud de esa variable. 

La meta para ganader1as productoras de carne debe ser 

que cada vaca destete un becerro cada 12 meses. Para lograr 

IEP de 12 meses, la vaca debe quedar cargada antes de los 80 

d1as posparto, ya que después, no tendr1a oportunidad de una 

qestaci6n temprana y podr1a quedar vac1a al final del 

empadre (Men6ndez y Wiltbank, 1985). 

Las vacas explotadas en la zona tropical tienden a 

presentar IEP que exceden de 15 meses (Escobar et al, 1984; 

Galina et al, 1986). 

IEP mas cortos son deseables porque significan menos 

gastos de mantenimiento por vaca, m4s becerros cosechados 

por ano, reducci6n del intervalo entre generaciones, mayores 

ingresos, etc (Segura~. 1987). 

Los resultados obtenidos por varios autores con 

referencia a la duraci6n del IEP en regiones climllticas 

distintas son variados, por ejemplo, Silva ~ (1991) en 

tr6pico seco encontr6 una duraci6n promedio de 469 d1as en 

ganado Cebü, valor muy inferior al 803 ± 249 d1as encontrado 

por 61 mismo (Silva, 1992) y en las mismas condiciones. 
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Galina ~ (1986) realiz6 una revisión de la duración de 

eete par&metro a nivel nacional y encontr6 un valor de 15 a 

16 meses, esto en qanado cebd. 

En comparaci6n, otros autores como Rivera ~ (1987) 

han realizado estudios sobre la duración del IEP en vacas 

Holstein obteniendo como promedio qeneral en la zona del 

altiplano y zona norte de México un valor de 398 ± 22 d1as; 

Silva et al (1992) que encontr6 en el trópico seco y en el 

mismo tipo de qanado una duración promedio de 414 dias. Es 

importante el apreciar la qran diferencia que existe entre 

la duración del IEP presente en las regiones tropicales y en 

regiones m&s altas con condiciones m&s favorables para las 

hembras como lo es el altiplano, y también entre especies, 

por lo cual es bueno para un futuro el tomar las mejores 

alternativas de manejo para mejorar este par&metro en cuanto 

a su nivel óptimo deseado para esta especie. 

Uno de los objetivos en la qanader1a bovina es el 

reducir al m&ximo el periodo improductivo del animal dentro 

de los rangos biologicamente posibles. Entre las vias para 

lograrlo está el que las novillas tengan una edad temprana 

en su primer parto. Sin embarqo, una de las caracter1sticas 

desfavorables de las razas nativas del trópico es que 

presentan madurez tard1a, con el consecuente incremento en 

la edad al primer parto. López (1986) plantea que este rasgo 

es de 4 hasta 33 meses superior en los diferentes qrupos de 

razas nativas, cuando se las compara con el comportamiento 

que presentan las razas europeas. 
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otro grave problema, ea que las vaquillas de reemplazo 

alcanzan la pubertad tard1amente, por lo que dichos animales 

no paren sino hasta los tres o cuatro aftas de edad. En el 

ganado bovino se ha reportado una estrecha relaci6n entre el 

peso de las novillonas y la pubertad , siendo variable dicho 

peso, dependiendo de la raza o sus cruzas. Ha quedado 

demostrado que las hembras pueden tener sus primeras cr1as a 

loe dos aftos de edad, lo cual requerirla que la concepci6n 

se hubiese realizado a los 15 meses; sin embargo, muchas 

vaquillas no han entrado a la pubertad por ese tiempo y por 

lo tanto, no podrAn ser cubiertas cuando se inicia la época 

de empadre y producir as1 un becerro (De los Santos et al, 

1978). 

Las posibles razones por las cuales una vaca no queda 

gestante son porque: a) No muestra estro, b) no ovúla, c) la 

fertilizaci6n no ocurre o d) ocurren muertes embrionarias. 

De estas, la razon principal por la cual las vacas y las 

vaquillas no conciben son fallas en la ovulaci6n y en la 

manifestaci6n de estro (anestro). Durante este periodo, los 

fol1culos ovAricos no se desarrollan, la producci6n de 

eateroides gonadales (progesterona y estradiol) es 

extremadamente baja, la ovulaci6n no se presenta y las 

manifest8ciones externas de estro se hallan ausentes; Por lo 

tanto no puede existir concepci6n cuando las hembras se 

encuentran en esta condici6n (Kinder et al, 1988). 

Las principales épocas en las cuales existe anestro en 

el ganado bovino y que consecuentemente, reducen la 
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eficiencia reproductiva son: a) la duraci6n del periodo 

prepuberal en la vaquilla y b) el tiempo en el cual se 

inician los ciclos astrales después del parto. Ambas 

condiciones se ven afectadas por muchos factores 

ambientales. Sin embargo, el factor principal que incide 

sobre la duraci6n del anestro prepuberal y posparto es el 

nivel del consumo de alimento (l<inder ~ 1988). Después 

del parto, la reanudaci6n de la actividad ovArica en vacas 

en lactaci6n es bastante lenta. La inactividad sexual 

durante este periodo es algunas veces generalizada y solo 

del 15 al 30% de las vacas pueden estar ciclando dos meses 

después del parto (Intervet, 1991). 

Como sabemos la pubertad es comunmente definida como 

el tiempo en la vida de una hembra cuando muestra el primer 

estro, ovtlla y forma un cuerpo lfiteo (Hargrove, 1988). 

l<inder §LA!.. (1988) menciona que la pubertad ocurre 

mientras el animal aQn se encuentra creciendo y por lo tanto 

los 6rganos sexuales se vuelven funcionales antes de que el 

crecimiento somAtico termine. AdemAs, durante la pubertad 

existe la necesidad para un mayor consumo de energ1a, porque 

la vaquilla tiene grandes demandas metab6licas para 

continuar el crecimiento y mantener una buena condici6n 

corporal. Por lo tanto, este es un periodo, en el ciclo de 

vida del bovino, donde un balance de energia negativo puede 

ocurrir fAcilmente • 
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El mismo indica que el periodo posparto es un periodo 

de balance energético negativo, debido a las demandas 

metab6licas para cubrir los requerimientos de la lactancia. 

Por lo que si una vaca se encuentra en una condici6n 

corporal pobre al momento del parto, se vuelve dificil 

alimentar la energia suficiente para compensar los 

requerimientos energéticos durante el periodo posparto. El 

periodo prepuberal y el periodo posparto, son épocas 

criticas cuando balances de energia negativos pusden ocurrir 

debido a las demandas para crecimiento y lactaci6n, 

respectivamente, y durante estos periodos un consumo 

deficiente en energia puede fAcilmente prolongar la duraci6n 

del anestro. Conforme la duraci6n de estos periodos de 

anestro aumenta, la eficiencia reproductiva de la vaca 

disminuye, lo cual a su vez disminuye la eficiencia 

productiva de la vaca y las vaquillas a lo largo de su vida, 

resultando en un aumento en los costos de producción de la 

proteina utilizable por el hombre. 

De los santos ~ (1978) menciona que en vacas 

adultas ha quedado establecido, que el intervalo del parto a 

la presentaci6n del primer estro posparto, varia con la 

raza, nutrici6n, época del parto, duraci6n del periodo de 

lactaci6n o amamantamiento y otros factores ·como estado de 

salud, condici6n de carnes, etc; también indica que el 

ganado lechero parece ovular mAs tempranamente después del 

parto, que el ganado de carne, indicandoss que el ganado Bos 

indicus y sus cruzas, muestran alargados periodos de 
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anestros por lactaci6n en un rango de 116 a 467 dias; 

observandose que en las vacas en condiciones pobres de 

carnes y que adem&s se encuentran amamantando a su cr1a, 

estR lapso es mayor. 

Wagner y Hansel (1969) reportaron que la aparici6n del 

primer estro posparto en vacas lecheras fue a los 14 d1as 

después de paridas y la ovulaci6n ocurrio el d1a 14 posparto 

en vacas lactando y en vacas amamantando ocurrio el d1a 27.5 

en promedio. Mencionan también que la involuci6n uterina es 

completa en la mayorla de los animales hacia el dla 30 

posparto, pero que esta no esta relacionada ni con la 

presencia de amamantamiento ni con cualquier tipo de anemia 

o falta de aporte de sangre al ütero; en cambio, Murphy et 

tl (1990) encontr6 en vacas productoras de carne que la 

primera ovulaci6n después del parto ocurri6 en promedio a 

los 35.9 dias, la cual asocia con la aparici6n del primer 

estro. La prolongaci6n del periodo de anestro lo relaciona 

con la falta de follculos dominantes que finalicen su 

desarrollo en una ovulaci6n. 

Dimmick et al (1991) encontr6 otros resultados sobre la 

aparici6n del primer ciclo estral posparto, comparando las 

hembras de primer parto con aquellas que presentaban uno o 

m4s partos, donde determinó que fue de 17 dlas promedio para 

las primeras y de 16.9 dlas para las segundas. Igualmente, 

la primera ovulaci6n después del parto fue a los 112 dias 

para aquellas de primer parto y de 46.1 dlas promedio para 

las de mas de un parto. 
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Se sabe que la condici6n f1sica al parto de las hembras 

es de suma importancia. Varios autores como Rodr1guez ~ 

(1985) y Selk ~ (1988) han encontrado que las vacas se 

cargan en mayor proporci6n si se encuentran en buena 

condici6n f1sica al inicio del empadre. En otros casos se 

menciona que el efecto de la condici6n f1sica al parto es 

más importante que los cambios de peso posparto o el retiro 

de la cr1a (Menéndez y Wiltbank, 1985), ya que las vacas que 

paren en mal estado f1sico tienen pobre respuesta a los 

sistemas de manejo reproductivo utilizados. 

En vacas que no se ordeftan se tiene información del uso 

de diferentes métodos para resolver el anestro posparto. Con 

resultados variables se han utilizado hormonas ex6genas, el 

amamantamiento restringido, el destete temporal y precoz, en 

forma separada o en diferentes combinaciones (Pilla !ilLAL 

1986). sin embargo, en el ganado de doble prop6sito 

dominante en los sistemas de producci6n bovina del tr6pico, 

poco se ha hecho para resolver el anestro posparto. 

La edad a la presentaci6n del primer estro en vaquillas 

puede ser controlado hasta cierto punto mediante prácticas 

adecuadas de alimentación, aunque esto no es economicamente 

redituable bajo todas las condiciones y es necesario contar 

con otras alternativas como la inducci6n de la actividad 

ovárica, mediante la utilizaci6n de hormonas. La inducci6n 

de estro (sincronizaci6n) es una de las herramientas con que 

se cuenta en la actualidad para modificar el ciclo estral y 

establecer un cierto control en la reproducci6n, al situar a 
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un grupo determinado de hembras en una misma etapa de su 

ciclo (Orihuela, 1982). Hasta la fecha, no se cuenta con 

investigaci6n que indique .si la sincronizaci6n de celo 

afecta eu duraci6n y etolog1a. 

La sincronizaci6n de estros ofrece muchos beneficios 

ademAs de la eliminación de calores fuera de la época de 

empadre; majarlas en la productividad del hato y eficiencia 

reproductiva, por ejemplo, si un hato se sincroniza al 

inicio de la estaci6n reproductiva ésta se acorta y la 

estaci6n de nacimiento también se acorta y, por lo tanto un 

alto porcentaje del hato habrA tenido el intervalo posparto 

requerido para ser elegida en el programa reproductivo 

siguiente, también para controlar los reemplazos en hembras 

de carne y leche y sincronización de estros en programas de 

transferencia de embriones (Upjohn, 1991); también puede ser 

usado en becerras productoras de carne al alcanzar un 65 a 

70\ de su peso adulto, y cuando tienen al menos 18 meses de 

edad (Intervet, 1991). 

La literatura menciona que en ganado tropical la 

fertilidad disminuye alrededor de un 15% en hembras en las 

cuales se induce el estro, en comparación con aquellas que 

presentan estro natural (Galina et al, 1967), 

Es importante, aún con la información que se tiene 

sobre inducci6n del estro, el plantear nuevamente si en 

realidad convendr1a el llevar a la practica este tipo de 

manejo dentro de la explotación; Galina et al (1985) en un 

estudio sobre inducción del estro para llevar a cabo la 
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inseminaci6n artificial, encontr6 que solo el 29.7t del 

total de las hembras en que fue inducido el estro resultaron 

gestantes, aºcomparaci6n del 41.et de vacas que presentaron 

estro natural sin haber sido inducido; este es un claro 

ejemplo de que éste método puede concluir con resultados no 

muy favorables. 

También se ha utilizado la combinaci6n de compuestos 

como lo son los progest4genos y los estr6qenos o las 

prostaglandinas con el fin de demostrar 911e la fertilidad de 

las hembras puede mejorarse por medio de su uso; aunque los 

resultados en los distintos estudios han sido variables, no 

cabe duda que a futuro su uso traer4 resultados muy 

prometedores (Galina et al, 1987). 

otro punto importante que afecta directamente la 

eficiencia reproductiva del ganado es el estrés cal6rico, ya 

que se menciona que en 4reas tropicales y subtropicales, el 

efecto ambiental predomina sobre la fertilidad en la 

supresi6n de la duraci6n del periodo de concepci6n en los 

meses mas estresantes del afio (Thatcher ~ 1986; 1988) 

resultando en bajas tasas de concepci6n de un 10 hasta un 

lSt (Thatcher ~. 1988). Es claro este efecto sobre los 

animales, por lo cual es de suma importancia el saber el 

proceso de adaptaci6n genética que tiene el.ganado de carne 

en loa tr6picos, principalmente el Boa indicus y aquellos 

otros provenientes de sus cruzas. 
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Thatcher y RomAn-Ponce (1980) mencionan que una de las 

observaciones mAs consistentes durante el estrés cal6rico es 

la reducci6n de la duraci6n del estro de aproximadamente 10 

horas y una disminuci6n en la intensidad del mismo, ademAs 

de que en qanado lechero provoca una mortalidad de embriones 

estimada aproximadamente en un 15\ (Thatcher .!!.t....l!l., 1986). 

En México el sistema predominante de producci6n de 

leche en el tr6pico es el ordeño estacional en que las vacas 

son ordeñadas con estimulo del becerro y el amamantamiento 

se prolonqa por 6-8 meses o mAs (Escobar et al, 1984). 

Ha quedado bien establecido que el efecto de la 

lactaci6n o amamantamiento es una de las causas que 

ocasionan una disminuci6n de la actividad reproductiva en 

las vacas paridas (Lozano~ 1980; Salcedo ~ 1977; 

Escobar et al, 1984; Piña !l.!;_AL 1986; Rodr1quez ~ 

1985;Menéndez y Wiltbank, 1985) al aqrandarse el intervalo 

parto-concepci6n, debido al retardo en la presentaci6n del 

primer estro posparto, que es similar al de aquellas vacas 

ordeñadas cuatro veces al dia, existiendo un retardo en el 

desarrollo folicular y la ovulaci6n, problema que se aqrava 

al incrementarse las ovulaciones silenciosas en estos 

animales (Escobar~ 1984). 

Afin cuando el efecto retardador del amamantamiento 

sobre el reinicio de la actividad ovArica es evidente y ha 

sido demostrado en numerosos estudios, el mecanismo exacto 

de la acci6n no es del todo conocido. Hay indicaciones de 

que se trata de un efecto sobre el hipotAlamo, lo que 
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resulta en una disminuci6n de la descarga de hormona 

luteinizante (LH) por la hip6fisis (Escobar ~. 1984; 

Hinshelwood et al, 1984). 

Salcedo .fil-AL (1977) menciona que el efecto de retirar 

a los becerros de sus madres origina que estas tiendan a 

ganar peso, ya que la utilizaci6n de los nutrientes que 

aportan los alimentos solamente los utilizan para ganar peso 

y no para la producci6n de leche y alimentar a la cr1a, lo 

que ayuda a incrementar los porcentajes de fertilidad. 

Los resultados obtenidos en un sin ntlmero de estudios 

sobre el efecto del amamantamiento sobre la velocidad de 

involuci6n uterina para el reinicio de la actividad ovárica, 

en las explotaciones del tr6pico, nos demuestran que la 

realizaci6n de algtln tipo de práctica relacionada con 

cualquier tipo de destete o la separaci6n total de la vaca y 

de la cr1a poco después del parto, en los lugares donde sea 

factible la crianza de becerros sin amamantamiento, puede 

ser un medio importante para acortar el IEP. 

Es importante el considerar llevar a la práctica 

cualquier tipo de manejo relacionados con la mejor1a en los 

porcentajes de la fertilidad del hato como lo es la 

lactancia restringida (Escobar ~. 1984), destete 

temporal (Rodr1guez et al, 1985) o sus combinaciones (Pi~a 

.e.L..l!l, 1986), ya que existe gran diversidad de estudios que 

apoyan la utilizaci6n de este grupo de manejos; además de 

que se ha demostrado que estos manejos pueden llevarse a 

cabo en condiciones extensivas de agostadero y sin ocasionar 
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una p6rdida significativa en los pesos al destete, sobre 

todo cuando los animales se encuentran en condiciones de 

sobrepastoreo (Rodr1guez ~. 1985). 

Por otra parte, la duraci6n de la época de empadre 

puede afectar la fertilidad potencial. cuando el periodo de 

pariciones no ha sido programado y las hembras no cuentan 

con la cantidad de nutrientes requeridos para mantener 

adecuadamente a su cr1a antes y después del parto, la 

presencia de su primer celo se alarga. Las vacas que ahijan 

tarde en las estaciones de pariciones tendrán una baja 

cosecha de becerros y sus cr1as serán ligeras al momento del 

destete, ya que tendrán menos tiempo hasta el destete. Estas 

vacas serán las últimas en cargarse en cada estaci6n de 

empadre y serán más propensas a quedar vac1as y tener miis 

fallas reproductivas en su vida (De los santos~. 1978). 

Si las épocas de empadre son de 45 d1as o menores, 

entonces todas las vacas deben de parir cuando menos 40 d1as 

antes de que se inicie la siguiente época de empadre, lo que 

har1a que todas las vacas, incluyendo a la última vaca en 

parir, van a tener una buena fertilidad potencial. si las 

épocas de empadre son extendidas por miis de 45 d1as (60 a 80 

d1as), entonces las vacas que paran tarde tendrán una 

fertilidad potencial reducida o ausente al inicio de la 

siguiente época de empadre. Desde luego, si las épocas de 

empadre se extienden por más de 82 d1as, entonces algunas 

vacas no habran parido al momento de que una nueva época de 

empadre ya se ha iniciado. Si las condiciones de manejo 

41 



existen de tal manera que los partos anuales sean 

econ6micos, entonces las épocas de e111padre deben de 

reducirse a 4s d1as o menos. Una ventaja adicional de contar 

con una época de empadre corta es de que los becerros podr6n 

ser vendidos m6s grandes, mAs pesados y mAs uniformes 

(Short, 1988). 

En condiciones de sequ1a o sobrepastoreo el 

establecimiento de periodos cortos de empadre resulta 

problem6tico a menos que se suplemente a la vaca con fuertes 

cantidades de concentrado desde el parto hasta el final del 

empadre. Salcedo 11.t..-Al. (1977) menciona que bajo estas 

circunstancias la prActica de un tipo de destete al inicio 

de la monta, sobre todo en vacas primerizas, podr1a resultar 

en una alternativa mAs econ6mica y eficiente que la 

suplementaci6n a la vaca. El mismo y LOzano ~ (1980), en 

sus estudios encontraron que al utilizar el destete en estas 

condiciones aumentaron los porcentajes de vacas gestantes; 

las vacas pudieran empadrarse al inicio de la época de 

empadre, de tal suerte parirAn al principio de la época de 

partos y consecuentemente tendrán mayor oportunidad de 

cargarse nuevamente. 

Los resultados obtenidos en varios trabajos por 

diversos investigadores nos indican que podemos obtener un 

mayor porcentaje de vacas gestantes durante los primeros 

d1as del empadre manejando cualquier tipo de destete y, por 

consiguiente una disminuci6n del IEP en el ganado de carne 

(Pina~. 1986¡ Lozano et al, 1980¡ Salcedo et al, 1977). 
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Existe en la actualidad un método para hacer un 

diagn6stico de la fertilidad y a la vez se puede realizar un 

control en el empadre de las hembras. Esta práctica es el 

examen por recto o palpaci6n rectal de los ovarios (Dawson, 

1975). Vaca et al (1983) en un trabajo con vacas Cebli 

encontr6 un 76\ de exactitud por medio de esta práctica en 

la palpaci6n de cuerpo l<iteo (CL), el cual es bajo si se 

compara con el 84\ de exactitud que se maneja en ganado 

lechero. 

Es desable 

preferentemente 

inseminaci6n. La 

también como un 

saber si la vaca 

después del dia 

palpaci6n por via 

método diagnóstico 

ha quedado gestante, 

50 de la monta o 

rectal es aceptada 

de gestación en el 

ganado, aunque esta puede ser una causa significativa 

iatrogénica de muerte fetal. Franco et al (1987) encontró 

que cuando se realiza la manipulaci6n del <itero durante los 

dlas 42 a 46 después de la inseminaci6n, se incrementaron 

las bajas fetales en las vacas en estudio. 

Existe un volumen considerable de resultados que 

seftalan las ventajas que presenta el cruzamiento como método 

eficaz para obtener rápidas mejóras en los distintos 

indicadores reproductivos, lo que lógicamente repercute de 

manera inmediata en el aumento de la productividad bovina de 

los tr6picos (L6pez, 1986; Escamilla ~. 1982). Casi 

todos los autores coinciden en que la mejor proporci6n (en 

loo cruces) se encuentra entre 50-75% de la raza europea. 

Una mayor proporci6n o menor en los cruces, debe combinarse 
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con peores o mejores condiciones de manejo y alimentaci6n, 

ya que ha sido demostrado que es precisamente el 

comportamiento reproductivo el más sensible ante condiciones 

~esfavorables de explotaci6n (L6pez, 1986). Incluso, se han 

llevado a cabo estudios para determinar que tipo de cruza 

presenta un mejor comportamiento en el tr6pico. Vaccaro y de 

Vaccaro mencionan que existe una mejor eficiencia en el 

ganado cruzado dando ventajas a la cruza Holstein con Cebü 

sobre el Pardo Suizo con Cebü, indicando una menor tasa de 

mortalidad, mayor velocidad de crecimiento, menor edad al 

primer parto y una mayor producci6n de leche por lactancia 

en la primer cruza; contrario a lo indicado por Rivera ~ 

(1989) ya que menciona que el cruce Pardo Suizo con Cebü 

presenta una mejor comportamiento reproductivo sobre el 

cruce Holstein con Cebü. 

No hay que olvidar que mientras no se cuente con un 

adecuado manejo, alimentaci6n, selecci6n y un estado de 

salud 6ptima, no se podrSn obtener resultados favorables a 

nivel reproductivo . Por lo cual, es entonces necesario 

contar con diversas alternativas que nos ayuden a la 

resoluci6n de estos problemas y lograr mejores indices de 

fertilidad (De los Santos~. 1978). 
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2. OBJETIVOS 

- Evaluar la eficiencia reproductiva de un hato 

de raza Brahman en trópico seco. 

Cebú 

- Determinar el efecto que ejerce la época del parto 

sobre la duración del Intervalo entre Partos. 

- Determinar el efecto de época del ano sobre la 

presentación de partos. 

- Evaluar el peso del hato con relación a la época del 

ano. 
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La época del parto afecta la eficiencia reproductiva en 

el ganado cebQ del tr6pico seco de México, 
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4. MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se desarrollo en la •Posta• agropecuaria de 

la Universidad de Colima, ubicado geogr4ficamente a 18º 55' 

latitud norte y 103º 53 1 longitud oeste, con una altura de 

33 msnm, con una humedad relativa de 65%, clima tipo Aw seco 

cAlido con lluvias en verano con temperatura media anual de 

26ºC y una precipitación pluvial en promedio de 710 mm. 

Se utilizaron los datos de los registros reproductivos 

de un hato de ganado Ceba, colectados de 1987 a 1992. Dicho 

hato cuenta con 50 vacas de raza Brahman mantenidas durante 

todo el atlo en agostadero, sin suplementación, las cuales 

después del parto permanecen con su cr1a hasta destetarse en 

forma natural, lo que generalmente dura m4s de un ano. 

Este grupo se sometió a pr4cticas de manejo como son 

pesaje y palpación rectal en forma mensual, adem4s de 

desparasitación externa. 

con la finalidad de conocer la duración del intervalo 

entre partos y determinar la posible presencia de 

estacionalidad reproductiva, de los registros reproductivos 

se obtuvieron las fechas de parto; para tal efecto se 

dividio el atlo en cuatro épocas que coincidieran con las 

correspondientes estaciones del ano de la siguiente manera: 

I Primavera (21 marzo-21 junio), II Verano (22 junio-23 

septiembre), III Ototlo (24 septiembre-21 diciembre) y IV 

Invierno (22 diciembre-20 marzo). Debido a que no se tienen 
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los datos de edad de los animales ni el ntimero de partos, no 

fue considerado su efecto en este estudio. 

La duraci6n del intervalo entre partos se clasif ic6 en 

cuatro grupos: excelente: dos desviaciones estandar por 

abajo de la media, buena: una desviaci6n por abajo de la 

media, regular: una desviaci6n por arriba de la media y 

mala: cuando se ubico a dos desviaciones por arriba de la 

media (Silva~. 1990). 

De igual manera, se obtuvieron los pesos de los 

registros de producci6n los cuales eran tomados mensualmente 

y se sacaron medias en kilogramos y se agruparon por época 

del ano para as1 observar su variaci6n a lo largo del afto. 

En el análisis estad1stico de la informaci6n se 

utilizaron medidas de tendencia central, un anlilisis de 

varianza (ANDEVA) para determinar la diferencia entre medias 

y una prueba de TUkey para establecer diferencia mültiple de 

medias en cuanto a la duraci6n del intervalo entre partos 

por época del ano y se realiz6 estadlstica no paramétrica 

con prueba de independencia y estad1stico de x2 en el caso 

de la presencia de parto y la época del afto. 
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5. RESULTADOS 

Se analizaron en este trabajo un total de 118 partos y 

71 intervalos entre partoe. Para determinar una posible 

estacionalidad reproductiva se observ6 la distribuci6n de 

los partos en las distintas estaciones del afio de la 

siguiente manera: 35 partos en primavera, 33 en verano, 22 

en otofto y 28 en el invierno (CUadro l), de donde se deduce 

el momento en que se realiza la concepci6n resultando como 

a continuaci6n se describe: 35 concepciones en verano, 33 en 

otofto, 22 en invierno y 28 en primavera (Cuadro 2), asi 

mismo, en el cuadro 3 se muestra la distribuci6n de los 

partos en forma mensual. 

La duraci6n promedio del intervalo entre partos (IEP) 

que se observ6 en esta unidad de producci6n, fué de 537 ± 

194 d1as. Se encontr6 estadlsticamente que la época del afto 

en que se presenta el parto ejerce una influencia importante 

sobre la duraci6n de este parAmetro (P < 0.05), presentando 

medias de 580 ± 206, 502 ± 210, 394 t 188 y 570 t 144 d1as 

para primavera, verano, otofto e invierno respectivamente 

(cuadro 4). 

Como se observa en el cuadro 5, el mayor ndmero de 

intervalos entre parto se ubica en el rango que va de los 

343 a los 537 d1as de duraci6n (46,), clasificandose seqdn 

lo descrito en la secci6n de material y métodos como IEP de 

categor1a buena, colocados en seguida aquellos con duraci6n 

de 538 a 731 dlas (27\) de cateqor1a regular, después 
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aquellos clasificados como malos con una duraci6n de mas de 

732 dias (15\) y, por Qltimo los considerados dentro de la 

categor1a de excelentes con una duraci6n menor a 342 dias 

(12t). 

As1 mismo, se observ6 que la distribuci6n dentro de 

cada estaci6n segQn las clasificaciones descritas se 

comport6 de la siguiente forma; en la primavera 3t de los 

intervalos se consideraron como excelentes, 42% buenos, 32% 

requlares y 23\ malos. En el verano, el 21% se clasificaron 

como excelentes, 53t buenos, 16t regulares y 10% malos. Para 

el otofto 33\ excelentes, 56t buenos y llt requlares 

finalmente, para el invierno la presentaci6n fué del 5% como 

excelentes, 42\ buenos, 37% regulares y 16\ como malos 

(Cuadro 6), no encontrandose estadtsticamente (P < 0.05) una 

diferencia significativa entre estaci6n ni categorta. En el 

mismo cuadro se indica el porcentaje de cada categor1a 

dentro de las épocas analizadas. 

El peso promedio del hato fué de 361 ± 24.1 Kg, no 

encontrandose una influencia importante de la época del afto 

sobre el peso corporal del hato, con medias de 354 kg para 

primavera, 361 kg para verano, 372 kg para otofto y 363 kg 

para el invierno (Cuadro 7). 
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6, DISCUSION 

Los resultados obtenidos indican que estad1sticamente 

(P < o.OS) no existi6 en la presente observaci6n 

estacionalidad reproductiva en el ganado en estudio. En 

trabajos anteriores se ha demostrado la presencia de 

estacionalidad reproductiva en el tr6pico cuando se maneja 

ganado Cebd (Silva 21....A!. 1991; 1992; Mart1nez et al, 1988; 

Cervantes ~. 1987) observandose el mayor ndmero de 

partos en los meses de marzo a junio y disminuyendo en los 

meses de diciembre a febrero (Silva~. 1991). 

Adn cuando no se encuentra una diferencia significativa 

en la distribuci6n de partos por época del afta, se observa 

una tendencia de mayor presencia de partos hacia la 

primavera, lo cual se asemeja a lo mencionado por otros 

autores y de lo cual se deduce que estos partos son el 

resultado de las concepciones originadas en los meses de 

agosto a septiembre del afto anterior a dichos partos, que se 

presume son a su vez en resultado mayor por mejorar en 

calidad y en cantidad los pastos de los cuales se alimentan 

los animales en el periodo de lluvias. Este resultado es 

similar a lo indicado por Silva ~ (1991) quien menciona 

que la época en que se presenta el parto tiene una 

influencia importante sobre la eficiencia reproductiva, pues 

se ha encontrado que las tasas de concepci6n se 

correlacionan con la cantidad de lluvia en el mes anterior a 

la monta. 
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En este estudio se puede observar que los animales 

empiezan a adquirir un mejor peso a partir de la época de 

verano que es cuando inicia el periodo de lluvias, lo cual 

creo el incremento en la disponibilidad de alimento con el 

consiguiente aumento de peso y a la vez, también el 

incremento de la funci6n reproductiva del ganado mostrandose 

esto en el mayor nQmero de concepciones que se obtienen en 

esta estaci6n y en la siguiente que es el atollo. Se puede 

considerar que la ausencia de una diferencia significativa 

en la distribuci6n de los partos por época del afio, y por lo 

tanto a que no exista una estaci6n reproductiva en el ganado 

en estudio, se debe principalmente a que todo el tiempo 

presentan el mismo tipo de alimentaci6n sin obtener ningün 

tipo de suplementaci6n, lo cual genera que hasta cierto 

punto se haya creado en estos animales una adaptaci6n al 

medio y a la alimentaci6n, esto reflejandose en la 

distribuci6n de los partos los cuales no muestran diferencia 

en cuanto a nQmero en las distintas épocas del afio y 

notandose su ligero aumento en la época en que aumenta la 

calidad del alimento. 

Con respecto a la duraci6n del Intervalo entre Partos 

(IEP) que fué de 537 ± 194 dlas, se encontr6 que es mayor a 

lo publicado por otros autores para ganado cebü en el 

tr6pico como lo son Silva ~ (1991) con una media de 469 

dlas; Galina y Arthur (1989) 456 dlas; Anta et al (1987) 447 

dlas; Vaccaro y Vaccaro (1982) 441 dlas quienes trabajaron 

con cruzas de ganado CebQ con Holstein; De los santos ~ 
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(1978) menciona los resultados obtenidos por Hernández 

(1977) para ganado Cebú en el tr6pico de Latinoamerica con 

un promedio de 490.5 dias; finalmente el trabajo de ort1z y 

Riquelme (1982) que presenta un IEP de 507 dias siendo este 

uno de los resultados que más se asemeja a los obtenidos en 

este trabajo. 

Por otra parte, el IEP se mostró menor a lo indicado 

por Silva et al (1992) quien obtuvo un promedio de BOJ d1as, 

De los Santos ~ (1978) menciona los resultados 

publicados por Cortéz y Cuevas (1973) con 567 d1as siendo 

este parámetro también de los que más se acercan al obtenido 

en este estudio. 

Se determin6 influencia de la época del parto sobre la 

duración del IEP, sin embargo, aunque el análisis 

estad1stico as1 lo demuestra, es posible que este resultado 

no sea muy confiable ya que el nlimero de intervalos que se 

evaluaron son en un número no muy significativo, 

observandose que para la época de otofto, que es la que 

muestra una duraci6n menor, es muy reducido su na.mero, por 

el contrario en las épocas restantes no se observa 

diferencia en su duración en d1as aún cuando el número de 

intervalos evaluados es mayor (Cuadro No. 4). 

Se puede observar que el IEP obtenido en otros trabajos 

es menor al determinado en este estudio, debido posiblemente 

a las diferencias climatológicas y de manejo, ya que en 

estos animales en ningun momento se utilizan suplementos 

alimenticios. Otro factor que influye sobre este resultado, 
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es el destete que en estos animales se da en forma natural y 

generalmente después de un afto, lo que retrasa el reinicio 

de la actividad reproductiva de la vaca posparto, alargando 

asi el IEP (Escobar ~,1984). 

En referencia a los pesos obtenidos en forma mensual se 

observa que este aumenta a partir del mes de julio hasta 

alcanzar su máximo en el mes de noviembre, lo que coincide 

con el inicio y término de la temporada de lluvias que va de 

julio a octubre, la cual trae consigo el aumento en la 

cantidad y calidad del forraje de que dispone el animal; 

además de que los partos en su mayoria iniciaban en el 

invierno alcanzando su máximo hacia la primavera; esto nos 

indica que el mayor n11mero de hembras gestantes se 

encontraba hacia el otofto y el menor hacia la primavera, lo 

que enmascara asimismo la variación del peso del hato. 
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7. CONCLUSIONES 

- La flpoca de verano representa una mayor eficiencia 

reproductiva, dado por el mayor nllmero de concepciones, lo 

que como consecuencia aumenta el nllmero de partos hacia la 

primavera. 

- Se determin6 una duraci6n media del Intervalo entre 

Partos de 537 ± 194 dias; siendo la duraci6n del mismo 

parlmetro para la primavera de 580 ± 206 d1as, para el 

verano de 502 ± 210 d1as, el otofto con una duraci6n de 394 ± 

188 y finalmente el invierno con 570 ± 144 dias. 

- La época del afto influy6 sobre la duraci6n en dias 

del Intervalo entre Partos siendo el otof\o la época que 

mejores resultados mostró, esto relacionado con la mejor 

condici6n corporal de los animales al momento del parto 

originada por la recifln terminada temporada de lluvias. 

- El mayor porcentaje de Intervalos entre Parto se 

concentr6 dentro de la categor1a buena que tiene una 

duraci6n de los 343 a 537 d1as, lo que representa que aunque 

no se encuentran dentro del rango 6ptimo ideal que es el de 

un parto por afta, este parAmetro se podr1a mejorar si se 

implementara algún tipo de suplementaci6n alimenticia a este 

ganado, sobre todo en la etapa critica de estiaje; 

igualmente, aunado a la práctica de un método de destete 

para reducir el estrés lactacional que ocasiona la 

disminuci6n de la funci6n reproductiva. 
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- La temporada de secas y la nula suplementaci6n del 

ganado en estudio ocasionan que estos animales solamente 

ocupen la energ1a obtenida por un pasto de mala calidad en 

el mantenimiento de funciones importantes para poder 

sobrevivir, por lo tanto la época de lluvias proporciona el 

momento adecuado para que los animales aprovechen el forraje 

de mejor calidad y as! obtener la energ1a necesaria para 

realizar ciertas funciones que la época critica no permit1a 

llevar a cabo como lo es el inicio de una época 

reproductiva, ya que la condición corporal aumenta 

favorablemente aQn para poder mantener una gestaci6n y as! 

originar una cr1a viable y que sea capaz de sobrevivir en la 

temporada de partos. 
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8. CUADROS 

cuadro No. 1. Distribución de los partos en cada época 
del afto en nümero y porcentaje. 

EPOCA No. PARTOS PORCENTAJE 
<'> 

Primavera (21 Marzo-21 Junio) 35 30 

Verano (22 Junio-23 Septiembre) 33 28 

Otofto (24 Septiembre-21 Dicieml:>re) 22 18 

Invierno (22 Dlciembre-20 Marzo) 28 24 

Total 118 100 

cuadro No. 2. Distribución de concepciones en las 
· diferentes épocas del afto. 

EPOCA No. CONCEPCIONES PORCENTAJE 
<'> 

Primavera 28 24 

Verano 35 30 

otofto 33 28 

Invierno 22 18 

Total 118 100 
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cuadro No. J. Distribuci6n promedio de partos durante 
los distintos meses del afta. 

Hes EFHAHJJASOHD 

Ho. Partos 17 7 J 8 23 7 6 10 17 2 5 10 

cuadro No. 4. Distribuci6n de Intervalos entre parto 
(IEP) por época del afta y su duraci6n promedio en d1as 

Grupo Epoca No. IEP Media (d1as) 

I Primavera 31 580 ± 206 a 

II Verano 19 502 ± 210 ab 

III otofto 9 394 ± 188 b 

IV Invierno 19 570 ± 144 ab 

Valores en la misma columna que no compartan al menos 
una literal, son estad1sticamente diferentes(P <O.os¡. 
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cuadro No. 5. Distribuci6n de los Intervalos entre 
parto por época del afto en base a su categor1a (\). 

CATEGORIA No, IEP (\) 

Malo > 732 d1as 12 15 

Regular· 538-731 d1as 21 27 

Bueno 343-537 d1as 36 46 

Excelente < 342 d1as 9 12 

Cuadro No. 6, Distribuci6n y clasificaci6n de 
Intervalos entre parto por época. 

categor1a Excelente Bueno 

Primavera No. 1 13 
<•l (3) (42) 

Verano No. 4 10 
(\) (21) (53) 

otofto No. 3 5 
(\) (33) (56) 

Invierno No. 1 8 
(\) (5) (42) 
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Regular 

10 
(32) 

3 
(16) 

1 
(11) 

7 
(37) 

ESTA 
SAUR 

Malo Total 

7 31 
(23) (40•) 

2 19 
(10) (24') 

9 
(--) (12\) 

3 19 
(16) (24') 

100\ 



cuadro No. 7. Distribuci6n de pesos promedio por mes y 
por época del ano. 

Epoca PRIMAVERA VERANO OTO RO INVIERNO 

Meses M A M J J A s o N D E F 

Prom (kg) 359 352 352 352 360 370 360 365 390 371 362 356 

Prom/época 354 361 372 363 
(kg) 
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