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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Posta agropecuaria 

de la Universidad de Colima, para el estudio se tomaron en 

cuenta 317 partos y 233 intervalos entre partos <IEPI 

obtenidos de los registros reproductivos acumulad os por 6 

a~os <1967-19921. Con el objetivo de valorar el efecto que 

tiene la época de parto sobre el intervalo entre parto (IEPJ 

en condiciones de trópico seco, además de evaluar el 

comportamiento reproductivo del ganado productor de leche 

bajo estas mismas condiciones. Para lo cual se dividió al 

afta en cuatro épocas que coincidieran con las estaciones, 

quedando la época del 21 de marzo al 22 de junio, la JI 

del 23 de junio al 23 de septiembre, la 111 del 24 de 

septiembre al 21 de diciembre y la IV del 22 de diciembre al 

20 de marzo, tomando en cuenta la fecha de parto se 

distribuyeron los intervalos en estas cuatro épocas; además 

de acuerdo a la duración que presentaron los intervalos se 

clasificaron en cuatro categorias, que se denominaron 

EXCELENTES a los que tuvieron una duración de menos de 307 

dlas, BUENOS a los que cayeron entre los 306 y 416 dias, 

Regulares para los de 417 a 525 dias y MALOS a los de más de 

526 dias. Se observó que la época con mayor porcentaje de 

partos fue la época 111 (septiembre- diciembre) con 52.4 " 

de lo& partos totales y la de menor porcentaje la época 

<marzo-junio> con 12.3 "· esto originado por las 

concepciones de las épocas IV y 11 respectivamente. Se 



piensa que la estacionalidad reproductiva encontrada se debe 

a la disponibilidad y calidad de forraje, que es mejor 

durante la época da lluvias { jul io-octubreJ .con respecto a 

los lEP se observó que la duración media general fue de 416 

~ 109 dias, con una variación evidente por época, siendo los 

m•s cortos los de partos que se presentaron en la época 111 

con una duración media de 395 dias, los más largos para los 

partos que se presentaron en la época con 436 d ias 

promedio. Se piensa que los intervalos mAs cortos se 

presentaron en los partos ocurridos en la época 111 , ya que 

existe en est• forraje suficiente de buena calidad que 

permite al animal recobrar un buen estado de carnes y por 

consiguiente un pronto retorno a la actividad reproductiva, 

esto no ocurre con los animales que parieron en la época 1 

quiénes presentan su peor estado de carnes al momento del 

parto. Se concluye que en el estado de Colima las 

condiciones climatológicas provocan una estacionalidad 

reproductiva que se ve favorecida por el tipo de explotación 

semi-intensiva basada en el pastoreo de forrajes de 

producción estacional. 
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INTRODUCCION 

En México existen 8,456,885 Yientras bovinos que se 

dedican a la· producci6n de leche, de los cuales s6lo 

1,598,351 e 1e.s"1 son de razas especial izadas 

(pri_n~_i_pa~mente.Holstein, Pardo Suizo, Jersey> explotadas en 

sistemas .intensivos, 1,657,550 C19.6") en sistemas semi-

intensivos en el altiplano con clima templado. El resto se 

encuentra en zonas flridas 1,226,246 (14.S">, y en zonas 

tropicales 3,974,736 C47•> principalmente bajo sistemas 

extensivos y de ordefaa estacional <Martinez gi tl•, 1968; 

INEGI, 1993; SARH, 19911. 

Sin embargo, aunque las zonas tropicales cuentan con el 

mayor porcentaje de vientres s61o producen el 30" de la 

leche del pais. Esto se debe, entre otros Tactores a que el 

ganado esta compuesto en general por razas nativas o sus 

cruzas con razas europeas con reducido potencial para la 

producción láctea, además de que los sistemas de explotación 

son poco tecnificados y basan su al imantación en al 

pastoreo de forrajes que presentan un crecimiento estacional 

muy marcado. Existe por lo tanto mucho potencial para 

aumentar la producción de leche de estas regiones tropicales 

CMartinez ~ i!.l...,1988J 

Las razas europeas pueden alcanzar niveles productivos 

superiores a lo que actualmente muestran en el trópico, sin 

embargo, para ello es necesario conocer primero las 



1 imitantes para lograr la eficiencia productiva esperada 

para estas razas ( L6pez, 19~6 >: 

ESTADO DE COLIMA 

El estado de Colima se encuentra situado en la 

parte occidental de la __ ·.·~epóblica, sobre la costa meridional 

del Océano Paci~ico, ~ntre los 103º29'20" y los 104°41'42~ 

de longitud oeste, y entre los 18º41'17" y Jos 19º31' de 

latitud norte ·llNEGI, 19691. 

El clima dominante en la entidad es el cálido 

subhómedo el cual se presenta principalmente en la región 

costera y en las zonas bajas del Val le de Tecomán. Los 

climas semiseco se presentan en menor proporción en parte de 

los municipios de Manzanil lo, Tecomán, Colima y en gran 

parte da Armería. Los el imas templados y semi'frios se 

local izan en una área muy restringida que comprende parte da 

los municipios de Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Alvarez 

1 INEGI, 1969 l, 

La actividad ganadera en la entidad, ocupa un lugar 

importante, ya que el 43 " de la superficie del estado se 

dedica a la explotación de especies pecuarias, más de 

100,000 Has. da uso 'forestal, donde se desarrol Ja ganadería 

de subsistencia. Asi mismo de 133,296 habitantes que se 

consideran como población económicamente activa, el 24 " se 

dedica 'a actividades de tipo agropecuario <SARH, 1992>. 

La población ganadera esta integrada de la siguiente 

'forma: 226,055 bovinos, da los cuales el 89 % se dedica a la 

producción de carne y el resto se considera como productores 
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de leche. Estimativamente el 81.79 "de los inventarios e;3ta 

constituido por ganado cebuino y cruzas con ganado europeo, 

10.1 " ganado de doble propósito y especial izado en leche 

con razcls como Holstein 1 Pardo Suizo, Ayrshire y sus cruzas 

con gana~o ceb(J, 2 " de ganado especial izado en carne con 

razas como Simmental, Brangus y Santa Gertrudis, el 6.1 " 

con ganado criollo. La especie aporta 9.995 tons. de carne y 

33 millones de litros de leche de la que la ganaderia 

extensiva aporta el 84,2 "· el ganado ·&emiespecializado 

y especial izado el 35.B "· No obstante esto, en lo que se 

refiere a carne se observa un superá.vit de 2,406 tons. de 

carne y un déficit de 22 millones de litros de leche ISARH, 

19921. 

EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

La reproducción juega un papel muy importante en la 

explotación del ganado lechero, pues influye. direC?tamente 

sobre Ja producción, ya que al presentarse el parto,. 

promueve el estimulo endócrino necesario para la secreción 

de leche~ La eficiencia productiva está ·directaiñente 

relacionada con Ja eficiencia reproductiva l·a ... ~~:¡¡.:::.:~~~define 
. ,'. . . :.._.<;";~:;- ,. 

com~ Ja c.;,:pac.idad, del 'ganado para 'reprod~'ci ~-~-~- ,re·nt·r·~- de 1 os 
.-._;,-

·,·~. -:~~\\,:t{~.-.· ,_ ~ 
. ·.~ /:·: .. ·-:::··~. 

EXisÚ,;Jn :,v~r-iO·s·.:··fa~-to~'es :que ·nos .si"r'vS~:~.'Pa~;_-~:~~~Í\~>·~a:r: la 

- · ,-~~:j.· .. :·:·:.<r: · ·<·.·· · "/• , '· ;_ ·: .... ro ·s :;"hu~:·¡·'.~~Jr¡·,;~1~;;f~~~:fá::· ~1 t".I"i i ~·a.dos 
ef 1 e i erlC i~:/ ¡..·~~~~~-~~.~,iY.ª ¡ '..~:·~-~ .,,_:-. .., ..... ¿·. 

son el ~ ~t·~~y~·1·0·:1~·.~-~~r~ . p~·~t;~,-~ '.·y~ .··p~ .. ~.l:o~·.~ :.~-¡~:t~·~'-t-~ --~~-·e~· est9 

incluim~~ .;~~·~,t~:··'.~:~_i~~·~· ·~e~vi·~i~; ~¿·~~~~-»de servicios por 
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concepción J , esto& oon e 1 resumen de la eTlciencia 

reproductiva de un hato. El intervalo.·.entre partos ( IEPJ es 

la medida general y e.,ectiva P~.~#· .... ·~~:~·i~:~r la eficiencia 

reproductiva del ganado 1 e0:.r· I ~ .. ;q~;/~' ;;·;'.;-~ {~~·~·1"-1;1cran todos 1 os 

factores que di recta o· ·i ñ"cÚ re'C'ta~~-~~~':?s·e~/~~·l;aotonan· con 1 a 
: .. :·_.:;'. ·-~~-· c~l~? ', \:)~~.,: '. ·. ···'.·.~. 

1966; ··ca.bel!~> y}:Martlnez, 

1 aps~-' ~~~~~~-~::~1~~~~~~~1-r~ .entre 

reproducción < L6pez 1 1964>. El 

periodo abierto es el el parto y 

la concepción, relacionado 

con el intervalo entre partOS~· ·ya ··que sumando al primero el 

periodo de gestación se obtiene dicho intervalo. 

Se ha considerado como un elemento bésico, para mejorar 

la capacidad reproductiva del hato, disminuir el tiempo que 

utiliza el animal en iniciar su actividad reproductiva 

después del parto, 1 agrando de esta manera aumentar 1 a 

posibilidad de cargar a la hembra • De~de el punto de vista 

económico es deseable que todas las vacas tengan un parto 

anual, lo cual demandarla de el las un intervalo de 60-90 

dlas entre el parto y la siguiente concepción, parAmetro que 

dependerá. a su vez del tiempo que ui.i l. ice el animal en 

reiniciar la p-r'esentaC?-i6n- ·de estros, ·1a '"d&tScción adecuada 

del mismO, y. el. 'Servicio adecuado CLS.'uderdale, 1974; 

Bozworth !ll. ;U.., 1s'~ú Cabello y Mar~¡;;ez, "UÍ6.4> • 
•• ,.. '.· > • •• 

El int~r~~·~_9f/'.~~·~,t'r~.: ·-,'P,~;~ós, -enco.'1trad.os para bovinos 

productorés.'_de··· t'Sch&;;·:Sxp 1 otadoS . e~~·'i·~ (i~a:.\emp't ado varia de 

360 d 1:.s <Anta et 

!.!..-. 1969 > ·: · :c~-n ~: ~~~·p~~·t~>á. ~~.".t,Ci~-:.~·· ~-e~.~- t"t~dos .~na t_ izados en 1 as 

reglones·-·.tr~·p1c~l~~"Cer·~~-~~-E;~ et- ª-1_ C19B7>. indica un IEP de 
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427Z103 dia& en vaca& Hol&;tein manejadas en trópico seco, 

result.ados similares fueron encontrado& por Si 1 va ll iU... 

t1990l en iguales .condiciones clima.t.ológica&. Por su parte 

Rom6.n tl. ª1.,.. t ~976.l • .Román y Flores ( 19601 encontraron 

intervalos que van ·de ·422-436~dias en trópico húmedo • 
. "~· .. ·~< -

En 1 os traba.jos" - realizados por Cervantes tl il•, < 1987 J 

observaron que··a1--. IEP· se vio influenciado por el año en que 

&e present.6 el pario Y. el nómero de partos con que contó la 

vaca, por s~ parte Silva !U. A,L.,(19901 observaron que el IEP 

se puede disminuir considerablemente dependiendo de la 

nutrición y da la época en que se presenta el parto, estos 

resultados concuerdan con 1 os encontrados por Basurto @!.. 

il· • ( 19671 quiénes observaron que animales en estabulación 

se comportaron con un lEP de aproximadamente 150 dias menor 

a tos registrados en ganado en potrero 

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

Mucho se ha hab 1 ado sobre 1 os prob 1 amas de 11 evar 

ganado europeo a los trópicos, principalmente cuando se 

t.rata de vacas especial izadas en la producción de leche. 

Aón asi, se considera que el trópico ofrece una buena 

posibilidad de aumentar la producción de leche en México, 

dado que las condiciones meteorológicas caracterlsticas del 

clima tropical confiare al medio y a la tierra un gran 

potencial para la producción de plantas forrajeras que 

pueden ser aprovechadas para la alimentación del ganado 

bovino <Chicco y Shultz, 1978; Lozano@.!.~ •• 1978J. 
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Se sabe que di'ferentes elementos el 1matol6gicos tales 

como temperatura ambiental, humedad relativa, precipitaci6n 

pluvial, influyen directa o indirectamente en la fisiologia 

de las vacas productoras de leche de origen europeo (Rom~n 

et !.l.•o1978¡ Gallna y Arthur, 19891. 

Las temperaturas elevadas, asi como la humedad relativa 

causan en las razas bovina¡¡ da origen europeo un estrés 

continuo, provocando una respuesta por parte del organismo 

que Incluye cambios en el metabolismo del agua, 

carbohidratos, lipidos, proteinas y minerales afect~ndose el 

crecimiento , producción de leche y actividad reproductiva 

(Garala, 1963> 

Se ha determinado que el estrés puede provocar una 

reducción en la secreci6n de la hormona 1.H, afectar el 

desarrollo de los folículos ováricos, ta expresión del estro 

y producir mortalidad embrionaria temprana, asl mismo, puede 

afectar de maneras múltipJes el comportamiento reproductivo 

<Thatcher et tl.,19881 Zarco, 1991). Durante situaciones de 

estrés aumentan las concentraciones circulantes de cortisol. 

Esta hormona aumenta la disponibi l ldad de energla a más 

largo plazo que la adrenalina, debido a que promueve la 

gluconeogénesis a partir de las reservas proteicas del 

animal, adicionalmente el eortisol favorece la movltizaci6n 

de grasas a partir de depósitos corporal es. Es importante 

considerar que Jos efectos de una situac16o estresante 
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dependerán de la intensidad del astr•s y la duración del 

mismo. El estré& calórico es considerado por su duración un 

estrés cr6nico de tipo ambiental que puede provocar 

anestros, fallas en la ovulación, quistes ováricos y 

mortalidad embrionaria (Zarco, 1991). 

Se sabe que la nutrición afecta la eficiencia 

reproductiva debido a los efectos que tiene sobre la edad a 

la pubertad y el mantenimiento del ciclo astral. Los efectos 

de la nutrición han sido evaluados con base en la energia 

consumida, otras variables nutricionales como el agua, 

proteinas, vitaminas y minerales, podrian afectar el 

comportamiento reproductivo después del parto pero sus 

efectos auri no se conocen o no son bien entendidos CShort 1 

1966 ¡ Gal 1 na y. Arthur, 1969 l • 

sa··cor\'stdera que las principales causas de infertilidad 

posparto son: involución uterina, ciclos astrales cortos, 

. anestro. e lnfartll!dad en general • La !nfarti 1 !dad 

ocasionada por otros factores &e presenta en todos los 

ciclos astrales independientemente si se presentan. antes o 

después del parto. Los otros tres factores se presentan 

exclusivamente después del parto. La involución uterina 

previene de una nueva gestación durante lps 20-30 dias. Si 

el estro y la ovulación ocurren antes del dia 40-50 posparto 

la gestación no ocurre debido a que existe una alta 

incidencia de ciclos cortos, provocando que el cuerpo lúteo 

involucione ante& que se haya dado la seftal del comienzo de 

la gestación. Estos ciclos cortos son causados por la 
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aparente secreción de prostaglandinas por el útero en 

involución !Short,19661. 

El anestro puede variar desde unos pocos dias hasta más 

de 100 dlas dependiendo de varios factores tal es como la 

raza, edad, distocia, estación del parto y la presencia del 

toro, pero los determinantes de la duración del periodo de 

anestro son la combinación de la lactación y nivel 

nutriclonal lShort, 1986¡ Gallna y Arthur, 1969). 

Por otro lado, la intensa actividad posparto encaminada 

a la Secreción de leche tiene una mayor prioridad metabólica 

que la reproducción. Por· lo que la involución uterina, 

reinicio del ciclo astral, cOncSpción y desarrollo del 

embrión puede ser alterado alargAndosa asl el intervalo 

entre partos y por consiguiente afectándose la eficiencia 

reproductiva (Chalupa-Ferguson, 1966). 

Trabajos real izados por Garcia-Winder ( 1966) revelan 

que la duración del periodo abierto se alarga conforMe. se 

disminuye el consumo de energia durante el último·· trimestre 

de gestación asl como después del parto, alargando la 

duración del intervalo entre partos. 

ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA 

La explotacl~n del ganado lechero en clima tropical es 

uno de los intentos del hombre por utilizar en forma 

eficiente los recursos naturales de asta zona, generalmente 

los sistemas de al imantación del ganado en el trópico se 

basan en el pasto~eo tMartlnez !!i ~.,19661. 
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Existen 'una' seria da factores ·dal medio ambienta 

que a'fectan 'profUndament·a la ca·~· ;d~~d y disponibilidad de 

el imáticos, 

y bi6ticos; 

importantes 
~:<, ~- •' -··- ;,_~;_:;::·'-1·:.~-- :· 

<Gallna, 19911• ·~_~,<;~;~"~:, ~:,\{t 
- ,';: 

El clima es·'B(P'r~'~.~-d)~··de las condiciones atmos'féricas 

tales como pr~cipi~8c-i6rl"_· pluvial, humedad, radiación, 

temperatura y YientOs, qu~ pueden ser medidos y expresados 

matemáticamente. La precipitación pluvial es el factor más 

importante en el manejo de Jos pastizales, debido a que el 

agua as el fundamento para cua 1 quier 'forma de vida. La 

distribución de las lluvias afecta directamente los tipos de 

pastizales, la producción de forrajes y por tanto de ganado 

ya que determina si la vegetación recibe humedad durante la 

época de crecimiento o si la humedad se recibe y es 

almacenada en el suelo para usarse en un periodo posterior. 

Las lluvias de primavera y oto~o aunado a temperaturas 

adecuadas crean un forraje para un pastoreo que dura gran 

parte ddl a~o, carac.teristicas que se cumplen en las zonas 

tropicales durante· la é_po~~ de lluvias <Galina, 1991). 

Bajo estas condiciones el imáticas, et. estado general de 

1 os anima-1 es dependerá. de la disponibilidad natural del 

forraje, d~ndo como resultado un p~·bra··.est"~dc;; ·~corporal de 1 os 

;;¡.nfmales - d':Jrante la época .de secat'.'&eguido por un rápido 

mejoramiento que se logra por. 'el. 'api:-ovechamiento de Ja& 
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al tas producciones de materia seca de los forrajes durante 

la época de lluvias IChlcco y Shultz,19761. 

Trabajos realizados por Cervantes tl ª1_. t1967> y Silva 

~~ ª-1_. <1990), demuestran que en el trópico seco se observa 

una marcada estacionalidad reproductiva para el ganado 

productor de leche de la raza Holstein, el los observaron 

que un gran porcentaje de los animales quedan gestantes 

durante la época de menor temperatura. Esto se complementa 

con el hecho que el animal ha estado expuesto a una 

al imantación abundante y de buena cal ldad durante la época 

de lluvias (junio-octubreJ. Cosa que no ocurre en la época 

seca donde es dli'icil que los animales ciclen o queden 

gestantes debido a su mal estado corporal. Resultados 

similares fueron obtenidos por Iglesias y Martinez ·(1977) 

quiénes obse_r_varon que el ganado Holst.ein manii'iesta mejor 

comportamiento reproductivo durante el invierno <noviembre-

abri 1) 1 en sus trabajos real izados en Cuba y Escami l la !!.S. 

tl• e 1982) q_ulen trabajó con Charolais en México ·sugiere que 

para _el gán8:do europeo los proa ramas de empadre se hagan en 

el inviel-no.-: POr otro lado, Thatcher tl tl• (1988) encontró 

que el estrés, térmico antes y después de la concepción, 

aumenta ta ·tasa de "mortalidad embrionaria ocasionada por el 

incremento en la incidencia de embriones anormales y a la 

alteración en lss sefiales (entre el endometrio y cigoto) 

para et mante~imlento de la gestación. 
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ACTIVIDAD REPRODUCTIVA POSPARTO 

Durante la última etapa de la gestación, el 

funcionamiento de la& gonadotropinas se encuentra inhibido 

por la influencia de las altas concentraciones de estradiol 

y progesterona, presente en este momento, las cuales baJan 

inmediatamente después del parto, originándose Ja remoción 

del _bloqueo. En ese momento, la hipófisis es capaz de 

t,iberar en pocos dias hormona folfculo estimulan~e (FSHJ, Jo 

que aunado a una esporAdica producción de Ja hormona 

liberadora de gonadotropinas lGnRHJ, provoca un aumento 

gradual y sostenido da dicha hormona en plasma CFSHJ 

CLamming ~ !!J_.,1981). 

En el momento del parto la capacidad de la hipó~isi~. 

para la producción de ho,rmona luteinizante CLHJ es a(ln bS.Ja, 

debido al incremenl
0

~<~~-·<1a :liberación de GnRH hay un aumento 
. ,,-,' 

en Ja concentraciÓ.~'-· de am~as hormonas asi como Sn«.: fa··. 

producción pulsátil· de·~·LH ia.:ito-·en su frecuencia como en_ su 

amplitud, lo que origina la presencia de . un ·, pi~o 

preovulatorio de esa hormona, seguido de la ovulaoi~n· y- el 

inicio de una fase lótea, dicha fase pod.rá tener una 

duración normal o ser corta, de esta manera páulatinamente 

se establece nuevamente la actividad reproductiva CLamming 

tl tl·,1961). 

Chalupa y Ferguson ( 1966) encontraron que un balance 

negativo de energia después del parto aparentemente, 
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interfiere con la habll ldad del eje hipótalamo-hlpófisis 

para establecer patrones pulsátiles de LH, necesarios para 

un desarrollo folicular y una ovulación normal. Por otra 

parte, el ovario puede ser menos sensible al est~mulo de la 

gonadotroplna cuando existe una hipoglicemia al inicio de la 

lactancia • 

Considerando los estudios realizados sobre el reinició 

de la actividad ovárica posparto, se ha observado en ganado 

Holstein ubicado en clima templado un intervalo de 19.S dias 

del parto a la primera ovulación y de 34.5 al primer estro 

detectado lKing tl !!l.•, 1976). En el trópico seco se 

encontró una media de 46.9 dias del parto ala primer estro 

detectado para ganado en pastoreo y 50.4 dlas para ganado 

estabulado en estudios realizados con ganado Holstein 

lBasurto !!.!:,. !!l.·, 1967). 

SINCRDNIZACIDN DE ESTROS 

la estacionalidad reproductiva que presentan las razas 

especializadas en ta producción de leche y en particular la 

raza Hotstein, impide que la producción de leche &ea 

continua a lo largo del af\o. Una opción para que la 

leche ha sido 

se cuenta con 

19921. 

prostaglan~_inas=_ se ha 

utiliza cada vez mé.s. Se 'puede aplicar la prostaglandina 
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natural tPGF2od, a dosis total de 25 mg 6 prostaglandina& 

sintética como cloprostenol a dosis de 500 mg por via 

lntramu&cular o fenorostaleno a dosis de 1 mg subcutáneo. 

La vaca en diestro inicia un nuevo ciclo de 3-4 dias después 

de la apl lcaci6n. El empleo de la prostaglandinas como 

sincronizador de estros en las vacas puede ! levarse a cabo 

de diversas maneras teniendo en cada una de ellas ventajas 

y desventajas (Silva ¡¡S,. !!l.·• 19921. 

la apl icao16n da dosis única, sin conocer la fase del 

oic1o en que se encuentra el grupo de hembras permite 

obtener una sincronización aproximada del 70 ~ de los 

animales. Si a este grupo de animales se la aplica una 

segunda dosis de 6 a 11 dias después de la primera 

aplloaci6n, se obtiene una sincronizaci6n teórica del 100 %. 

Esta manera de utilizar las proataglandlnas o~rece la 

ventaja de sincronización sin la necesidad de palpación 

rectal para detectar el cuerpo lóteo, pero resulta bastante 

costosa ya que es necesario aplicar 2 dosis por animal. 

Otra manera consiste en realizar Ja palpación rectal de 

las estructuras genitales para seleccionar a los anim.ales 

que se someterán al tratamiento (con cuerpo lüteo en 

ovar to J 1511 va !U. !!.L • , 1992>. 

En este método el costo e& t nferi or ya que s6 to se 

utilizara el producto para lisar los cuerpos lúteos 

presentes, la desventaja. es l·a · necesidad de realizar 

palpación rectal, trabajo· que se incrementa conforme se 

aumenta el tamai\o del hato a tratar <Si a va ll tl, . , 1992t. 
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Otra forma da inducción y sincronización de astro& e& 

utilizando progesterona. Existen muchos progestAgenos 

sintéticos que se han utilizado para sincronizar cal ore&, 

aplicados por dl'ferentes vias de administración. Uno de 

el los e& el sistema comercial conocido como di&positivo 

intravaginal de liberaciOn de progesterona <PRID de AbbottJ, 

es capaz da liberar progesterona la cual es absorbida por la 

mucosa vaginal y pasa a la circulación sistémica desde la 

primera hora de aplicación alcanzando nivele& superiores a 

1n¡/ml de sangre, similares a los presentes durante la fase 

lótea del ciclo astral. El uso del dispositivo intravaginal 

durante 12 dias permitió alcanzar porcentaje& de hembras 

sincronizadas del 68 "· Las hembras tratadas pueden 

inseminarse a tiempos determinados o después de la 

observación de estro. Se logra una mejor expresión del estro 

y mejor fertilidad cuando se combinan el uso del PRID con la 

aplicación de PGF2a A 24 h. antes del retiro del dispositivo 

!Silva et!!..!..., 19921. 

Otra via de aplicación es por medio de implantes 

subcutáneos;· Ctue ·contienen progeatágenos C Norgestomet) que 
: .. · ·. . . . . 

se uti t lzan en::-tI-atariiiai1tos ·cortos de 9 dias acompai\ado de 

la adminiStraci6n ·intramuscular de una combinación de 

trataíniento, 10 

~ • • ·''; • ':· '.;,-~: :·.: ,': 'r • >. , :: ; ~ ( .: •; • ' • • 

estrad io 1 ~ .\·:_~)i'.~;;{~~~·ge·_~tonl . .'at 
···;;:·::",_t;.·:;'« ::,,:.:-':'."; :J.;_ 

al inicio del val era to de 

que.· permi.te ,_ .. un buen centro 1 de la 
·.:: .. ''."> >" . 

sincronización y mejor . .,e.rtil idad 1 el animal responde con 

desarrollo folicular, estro y ovulación en un periodo de 1-3 
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dias, lo que permite la inseminaci6n de 46-54 horas después 

de retirado el implante !Silva!!_~ ., 19921. 

PESO VIVO 

Et comportamiento det peso vivo y su repercusión en la 

reproducción es una de las preocupaciones que han tenido los 

ganaderos durante muchos af'\os. Trabajos en vacas Jea he ras 

alimentadas con pastos como dieta bAsica y bajos niveles de 

supJementación no han proporcionado resultados 

s:atisfactorios en su conducta reproductiva, asi lo 

observaron García y Garcia ( 1990>. No obstante es muy 

discutida la gran variabilidad que se presenta en la medida 

del peso vivo y ha provocado que se utl 1 icen otras formas 

que recojan estas determinaciones y puedan ser mejor 

utilizadas en el comportamiento animal¡ una de ellas es el 

uso de la condición corporal lEdmonson §.!. ~ •• 1989>. 

Diversos autore& han encontrado una estrecha relación 

entre la oondiclón corporal al parto, la produccl6n de leche 

inicial y la reproducción. Se ha se~alado que las vacas que 

presentan bajo peso posparto prolongan el inicio de la 

actividad ova.rica en aproximadamente 13 di.as por cada 50 kg 

de peso por debajo del peso raciaJ. Además una baja 

condici6n corporal al momento de la inseminación se 

convierte en una disminución en los porcentajes de gestación 

<Garoia y Garcia, 1990). 
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Resulta interesant.cr la relación que existe entre el 

peso vivo da la novilla para lograr una eficiente gestación, 

Garcia y Garcia (1990J citan a Villa¡ran quien alcanzó su 

mayor número de gestaciones con pesos vivos superiores a 360 

kg. con vacas Holstein • 
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OBJETIVO' 

L~s objetivos del presente trabajo son 

-Valorar.el e~ecto que tiene la época del a~o en que se 

presentó el parto· sobre el intervalo entre partos en vacas 

Holsteln, en condiciones de tr6pico seco. 

-Evaluar el comportamiento reproductivo del ganado 

productor de leche bajo condiciones de tr6pico seco 
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HIPOTESIS 

la época de parto influye sobre el intervalo entra 

partos del ganado Holstein en el trópico seco mexicano. 
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M A T E R 1 A L Y M E T O D O S • 

El trabajo se desarrolló en la •Posta• 

agropecuaria de la Universidad de Colima, geogr6ficamente 

localizado a 18° 55' latitud norte y 103°53' longitud oeste, 

con una altura de 33 msnm, con una humedad relativa promedio 

de 65", el ima tipo Aw seco cá.l ido con ! luvias en verano, 

temperatura media anual de 26ºC y una precipitación pluvial 

en promedio de 710 mm. 

Se utilizaron los datos de Jos registros reproductivos 

de un hato de ganado productor de leche, 

colectados durante seis aftas (1967-19921. Dicho hato 

contaba con 60 vacas de la raza Holstein. Los animales eran 

alimentados en praderas de zacate Estrella Africana <Cynodon 

plectostachyus), donde permanecían todo el tiempo y eran 

retiradas de éstas, dnicamente durante la orde~a, se 

alimentaban complementariamente en la época de estiaje con 

ensilado de maiz o de sorgo, además de utilizarse de manera 

rutinaria supJementación basada en concentrado comercial 

1330 g/kg leche producida!, melaza 11 kgJ, urea 1100 gl y 

sales minerales Cad Jibitum>. La producción de leche por 

vaca promedio es de 9.5 kg por dia y 2,600 kg por 

lactancia de 280 dias. 

Este grupo se sometió a prác~i.cas de manejo como son 

pesaje Cel peso nos dará una id~~<:·~'Proximri.da del estado 

corporal del ganadoJ y palpación ·rectal en forma mensual 1 

además de desparasitación externa· a· interna. Con respecto al 
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manejo reproductivo se util 1~6 la monta directa y el toro 

permaneció todo el tiempo con el hato. 

Con la final !dad de conocer ta duraci6n del intervalo 

entre partos y el efecto que sobre éste tiene la época de 

parto, as! como determinar la presencia de estaciona) idad 

reproductiva, de los registros reproductivos se obtuvieron 

las fechas de parto¡ para tal efecto se dividió el af\o en 

cuatro épocas que coincidieron con las correspondientes 

estaciones del ai\o de ta siguiente manera : 1 Primavera (21 

de marzo-21 de JunioJ, ! 1 Verano <22 da Junio-23 de 

septiembre), 111 Oto~o (24 de septiembre-Zl de diciembrel y 

IV invierno l22 de diciembra-20 de marzo). Debido a que no 

se tuvieron loa datos de edad de la vaca y número de parto, 

no se consider6 su efecto en este estudio, ni el 

correspondiente al a~o de la observación. 

La duración del intervalo entre partos se clasi~ic6 en 

cuatro grupos; excelente: menos de 307 dias Idos 

desviaciones eatindar por debajo de )a media), buena: soa a 

416 dias <una desviación por abajo de la media>, regular: 

417 a 525 dlas (una desviación por arriba de la media) y 

malar mis de 526 días 1ouando se ubic6 a dos desviaciones 

por arriba de la media>, clasificación tomada del trabajo 

realizado por Silva tl tl <1990•. 

Para el anattsis estadistico de la in~ormaoión se 

utilizaron medidas de tendencia central l media, desviación 

estilndar) un análisis de varianza lANDEVAJ para determinar 

la dlferencia entre medias y una prueba de Tukey para 
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establece:r diferencia múltiple de m•di••• en cuanto a la 

duración del intervalo entre partos por época del •fto Y se 

real iz6 estadística. no paramétrica oon una prueba de 

independencia y estadistico de Xª en el caso de ta presencia 

de parto y la época deJ afio <Oaniels, 19871. 
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R E S U L T A D O S 

Se consideraron en este trabajo un total de 233 

intervalos entre parto CIEPJ. Con la distribución que 

mostraron Jos partos a través de los aftas, se determinó 

mediante una prueba de xz una marcada estacionalidad 

reproductiva, observándose que la época tuvo 12.3" C39 

partos) del total de partos, Ja JI 18.6% (59 partosJ, la JIJ 

52.4% (166 partos) y la época IV 16.7% C53 partos>; donde la 

época 1 I l muestra el mayor número de partos y es 

estadisticamente diferente respecto al resto de las épocas 

CP< o.OSJCCuadro 1, Gr~~ica lJ. De esta manera, considerando 

la época de parto como base 

concepción, el invierno resultó 

para obtener 

1 a mejor con 

la época de 

52.4" de 1 as 

concepciones y en el verano presentó el menor con solo el 

12.3" (Cuadro 2, Grá.fica 1). 

De los 233 IEP analizados, la duración media general de 

este pará.metro fue de 416 ± 109 dias. La información sobre 

la duración del IEP se evaluó mediante un análisis de 

varianzaCANDEVA) 

prueba de Tukey 

e cuadro 7), posteriormente se 

para determinar diferencia 

realizo una 

múltiple da 

media&. Las medias por época presentaron una variación 

marcada, teniendo para la época una duración de 483 dias, 

para la 11 420, para la 111 395 y 426 dias para la IV, 

mostrándose diferencia estadistioa CP <0.05) entre la época 

(primavera) con respecto a la IV CotoP\o) CCuadro 3, 

Griflca 21. 
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El mayor ntlmero de IEP se ubica en la categorta 

denominada como BUENOS con una duración que va de los 308 a 

los 416 dlas 160"), le sigue la categorla de los REGULARES 

de 417 a 525 dias (20.6%), posteriormente los incluidos en 

la catagoria de MALOS que son aquel Jos con una duración 

mayor a 526 dias (13.8%) y por último loa clasificados como 

EXCELENTES que incluye aquel los intervalos menores a 307 

dlas 15.6"1 !Cuadro 41. 

En el cuadro 5 se muestra la distribución de los IEP 

según su clasificación, en cada una de las épocas en número 

y porcentaje. Observándose que la categoria BUENOS muestra 

su mayor porcentaje en el otofto con el 63.1%, siendo notoria 

también la ausencia de intervalos de clasificación EXCELENTE 

en la época I. 

El peso promedio del hato fue de 435 kg, la media 

mensual mostró un miximo en el mes de diciembre y un mtnimo 

en el mes de febrero. En cuanto a las medias por época no 

existió variación significativa, teniendo para la época 

una media de 439 kg, para la 11 435 kg, para la 111 431 kg y 

433 kg para Ja IV !Cuadro 61. 
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Cuadro 1. D1atribuc16n de los partos por época en 
n~mero y porcentaje. 

Epoca, No. de partos Porcentaje " 

(PRIMAVERA> 39 12.3 b 

11 t VERANO> 59 16.6 b 

111 lOTOllO> 166 52.4 a 

IV t INVIERNO> 53 16. 7 b 

Total 317 100.0 

* Los valores en la misma columna que no compartan al menos 
una literal, son estadisticamente diferentes <P<0.05). 

Cuadro 2. N~mero de concepciones por época y su 
porcentaje correspondiente. 

EPOCA No. de concepciones Porcentaje 

1 tPRIMAVERA> 53 16. 7 b 

11 t VERANO> 39 12.3 b 

111 tOTOllO) 59 16.B b 

IV t INVIERNO> 166 52.4 a 

Total 233 100 

* Los valores en la misma columna que no compartan aJ menos 
una literal, son estadísticamente significativos IP<O.OS>. 
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l llBll EP (cfas) 

CRUD l. araR:INS Y P.ll'JIS IN 
VACAS IDSDllN Pllt ll'lx:l IN .. 'llO'Dl 

-PP(mm) -Tomporatira (oC) 
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Cuadro 3. Nómaro de Intervalos entre partos y su duración 
media por época. 

Epoca Duración media No. da IEP Porcentaje 
ldlasl " 

1 <PRIMAVERAi 463 a 27 11.6 

" <VERANO> 420 ab 40 17.0 

111 IOTOROI 395 b 123 53.0 

IV (INVIERNO> 426 ab 43 16,4 

Total 233 100.0 

* Los valores en la misma columna que no compartan al 
menos una literal, son estadisticamente di~erentes 
IP <0.051. 

Cuadro 4. Distribución de IEP da acuerdo a su duración en 
dlas; 

Duración .categoria " da IEP No, da IEP 

Excelentes 
<307 d!as. 2·STD <media 5.6 13 

Buenos 
306-416 dlas 1 STD < media so.o 140 

Regulares 
417-525 dias 1 STD > media 20.6 46 

Malos 
> 526 diaá 2 STD media 13.6 32 

Total 100.0 233 
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Cuadro S. Porcentaje y Número de lEP distribuidos 
de acuerdo a la época de parto y a su duración en dias. 

CATEGORIA EPOCA 
JI 111 IV 

• " • " • " • " 
Excelentes o 10) 17.7) 6 161.5) 4 130.6) 

Buenos 7 15,0) 21 114.9) 66 163.1) 24 117.0) 

Regulares 10 120.6) 15 131,3) 16 137.5) 5 110.4) 

Malos 10 131.31- ;_3 1_¡¡. 4{:'.; -__ :_:9.: 126.2) 10 131.2) 
j -~-

Total 27 111.5)-· ~-~r-1E~t~!;,1_~3 ;_153) 43 116.4) 
··c.·é 

. :,:-·:: 233. 1100) : 
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D 1 S C U S 1 O N 

Por la distrlbuci6n de los partos en las diferentes 

6pocas de 1 afto, se observó que en 1 a época 1 I 1 ( otof\o) se 

presentaron el mayor nómero de partos y en la época 

CprimaveraJ el menor, mostrándose una marcada estacionalidad 

reproductiva, estos resultados concuerdan con los obtenidos 

por Cervantes tl tl• < 1987), quien encontró una variación 

anual de Jos partos con un mínimo en los meses de mayo a 

Jul to y un mt..ximo de octubre a enero y con Sil va tl i!.l.· 

( 1962), quien determinó un mayor nümero de partos en el 

otof\o y el menor en el invierno. Este resultado difiere con 

lo mostrado por Martinez ~ !.l.<1988) quien indica un mayor 

n~mero de partos en los meses de marzo a mayo con una baja 

considerable para junio y Jul lo y una nueva al za, pero no 

tan marcada de agosto a septiembre. La presencia de loa 

partos indica asimismo la época de concepciones donde se 

encontró que la época IV cuenta con el mayor número, 

resultados si mi 1 ares son mostrados por Cervantes tl tl 

(1987J, Silva~~ (J990J en el trópico seco y Lozano~ LA... 

(J978J en trópico húmedo, mientras que Martinez g,!. i!.L <1986J 

encontró en trópico húmedo resultados que difieren a los del 

presente trabajo. 

Se podria pensar que la estacionalidad encontrada se 

debe a la variación en la disponibilidad y calidad del 

forraje, siendo mejores estas al presentarse las 1 Juvias 

<Julio a octubre; Gráfica 1) Galina C1991J; lo que permite 
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al ganado mejorar su condición gen•ral para la época 

istgutente 
C invierno J , conJu¡r.t.ndose as! do• factores 

importantes para lograr una mejor eficiencia reproductiva, 

como son el estado de carnes al momento de la monta y la 

coincidencia de un clima de mayor confort para los animales 

(con temperatura ambiental y humedad relativa bajas>, estas 

observaciones concuerdan con 1 as encontradas por Cervantes 

tl tl• (19671, Silva!!.!. ;U_, <19901, Thacher et tl• <19661, 

lgleaias y Martlnez l 1977 l y Escami l la tl tl• < 19621. Esta 

condición el imatol ógica de lluvia• tan estacionales, 

responde al porque de las diferencias mostradas con los 

resultados de Martinez tl 8..L C 1986), dado que su trabajo se 

realizó bajo condiciones de el ima tropical hómedo 

ITlapacoyan, Veracruz con precipitación pluvial de 1700 mm 

anuales>. 

La duración promedio del IEP fue de 416 ± 109 dlas, 

observándose una variación importante de acuerdo a la época, 

con el valor menor <395 diasJ cuando el parto se presentó en 

ta época 111 y un máximo 1483 diasJ para los partos que se 

presentaron en 1 a época J 1 resultados similares son 

publ toados por Cervantes lft!.. tl-11967 J quien observó una 

media da 427 ± 103, con un mínimo de 37~ dias y un máximo 

de más de 600 dias, en intervalos entra partos que se 

originaron en los meses de septiembre a noviembre y da marzo 

a mayo respectivamente; Sil va tl tl• ( 1990J encontró una 

media de 414 dias, donde los IEP má.s eficientes fueron 
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encontrados en parto& que se presentaron en otoño (398 diasJ 

y los m•• largos en primavera l511 dias). 

Pearson C1973> oita a Velasco C1971J quien encontró 

lEP que van de 380 a 409 dias en animales manejados a 

temperatura de 21-27ºC y oon humedad relativa de 60-70~ len 

los meses más caluroeosJ. A•i los resultados son más bajos a 

los encontrados por Román y Flores l19BO> quien indicó IEP 

promedio de 422 dias, con IEP más largos en pariciones que 

se presentan en Jos meses más calurosos labril-septiembreJ 

en ganado manejado bajo condiciones de trópico húmedo; algo 

similar ocurre con los resultados reportados por Becerril et 

tl C 1961) con un mi nimo de 416 y un máximo de 458 d ias ¡ 

L6pez 11986) cita a Castillo 11972> quien encontró un lEP de 

452 di as, a Román ·e 1972> con resultados de 436 dias en 

Veraoruz y a Rojas l 1972) con reportes de 452 dias. Por 

último Lozano 11!. !..L· l 1976) reporta un IEP de 448 dias en 

Veracruz y 407 dias en Yucatán. 

Nuestros resultados se~alan que los intervalos más 

cortos se presentan en 1 os partos ocurridos en el otofio, 

debido a que los animales conservan un buen peso corporal de 

la recién terminada temporada de 1 luvias, además de existir 

en esta época al imanto suficiente y de buena calidad que 

permite al animal mantener una buena condición corporal, 

logrando asi un pronto retorno a la actividad reproductiva, 

a diferencia de los animales que parieron en primavera los 

cuales llegan al parto en una baja condición corporal que Se 

agrava con el parto, tomando asi un mayor tiempo para su 
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recuperación y reinicio de la actividad reproductiva. Aai lo 

demuestran los estudios realizados por Galina y 

Arthurl1989l, Chalupa y Fergusonl1988l y Garcia (19881 

Aunque podria esperarse una disminución de los pesos 

por la estacional ldad de los pastos y tener para la época 

111 loa pesos m~s altos, esto no ocurre debido a que este 

ganado es suplementado en la época seca, además, el pe~o de 

un mayor número de las hembras gestantes enmascara la baja 

del peso en las épocas y 11 de las vacas vacias. Por lo 

que el efecto que pudiera tener sobre el lEP en este ganado 

no se puede medir con exactitud; siendo una variable 

importante en ganado que no es suplementado. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

-Existe estacionalidad reproductiva, la cual se 

favorecida por las temperaturas mis bajas, adecuadas para 

mejorar la fertilidad en la época IV <diciembre-marzo). En 

el ganado Holstein criado en el trópico seco del estado de 

Colima. 

-La época del parto afecta la duración del JEP, mostr~ndose 

una mayor eficiencia en aquellos que se presentan durante el 

invierno. 
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