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RESUMEN 

El presente trabajo fue desarrollado en una explotación comercial de ganado bovino lechero 

de Coacalco, Estado de México, para evaluar la eficiencia reproducth·a durante el periodo 

comprendido del año 1987 a 1991, empleándosr. 1061 vaquillas de la raza Holslein, bajo un 

sisrema de exploración inlensiva. 

Se urilizaron 5 grupos de animales considerando el año de nacimienro para el análisis 

esradfstico; empleándose el modelo lineal (GLM) y la comparación múltiple de medias por la 

prueba de Duncan. 

En relación a los dfas al primer servici.o (DPS), se presentaron diferencias significativas a un 

nivel de (P<0.05) por lo que el . año de nacimiento si influye sobre este parámetro 

reproductivo. en donde Ja edad promedio al primer servicio fué de 519.12 ± 53.57 dfas • 

. Con respecto a la edad al primer servicio fértil (DPSF). del total de vaquillas en estudio, el 

promedio correspondió a 531.24 ± 62.41 dfas, en donde también se presentó un efecto del ai\o 

de nacimiento. 

Se enconllÓ que el número de servicios por concepción (NSC), en las vaquillas estudiadas fué 

de 1.21 ± 0.54. como promedio general, en donde se presentó diferencia significativa a un 

nivel de (P<0.05). con respecto al allo de nacimiento de las vaquillas. 



La edad promedio al primer parto en los animales en estudio fué de 804. 77 ~· 2.29 dias, en 

donde también se presentó un efecto del a~o de nacimiento, encontrándose la mayor 

diferencia en aquellas nacidas en el MO de 1987, sin embargo. la edad a la presentación del 

aborto en las vaquillas fué 747.51 ± 5.2 días, debido a que los animales que presentaron 

interrupción de la gestación; ésta ocurrió de manera general a los 202.8 ± 1.3 dias, en donde 

también se encontró un efecto del MO de nacimiento 

Se concluye que los resultados obtenidos están alejados de los propuestos como ideales en la 

literatura a excepción del NSC; pero aún asl, están cercanos a los encontrados en México; por 

lo que esta explotación se cnlílica como regular en cuanto a los parámelros reproductivos 

evaluados en las vaquillas a primer parto. 

De acuerdo a la época de nacimiento tiene en términos generales efectos sobre la edad al 

primer servicio, los días al primer servicio fértil, el número de servicios por concepción y la 

edad al primer parto. 
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INTRODUCCION 

Par1iendo del hecho de que Ja ganaderia lechera en nuestro pals, se desarrolla ante la 

imperiosa necesidad de producir más y mejor; el sector de la industria agropecuaria, tiende a 

aportar un número cada vez mayor de innovaciones tecnológicas, Jo cual. consecuentemente 

exige cambios en los conocimientos y hábitos de trabajo (SI). 

En México, un país con alto crecimienlo de población, requiere un desarrollo agropecuario 

paralelo para cubrir las demandas de alimentación que se generan; se producen 

aproximadamente 13,922 miles de litros de leche en el D.F .. y a nivel nacional se producen 

7.404,078 miles de lilros, siendo el 96 % de esla producción leche vaca para salisfacer la 

demanda de una población de 81,249,64$ habilantes, con un costo de N$ 1.04 por litro de 

leche, y el casio de producción es de N$ 7,404,078 ( l. 22, 34, 38, 49 ). El consumo per 

cápita por persona es de 330 mi de leche, establecido por la mganización mundial de la 

salud (33). 

En los últimos 25 alias la producción mundial de la leche ha aumentado substancialmente, sin 

embargo el ritmo de crecimiento de la población humana mantiene un nivel mayor con 

respecto a este crecimiento de producción (8, 9). 

En México los faltantes de leche para abaslecer la crecienle demanda de la población han sido 

cubiertos con importaciones de leche en polvo, a través del sistema Conasupo-Liconsa. en 

volúmenes que Ouctúan entre el 25 - 30% de la producción nacional. En la pasada d .. 'cada 

oomo lo demuestran una serie de trabajos recientes se disminuyen en forma significativa tanto 

la producción de leche como el número de vacas especializadas, dando como resultado que 

actualmente de 20-25 millones de mexicanos rara vez o nunca toman leehe.{3. 20,21, 48). 



En la mayor parte de las explotaciones lecheras comerciales, la cría de ternera• ocupa un lugar 

secundario. A fin de resolver la problemática anres mencionada, se planeó In formnci-ln de 

centros de recría colectiva en diversas partes del pais, que actualmente no cumplen con el 

propósito para el cual fueron hechos; se pretendla lograr una mayor eficiencia de producción. 

reduciendo los gastos gene-mies : (22). 

• Trabajo 

• Capital 

• Alojamiento 

A una proporción tan baja como fuera posible, permitiendo criar simultáneamente grandes 

Jotes de animales (23). 

Dada la importancia reproductiva que tiene el ganado lechero se considera la necesidad de 

obtener el mayor número de partos en vaquillas que comienzan su reproducción y para 

lograrlo es necesario una serie de prácticas de manejo, equipo, prevención de enfermedades, 

mejoramiento genético y el aspecto reproductivo entn; otras (4, 23). 

Se sabe que las vacas son poliéstricas, y que en las vaquillas la pubertad es la edad en que 

ocurre el primer estro acompallado de una ovulación espontánea. Pueden ocurrir wia o más 

ovulaciones "silenciosas• wttes de que las vaquillas muestren signos evidentes de estro, 

conjuntamente con la ovulación (17, 28). 

En los bovinos existe una amplia variación en cuanto a la aparición de la pubertad; estas 

variaciones son debido principalmente a la raza, peso y edad de las vaquillas. Mientras más 

temprano sea cubierta una vaquilla, tendrá un mayor número de lac!Wlcias y una mayor 

producción total de por vida (9). · 
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Antes de la iniciación de la pubertad. el conducto reproductivo de la vaquilla crece 

proporcionalmente al dcsnrrollo corporal, pero a partir de los 6 meses de edad la tasa de 

crecimiento de esos órganos es mayor que la del cuerpo. Hacía los 10 meses de edad la fase 

de crecimiento rápido del conducto reproductivo cesa, y ésto significa probablemente el final 

de la pubertad (6). 

La presentación de la pubertad se encuentra influenciada por diferentes factores, enrre los que 

se pueden mencionar son, la estación del año, la nutrición, etc. 

Grass ( 1982) menciona que la estación afecta la edad a la pubertad y que las condiciones de 

invierno durante el período prepuberal son un factor que retarda su presentación. 

Hafez ( 1989) sei1ala que las vaquillas con una buena asimilación de nutrientes y un 

crecimiento rápido pueden acelerar el inicio de la pubertad o viceversa en una escasa 

asimilación de nutrientes, y un crecimiento lento retardan la presentación de la misma. 

Y si se proporcionan condiciones aceptables de un buen plano nutricíonal, las vaquillas 

presentarán el estro teniendo recurrencia regular después del estro de la pubertad. 

Las vaquillas alcanzan su pubertad entre los 8 - 11 meses de edad ( en promedio a los lO 

meses de edad), teniendo un peso entre los 158 - 340 Kg, con una media de 249 Kg (17, 45. 

55, 60, 61). 

La edad al primer estro en las vaquillas varia en forma considerable, sobre todo debido a la 

raza y a las diferencias de los índices de crecimiento (16, 28). 
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Los ciclos estrales normales en las vacas varían entre 17 - 24 dlas y promediau 

aproximadamente en los 21 dfas. La duración del ciclo tiende a ser más corto en las vaquillu> 

que en las vacas maduras. 

El estro se define como el periodo durante el cual una vaca permanecerá quieta mientras e~ 

montada por otra vaca o un toro. La duración normal del estro es de aproximadnmenlc 18 

horas, pero puede variar de 12 - 24 horas. (23) 

En cuanto a la actividad cfclica sexual de la vaca se compone de 4 elllpas: 

Este periodo representa una parte relativamente breve, y dura sólo algunas horas. 

Algunos de los principales signos son los siguientes : 

• Se deja montar. 

• Muge frecuentemente. 

• Nerviosa y excitable. 

• Come poco, la cantidad de leche disminuye. 

• Vulva cdematizada y rojiza. 

• Hay descarga de moco cervicovaginal. 

• Movimiento rlbnico del ano. 



~ 
Esca fase es la continuación del estro que lrans~urrc enlfc los 2 y 5 dfas dél ciclo y representa 

el tiempo enlre las accividades importantes del metacstró; en el ganado vacuno, el tono uterino 

es mAximo y el moco cervical es copioso y acuoso. 

Fajardo (1990) menciona que en la mayor parte de las hembras domésticas, el estro culmina 

con la ovulación, a excepción de las vacas que ovulan duranle el inicio del metaestro. 

La ovulación ocurre generalmente de IO - 12 horas después de terminar el estro, pero los 

Umices de S - IS horas se consideran normales (23, 24, 28, 31). 

Esta fase es la conlinuación del metaeslro, es un periodo que se produce entre los dlas S y 18 

del ciclo cuando predomina la función del cuerpo lúleo. en' donde hay seaeción de 
' ' ' 

progestcrona y al final de la etapa empieza a irivoiucion11r, a degenerar en cuerpo blanco y se 

inicia un ovocito. 

Este se presenta entre el diestro y el nuevo estro, es cuando desaparece el dominio de la 

función del cuerpo lúteo en el organismo y se inicia un rápido creeimiento folicular. El 

proestro se adelanta al estro, y abarca los 3 últimos dfas de ciclo (de los 18 - 21 días). 

De esta forma se culmina un ciclo estral y comienza olro, por lo tanto hasta que sea cubic:ffa 

con éxito presentan\ celo aproximadamente cada 3 semanas (23, 28, 55). 



Para lograr un parto temprano ha sido recomendado inseminar n,_l~s v~quUlas po_r prhi1cra w;: 

a los 14. 16 meses de edad (26, 37) mientras que Anta, .J:l ni (1989J fvan ( l 984) lo maneja 
"' . . ,! . ··~:: . : .. 

d~ IS. meses y Patel (1987) sugiere que se realice entre los 14 ~ ¡·8 ~e~~· de edad; con un 
···- --.. ,•· . 

peso promedio de 330 • 350 Kg. 
':" _.·. ,,- . ' 

De este modo las vaquillas van a parir alrededor de los 23 •• _27 me~cs. de e<ladiconsidera11dc:>. 
, '• -~''. 

que a los 25.8 meses ocurra el primer parto, (21. 3S, 39, S2, SS), pero ·1a nieta.'ideal'de todo '·· •.,,·. ·. ··-··,--· 

programa reproductivo en un hato lechero serla lograr que todos los ani,;;~l~s:pari~;a~'·a ta's 24 ,. . 
-~·-:: . ":_'..'. 

meses de edad y de ah! en adelante tuvieran una cría cada 12 meses (2; 9): »:· 
~ ·.. '.' : ; . . . . .: . 

Aunque en vacas productoras de leche se puede reducir la edad al primer parto i~~minandci ·a 
·-··;.· "'···_::,:;··"·' ,' 

los 13 meses de edad y obtener el primer parto a los 22 meses de edad wJ):~·.'·:::: .. -' 
Sin embargo Dobicki (1989) maneja la inseminación a los 11 mese;de'~eÍl~~/~ 0

lgÜaÍ que 

Nekrasov (1990) y que las vaquillas p,.;.n por primera vez n los 20.3 nt~~esd~··ed~d'. ' . 
. ,.· •• :: -., ''-,;;1·;· 

Los partos tard!os ocurren alrededor de los 27.6 - 29.6 meses de edad ~ri iut~iaiils'zú;•J6,'4(), · 

53), otros autores manejan de 28 meses en adelante (SO, 58), mientras que· Patel (1987) lo 
... - -:>:".>··'··. 

indica a los29.3 meses, Valencia (1992)de los 28 • 33 meses, siendo éste el cÍé mayrirtfém¡io: . . . :_,. 

Con edades al primer parto superiores a 32 meses se reduce la supervivenciá y ,.C p;olo~ga la 

vida improductiva de las vaquillas (6). 

Existe ventaja por reducir la media de edad al primer parto en ganado lechero, incluyendo el 

awnento de cambios genéticos por disminuir el mantenimiento animal_ y costo fijo por animal; 

awnentarel tiempo de vida de producción láctea y rentabilidad (S, 7, 14, 26, 28, 29). 

Un análisis sobre la eficiencia reproductiva en México reportó que la edad al primc'r parto 

promedio en el Altiplano fué de 28 meses de edad (2). 
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Estudios realizados por Thomson (1983). demuestran que la edad al primer parto no afecta la 

eficiencia reproductil'a y productiva. sin embargo Lin l:! lll (1988) enconttó que la edad a 

primer parto afecta la producción y cambios reproductivos de las vaquillas en la primera Y 

siguiente lactación. 

Por lo contrario Dam, '1 lll (1988) comenta que la edad al primer parto no tiene relación con 

la producción láctea o eficiencia reproductiva. 

Llegando a la etapa del parto es de gran importancia económica lograr animales de menor 

edad y mayor peso. Esto es así; ya que una menor edad al primer parto permite reducir el 

tiempo improductivo de un animal, mientras que al aumentar el peso al parto se logran . 

animales de mayor talla que producen a su vez más leche (13, 60). 

Al momento de parir las vaquillas generalmente adoptan Ja posición de ple, y la duración del 

parto va de 3.6 minutos hasta 37.3 - 40.2 minutos (32). El peso aJ nacimiento suele ser mayor 

en los machos (45.8 -47.1 Kg) con respecto al de las hembras (43.S Kg). El ternero del 

primer parto es siempre de menor peso que el que se· registra al nacer e~tre los 3 - 4 años de 

edad y disminuye gradualmente conforme avanza la edad, ya que las vacas viejas muestran 

cierta tendencia de producir temeros de menor peso que cuando eran jóvenes (7, 46, 54). 

Las vaquillas tienen un periodo de gestación de 279 días (17, 22, 24, 28, 39). Este es el 

periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento del ternero. Los 

principales cambios y diferencias que ocwten durante este periodo son : 

to 



• Cese del celo. 

• Alteración del temperamento. 

• Tendencia al engorde. 

• Fatiga facilmente inducida. 

• Abultamiento del abdomen. 

• Agrandamiento de la glándula mamaria. 

• Aumento de peso. 

• Movimiento. 

(16, 21, 28). 

En cuanto a Jos parámetros reproductivos que son la representación numérica o estadística de 

cada uno de los valores cuantificables que enojan los even1os del proceso reproductivo, a 

través de ellos se conoce el comportamiento, situación de eventos aislados del proceso y la 

eficiencia, son importantes para fines de evaluación; pueden variar ya que depende del criterio 

del MVZ que los selecciona en función a sus necesidades particulares de infonnación de cada 

explotación ( 18). 

Dado que en Ja mayoría de los hatos lecheros el hombre ejen:c un estricto control sobre sus · · 

animales, inseminándolos o agrupándolos, regulando montas, etc., un manejo correcio se . . 

impone para optimizar el rendimiento reproductivo (21 ). 

Como ya se mencionó anterionnente en los estudios realizados por los diferentes autor.e!<, ·el· 

primer servicio se debe realizar cuando las vaquillas tienen entre J 1 -18 me= de edad. con 
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una media de I 4 meses ya que es el momento en que las vaquillas se enc~entran 

fisiológicamente preparadas para ser servidas, teniendo principalmente un peso ideal según la 

raza. En Holstein es de 330 - 350 Kg. (IS, JO, 41, SS). 

El Manual Merck (1989) toma en cuenta que antes del servicio las vaquillas.deb.ii1.habr.r - · 

alcanzado un 65 - 75 % del peso corporal proyectado a la madurez. 

Es necesaria una atención cuidadosa de los calores para lograr un buen exito en la l.A. de las 

vaquillas y alcanzar de esta manera los objetivos programados. 

La edad al primer servicio fértil es la edad en que la vaquilla ha sido servida y quedado 

gestante por primera vez. Se maneja un ideal de 15 meses de edad (9). 

Un buen manejo de fertilidad en un hato, debe tener sobre 60% de las vacas gestantes al 

primer servicio, el 30% con el 2º servicio y el 10% restante con el 3°(19, 22). El porcentaje de 

fertilidad expresa la proporción de vaquillas que quedaron gestantes después de haberse 

diagnosticado la preilez a los 35 - 60 dfas después del último servicio ( 12, 19). En 

comparación con lo anterior Spalding '1 al (197S) menciona que para el ganado lechero el 

porcentaje de fertilidad de las vaquillas que paren al primer s.:rvicio fué de 500/o. 

El porcentaje de fertilidad se considera como muy bueno del 50% al 5S%, pero se ha 

observado que el número de vaquillas cargadas al primer servicio varia de 34 - 74% siendo el 

promedio de 54% las cifras menores a este último revela la posibilidad de problemas 

reproductivos (19, 59), sin embargo Dobicki (1989) considera que el 52% de fertilidad es 

adecuado. 

El número de servicios por concepción, se refiere al número de montas o inseminaciones que 

Sllln• una vaca hasta quedar gestante ( 19). 
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Esle parámelro se ve influenciado por fac1ores direclos e indireclos : dentro de los direclos se 

puede considerar la fcnilidad del toro o de la vaca, infecciones. genilales. ele .• los factores 

indirec1os serian : manejo del semen, eficiencia del inseminador. condición fisica del animal 

ni momenlo de la inseminación aniticial, ele. 

Se hace mencionar que a menor número de servicios por concepción. menor es el tiempo 

empleado para gcslar una vaca, siendo lo ideal de 1.3 a l .S s~rvicios por ges1ación (9) . 

. Se d~be lener cuidado de no tener un promedio de más de 2 servicios por concepción, pero es 

bueno de 1.5 a 1.8, (19, 42). y otros autores m~ejan d~ L7Íi •. 2 (30, 44); de esla fonna el 

nivel de fenilidad se considera adecuado. 

Son numerosos los factores que suelen reducir la efli:iénda reproductiva del ganado y en 

fonna general se puede agrupar como sigue : 

• Manejo 

• Ana1omotisiológicos 

• Nulricionale 

• Infecciosos 

(21) 

Mala observación de calores y en fonna irregular, inseminaciones inoportunas no respetando 

el momento adecuado. 
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Servicio técnico incompleto (falta de experiencia en palpación), registros inadecuados Y mal 

llevados (21 ). 

Anmnm~firio/ciglco< 

Anormalidades ovaricas (ausencia de un ovario o más, ovarios supernumerarios, hipoplasia 

ovárica, ovarios quisticos (ninfomanía), ele). 

Freemartinismo, cervix doble, etc. 

Anestros funcionales o de otra índole (21, 23). 

Nutricjqnalcs 

Dietas pobres en energía, proteínas y minerales; alimenración pobre con momenlos críticos 

(picos de lactación); pasloreo en lerrenos con deficiencia de minerales. Alimentación con un 

solo forraje lodo el tiempo, alimentación con fomjes o pajas y rastrojos (21 ). 

Enfermedades abortivas 

Brucella o aborto contagioso 

Leptospira. 

Vibriosis. 

Tricomoniasis 

Rinotraqueitis o IBR 

Diarrea viral bovina o DVB 

(ll, 16,21,23). 

Factores Lnfeccioms 

14 

Periodo de aborto 

2° tercio de la gestación (4-6 m.) 

Tercer lercio (7-9 meses) 

Diferenles erapas. 

Primer tercio (SO - 100 dlas) 

Tercer tercio (7 - 9 meses) 

Diferentes etapas. 



HIPO TESIS 

Los parámetros reproductivos de vaquillas al primer parto se relacionan con el afto de'" 

nacimiento. 

IS 



OBJETIVO 

1.- Evaluar la edad al primer servicio, edad al priJ!ler se~icio fértil,. número de 

servicios por concepción, edad al primer parto e foterru¡ición d~ la. geslación. en ·v~quillas 

considerando el año de nacimienco. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en un rancho del Estado de México, ubicado en lu Vía Lópá: 

Portillo Km 34, Coacalco Edo. de México, en los mapas del Estado de México es lo~li11i<io. · 
' . . ' 

entre las siguientes coordenadas: 48º 21' 7" Norte y 49° 21' 8" Oeste. El lugar cu~~lu ~on 

clima templado lluvioso, con lluvias invernales menores del 5% anual. C ( W O ) ( .W ) 'iu 

clasificación climatológica de Kiippen. Una temperatura media anual de 14ºC hasta 16ºC, una 

precipitación pluvial media anual de 600 - 700 mm, una frecuencia de granizadas de. O -2 días. 

Además de ser la zona de uso agrícola actualmente (37). 

El rancho trabaja bajo un sistema de explotación intensiva de 1150 cabezas de ganado bovino 

de la raza Holstein, de las cuales se encontraban en producción un promedio de 980 cabc?.as, 

con una producción diaria de 22,200 litros de leche, alimentados con silo de m11iz 

coocenttado, alfalfa verde y alfalfa achicalada 

De este rancho se tomaron registros reproductivos de 1061 animales que nacieron durante los 

ailos de 1987 - 1991 y que contenían la información de fecha de nacimiento, fecha de primer 

servicio, fecha de servicio fértil, numero de servicios y fecha del primer parto. 

Con la finalidad de constituir 5 grupos de animales considerando el afio de nacimiento, para el 

análisis estadístico, se empleó un análisis de varian?.a por medio del procedimiento general de 

un modelo lineal ( GLM ) y la comparación múltiple de medias por la prueba de Duncan (57; 

apendicc 1, 11, DI, IV, V). 
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RESULTADOS 

Edad al primer servicio ( DPS ). 

En el cuadro # l se presentan los resultados obtenidos en relación a los dlas en que se 

proporcionó por primera vez la inseminación artificial a las vaquillas destinadas al reemplazo, 

en la explotación, considerando el ailo de nacimiento del animal. 

Cuadro# 1 

Edad al primer servicio en vaquillas de acuerdo al ailo de su nacimiento (dfas). 

Año de Valor Valor 

nacimiento Observaciones Mlnimo Máximo Promedio D.S. 

1987 97 424 629 SI l.26 c 54.33 

1988 203 447 875 528.23 a 48.11 

1989 232 417 728 517.63 abe 53.89 

1990 30S 418 867 513.08 be 53.76 

1991 224 417 731 524.05 ab SS.63 

jTotal 1061 417 875 519.12 S3.S71 

• Los valores en la misma columna que no comparten al menos una literal oon 

estadlsticamente diferentes a un nivel de ( P <O.OS). 
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Gráfica# 1 

1987 1988 1989 1990 1991 

Al'10S 

Al realizar el modelo de procedimiento general lineal (GLM) se encontraron diferencias 

significativas a un nivel de P < O.OS entre cada wto de los años en estudio. en donde a las 

vaquillas que nacieron en el allo de 1988, se les proporcionó el primer servicio en promedio a 

los 528.23 ± 48.11 días (17.3 ± 1.5 meses), mientras que el promedio mas bajo fué de 

511.26 ± 54.33 dlas ( 16.8 ± 1.7 meses), correspondiente al año de 1987; en cuanto al 

promedio general éste fué de 519.12 ± 53.57 dlas, equivalente a 17.07 ± 1.76 meses. 
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Olas a primer servicio ffrtil (DPSF). 

. ·. '.' .. ' 

Con respecto a este parámetro reproductivo, en el cual también 'se consideró el año de 

nacimiento de la becerra, los resultados obtenidos se presentan en el .cuadro # 2; 

Cuadro 112 

Días a primer servicio fértii e~ ~;;_q~U,Íns de abu~rd~al a~o de nacimiénto. · 

' : \ / '.:;'~. •: 

Año de 

nacimiento 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

97, 

203·. 
232' 

,·. ; 

.305 :•'. 

224. 

'-1061 

.. :;.Valor.:. 

1.fáXinui. :/ 
634 •. ~2?;_ ' :.. 

44! '. 'i ·"' ' 875-.<,<· 
-·;,'".·: 

' '417 · E.~24 , . ,, 530.oi'á ,_.. · 
. .., .. -··)·,-.-, 

431 ' 3 ::;·~·67,·\ • ;53iúii)'f' 
~i7'(: ·~' 816. , ..• ,;:s3t24'&: · · 

·.65.85 

.62.41 

62.411 

• Los d¡to~ .í;Ja ~l~~~ol~~-~~~ ~~~~~Ó 8J·~encis llll~ literál no presentan 

diferenCias significativas a nivel de ( p <o.os ). 
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Con respecto a los {DPSF) se detenninó que existen diferencias significativas al realizar la 

comparación múltiple entre medias, en donde las vaquillas que nacieron entre los ailos de 

1988 y 1991 se comportaron de una manera similar estadfsticamente, mientras que las que 

nacieron en el ailo de 1987 fueron diferentes. De las 1061 vaquillas en estudio presentaron un 

promedio general de 531.24± 62.41 dfas, que equivale en meses a 17.48 ± 2.15. 
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Número de servicios por <oncepción (NSC). 

Los resultados en cada uno de los años de nacimiento de las vaquilla5, con respecto al núm~ro 

de servicios requeridos para hacer posible una gestación se detallon:e~ el. cwidro. #. 3. 

·cuadro#J. 

' . .; : ,'.- -

Número de servicios por concepción de n~Ü~rd~ al año dé n~ci~iento: 

Aftode 

nacimiento Observaciones 

1987 97 

1988 203 

1989 232 

1990 305 

1991 224 

¡Total 1061 

• ·4, 

: .::·: S::· 

. 3:. 

D.S. 

b 0.74 

b 0.46 

l.20ab . -'~ ~. . . , . - ' . -

ÜO a 

1.14 b 

1.21 

o.so 
0.69 

0.38 

• Los datos de la misma c~fornna. q~~ co~pnrten al menos una literal no presentan 

diferencia significativa a nivel de ( P <O.OS). 
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Gráfica 113 

1989 

AÑOS 

1990 1991 

Del rotal de vaquillas estudiadas, se obtuvo un promedio general de J .21 ± 0.54 servicios por 

concepción. En cuanto a cada uno de los nflos de nacimiento de los animales se encontraron 

diferencias significativas a un nivel de P <O.OS mediante el empico del (GLM), en donde al 

milizar la comparación múltiple entre medias, los aftas 1987, 1988, 1989 y 1991 fueron 

iguales cstadlsticamentc, mientras que por otro lado los años 1989 y 1990 mmbién se 

comportaron de una mwiera similar. El afio que presentó mayor promedio en cuanto al (NSC) 

fue 1990con 1.30 ± 0.69y el más bajo fué de 1.13 ± 0.47 parucl año de 1987. 
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Olas a primer parto o Interrupción de la gestación (Abono). 

En el cuadro # 4 se presentan Jos resultados con respecto a Jos días en que se realizó el pñmer 

parto o el aborto en su caso. en las vaquillas considerando el año de nacimiento del animal. 

Cuadro #4 

Olas a primerparto·o de interrupción de la gestación de acuerdo al año de nacimiento 

fARiil AIHlRDl 

Allo de Promedio Promedio 

nacimiento Obs (dlas) D.S. Obs. (dlas) D.S. 

1987 77 789.2 a 7.2 20. 759.6ab 14.6 

1988 166 815.8 b 4.9 37 738.7a 14.4" 

1989 205 804.0ab 4.4 27 m2b 12.2 

1990 257 ,806.7 b 3.9 48 736.5 a 9.1 

1991 195 808.1 b 4~6 29 725.6a 11.7 

¡rotal 900 804.77 2.29. 161 747.51 5.2¡ 

• Los datos de la misma columna que comparten al menos ona literal no presentan 

diferencias significativas a nivel de ( P < 0.05 ). 
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Gráfica #4 

DIAS 

1987 1988 1989 

A1'/0S 

1990 1991 

Al realizar el GLM se determinó que existen diferencias significativas a un nivel de P < O.OS 

entre las vaquillas con parto y las abortadas. 

En los cuales las vaquillas con parto, éste se realizó a los 804.77 ± 2.29 dlas, as! equivale a 

26.S meses, siendo lógicamente diferentes a las abortadas en las cuales la interrupción de la 

gestación se llevo a cabo 747.SI ± 5.2 o sea a Jos 24.6 meses de edad. Sin embargo el m1o de 

nacimiento de las vaquillas dentro de cada uno de los grupos, también hubo difer~ncias 

significativas a un nivel de (P < 0.05), pero la mayorla se comportó .de una manera similar. 
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Olas de interrupdón de la gestación 

El cuadro # 5 presenta la infonnación realizada a los d!as en que se presentó la interrupción 

de la gestación en vaquillas de cada uno de los años de nacimiento del animal, as! como la 

duración normal de la gestación en esta especie. 

Cuadro#S 

Días de interrupción de la gestación de acuerdo al año de nacimiento 

Año de LSMedia 

nacimiento Obs LSMedia Std Err Obs. LSMedia 

1987 77 277.4 a 1.9 20 223.Sa 3.7' 

1988 166 277.9 a 1.3 ,-,;:;. 37 ::_-.:208.3 b " : ú 
¡ijg9 205 277.8 a i:l. -.--. ·:27 21s.Ja 3.2 " ·:-i.'·;<.~ 

1990 257 211.9á ·.·f~;-~> i.o'· ;48 l94.Jd 2.4 
.:':~- :; " 

1991 195 277.8 a . 1.2 .. : 29 169.9e 3¡1 
''-''.·."- ~J 

¡Total 900 277.6: ,., .. -;,._-;-· 0.6: 161 ·. 202.8 1.31 

• Los datos de la mis~ cá1úmna que com~ al menos lDl8 literal no presentan 

diferencias significativas a nivel de ( P <::O.OS). 
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Como era lógico de esperar, se presentaron diferencias significalivas a un.nivel de P <O.OS en 

los dlas que tuvo la gestación entre las vaquillas a término de gesJación y las abortadas, en los 

animales se obtuvo una media de duración de gestación ·de 277.6 días en las 900 vaquillas 

estudiadas habiendo un comportamiento similar en cada uno de los años. Sin embargo lo 

importante en los animales es la interrupción de gestación que se llevó en forma general a los 

202.8 ±1.3 dlas promedio en Jns 161 vaquillas analizadns, presentando diferencia significativa 

. P <O.OS de acuerdo al allo de nacimiento del animal, en donde sólo las vaquillas nacidas en 

los allos 1987 y 1989 se comportaron de la misma manera, teniendo una tendencia a disminuir 

los días de intenupción en los restantes allos, lo cual puede ser interesante de considerar. 
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DISCUSION 

Edad al primer servicio (DPS). 

En relación a los días en que se proporcionó por primera vez la inseminación artificial en las 

vaquillas de reemplazo, ocurrido a los 512.8 ± 52.9 dfas, (17.07 ± 1.76. meses), de edad, és1e 

parámetro no se encontró m~y alejado del rango manejado en la· Hteratura. Ya que Hafez 

{1989) y Lobus_ (1983), consideran que la edad de exposición del primer servicio en las 

vaquillas puede ocurrir entre los 14 y los 16 meses de, edad; 'de _esta fom1a se maneja una 

media de quince meses, en lo cual es considerado ~orA~t~~ ll1 ( 1989) y Van (1984), como .. ~- ,·, . 

oplimo para realizar el primer servicio en 1a5:vaq~iha"s;;M:ientras.que Patel (1987), en sus 
. ,-;: ... -;··.' -~~<';\::::/.· 

estudios abarca dos meses más de léis que proimneñ l~s-autores anies inencionados, ya que el 

propone que la edad al primer se~;~;~ d~¡,¿j;~v~~ a ~~bO entre los· 14 y 18 meses de edad; 
-.. ~._;. - .;- ,,>' ~ .. -- . . . 

de esta fonna la medi~ obtenida en '.el t~~~jo, ;~ énc~;~;;;¡.¡.;~¡~ é!ei ~go propuesto por el 

au1or. · ·-~.,-~~T-~~-:'-: ~-·-~ .-,~~~-~-~~:?/. , ··>~)A~~:~· :-\:.:.". '., ·:·" ~-:->:.-

. Es ~comendable.f~~o~i~~,~~e(:.~fü~S}e~!ci:~···e~HÍfs;});v,it;;t~ses:•de .edad_,con I~ 
linal1dad de lograr un ~o l~-~.cercruío a los 2~.~eses ,de edad ·del animal. Con el fm de 

:::c::'i:;; d7n::J;ut~:~:~:t:::e:i~~~:0j::J7~~;1~f i~~i1.~1:L7º:: 
-~---· . . " ~}r: . -:.'{·" 

a una_ pérdida económica y de tiempo. ".<• .:· •·: ·}/:. · 

Pero el re~ultado obtenido en el trabajo varia con el &btenid~ ¡,~;·!f orr:O~' cl992); que indica 

que en las.vacas productoras de leche se puede red~ci~ Ía edad al prlm~;-~arto. inseminando a 

los 13 meses de edad y obtener el parto a los 22 me~cis,'sin:~llJb.;.g~ Dobicki (1989) y 
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Nekrasov (1990), manejan la inseminación a los 11 meses de edad y que las \•uquilln• purun 

por primera vez a los 20.3 meses de edad (14,39). 

Se debe tomar en cuenta que en México, tendríamos que igualar las condiciones climáticas. 

alimenticias, genéticas, e instalaciones que existen en otros países para pode~ obtener 

vaquill..S que alcancen el peso y talla más temprano, para que de este modo se introd~.cnn al 

remplazo a una edad más temprana y con las condiciones adecuadas. 

Días a primer servicio fértil (DPSF). 

Con respeclo n los DPSF, considerando el nilo de nacimiento de las vaquillas se ,obtuvo un 

promedio general de 531.24 ± 62.41 días (17.48 ± 2.15 meses). 

De este modo se obtuvo en los resultados la gestación, dentro de los primeros 21 d,!as, después 

de realizarse por primera vez la inseminación artificial en las vaquillas de reemplazo., 

Número de servicios por concepción (NSC). 

Del total de vaquillas estudiadas, se obtuvo un promedio general, d~ 121 ± o:s4 NSC, por lo , 

tanto este parámetro se encuentra por debajo de lo establecido en la Hteratura, ya que, 

Femández (1992), y Nieto (1991), manejan que deben ser de 1.5 - 1.8; y HomTian (1992), al 

igual que Pedron (1989), indican que puede ser de 1. 76 - 2. 

De acuerdo al manejo de fertilidad la mayoría de las vaquillas quedaron gestantes al primer 

servicio. De este modo se observó que se realizó 1111 buen manejo de inseminación, y la 

ventaja obtenida es la ganancia de tiempo; ya que Femández (1992). y Whitmore (1984),' 
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manejan de 34 • 74% siendo el promedio de 54% y Dobicki ( 1989) dice que es aceptabie. un 

52%. 

En cuanto a los dlas al primer parto, ocurrido éste, en promedio a Jos 796.06 dlas (26.S meses) 

está dentro del valCJr establecido por algunos autores que manejan que el primer parto debe 

ocurrir entre Jos 23. 27 meses de edad.(2.1, 3S: 39, 52, SS)., .c~msidemndo que a '1os 77S.03 

días (25.8 meses de edad) es Jo ideal , ·por Jo qÚe la media ~bt~nida se encuentra 2 Í .03. días 
.'·: - ..... ,.·.. .• .:_:·· ·.. . ,- ·: .. -...... 

por arriba . Pero Cabello ' d al(l 980), consid~m que a Jos 2. aftos de edad es '·º ideal P81'8: el 

primer parto, por lo que la media obtenida en el !~bajo ~e encu~.n\r¡) 1.5.1 días P,Ór afriba. 

Pero el resultado de este trabajo es elevado pata loi(22 me~es q~e ¡;;aneja Hoffman (1979); y 

aun más del propuesto por Dobicki (1989), y N~Jir'~~v (¡ 990); q~e ~~ de 20.3 mese~ al ~rimer . . . ,.. -.- . ' " .... ·' .. - ' . , .. -· .... . - . 

parto en vaquillas Holstein. 

Por lo contrario el resultado obtenido es s~ti~f:t¿~º~R:.~rc.o~p~ci~n. ~º~ lo~ e~tudios • 

realizados por algunos autores que manejan q~~ ~f pririierpárto•~¿WT~ a !~edad.de iÚ; ~ i9.6 .· 
~ :~ ~~~~ ' ' ' 

meses(27, 36, 40, 53); y Patel (1987), menciona qué a los 29.3 rne~~sde ed¡d:~~ i:~nslde~ un, 
-. -~ .·. ;.·; ·?>'.- -). :~- ?':<·:~-~-\,; 
-,"":_';-:,;<, -·¡ >,?/¡:;:-;-.·-.', .;~: __ ~' . 

,"-.:.: '~1· 
parto tardlo. 

':·;· ..... 
y el autor que mayor tiempo maneja como fecha al pri~eri>án~ es v~i~~cia (1992),'ya que 

propone que el primer parto puede ocurrir enire J~s is . JJm~~e~ d~ ·~~d.: 

JO 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al primer servicio proporcionado a las vaquillas destinadas al reemplaw, l!n la 

explotación y considerando el afio de nacimiento, se encontró que .está deniro del ·~go de l~·s 

14 • 18 meses, lo que indica que las vaquillas obtuvieron su primer servicio .d~ntro ·de_ los 

limites manejados. 

Los DPS; es necesario seguir planeando una buena estt.;tegi~\ie: aÍim~íiiaciÓ~ , selección 

genética y manejo en las vaquillas, con la finalidad de obterie~ ¿~.~~~r·¡~~~~~iade peso. Y. 
,,,_. : ___ ··-··:-',;>,:. ·, ·-· >.,. 

asl poder disminuir la edad al primer servicio, y el tiempo inpió.í~'cfí~o~-~e'í~s ánim~les. 

En relación a los DPSF se encontró que la mayoría de tás vai¡uilJáS ºque fueron inseminadas 
'· '····:·· 

quedaron gestantes, sin repetir calor, ya que fueron servidasa ti~~Í><) y esto indica que se 

lleva acabo un buen manejo de inseminación en el hato lechero:. 

Por su parte el NSC se considera bueno. Ya que la mayoría de las vaquillas quedó gestante al 

primer servicio, como ya se mencionó anteriormente;. y de acuerdo a la literatura cslc 

parámetro reproductivo se manejó adecuadamente ya que se obtuvo un promedio más bajo del 

establecido en la misma. 

En relación a la edad del primer parto, se considera como bueno el rang~ obtenido que es de. 

26.S meses de edad en promedio general. 

Pero observamos que hay un retraso que se refleja por la edad 'q~~ presentan los váqüilias al 
·.·;,, 

primer servicio fénil, lo cual se atribuye a diversos factores i:om~ ~t ~so _d~ la_~aquilln para 1 
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ser servida o no, por lo que se debe tomar en cuenta la nutrición. y. alimentación para su 

maduración fTsica y fisiológica. Además de las fallas en Ja de.lección de é:alo~es, por lo que se 

debe disponer de personal debidamente enlrenado y con tiempo suficiente páríi que se dedique 

a la detección de calores, cuando menos dos \'eces al día; . 

También de este modo lograríamos reducir la media de edad ·al· prime~ p~o en ganado 
"'i' 

lechero, y aumentar el tiempo de vida de producción láctea y rentabilicllid de las vaquillas. 

·Ya que es de gran importancia para el país lograr aniri1atés de me~Ór edád y mayor peso al 

primer parto para reducir el tiempo improductivo de las vaquillas.'. 
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APENDICEI 

PROCEDIMIENTO DEL MODELO GENERAi 1 !NEA! 

Variable dependiente : Dlas a Primer Servicio (DPS) 

Grados de Suma de Cuadrado Probabilidad 

Fuente Libertad Cuadrados Medio Valor de F deF 

Tratamiento 4 39,926.6 9,981.6 3.51 0.0074 

Enor 1,056 3,004, 716.2 2,845.4 

Total 1,060 3,044,642.8 
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APENDICE 11 

PROCEDIMIENTO DEL MODELO GENERAi LINEAi 

.Variable dependiente : Dfas a Primer Servicio Fértil (DPSF) 

Grados de Suma de Cuadrado Probabilidad 

Fu en le Libertad Cuadrados Medio ValordeF deF 

Tratamiento 4 28,552.1 7,138 1.84 0.1196 

Error 1,056 4,104,419.7 3,886.8 

Total 1,060 4,132,971.8 
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APENDICE 111 

PROCEDIMIENTO DE!. MODELO GENERA!.! !NEA! 

Variable dependiente : Número de Servicios por Concepción (NSC) 

Fuente 

Tratamiento 

Error 

Total 

Gr.odos de 

Libertad 

4 

1,056 

1,060 

Suma de 

Cuadrados 

4.6. 

303.4 

308 

35 

Cuadrado 

Medio 

1.2 

0.3 

Valor de F 

4.02 

Probabilidud 

deF 

0.0030 



APENDICE IV 

PROCEDIMIENTO DEL MODELO GENERAL LINEAL 

Variable dependiente: Días a Primer Parto o Interrupción de la Gestación (Aborto) 

Grados de Suma de Cuadrado Probabilidad 

Fue.nte Libertad Cuadrados Medio ValordeF deF 

Tratnmiento 9 609,619.9 67,73S.6 16.89 0.0001 

Error 1,051 4,214,336.8 4,009.8 

Total l,0,60 4,823,956.6 



APENDICEV 

PROCEDIMIENTO DEL MODEI O GENERAL LINEAL 

Variable dependiente : Dios de Interrupción de la Gestación. 

Grados de Suma de Cuadrado Probabilidad 

Fuente Libertad Cuadrados Medio Valor de F deF 

Tratamiento 9 856,125.5 95,125.1 338.76 0.0001 

Error 1,051 295,122.8 280.8 

Total 1,060 1,151,248.3 
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