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PRODUCCION BOVINA 
AREA: REPRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Las condiciones económicas que imperan en la industria lechera, obliga al 
productor a operar eficientemente, si quiere seguir siendo competitivo. La 
tendencia actual hacia las vacas, es que cada vez produzcan más leche, la 
necesidad de proveer un nivel adecuado de nutrición, la implementación de 
mejores programas de manejo reproductivo en el ganado lechero hacen que su 
explotación sea más sofisticada. (8, 20). 

Un buen rendimiento reproductivo del hato, es un paso importante en la 
producción eficiente de leche, su evaluación económica y su rentabilidad. El 
rendimiento reproductivo afecta las utilidades a través de la influencia que ejerce 
sobre la baja producción de leche, debida a una cantidad excesiva de días abiertos 
y a un incremento en los intervalos entre partos, la producción de vaquillas de 
reemplazo, la proporción existente entre el desecho voluntario e involuntario de 
vacas y el lapso de tiempo que permanece una vaca dentro del hato. Todos estos 
factores afectan a la eficiencia y a las ganancias. (8, 9, 12). 

Al realizar una evaluación sistemática de Jos hatos lecheros, es de suma 
importancia el reconocimiento de las áreas de manejo del establo comprendidas 
en los siguientes puntos: producción, ubre y su estado de salud, reproducción, 
reemplazos y su crecimiento, desarrollo del medio ambiente, enfermedades y 
su control, animales y su bienestar. (5) 

Con este enfoque de manejo hacia la producción, es posible evaluar 
los aspectos que están bien llevados y establecer las áreas en donde 
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existen oportunidades de mejoramiento en la producción lechera, es able
ciendo prioridades para ir resolviendo los puntos débiles y concent ando 
esfuerzos en las áreas que tengan el mayor impacto sobre el bie~estar 
financiero de la operación, anticipándose en tiempo a los resultadds. La 

1 -

única manera de estahlecer objetivos, implementar y llevar un contr,ol de 
los cambios y fijar nuevos objetivos para la operación, es contand~ con 
registros precisos. (5) 

' 

Socialmente hablando la leche como producto básico es una fuente 
importante de proteína de origen animal, sumado a otros alimentos se cubr~ uno 
de los principales satisfactores de la humanidad. La producción actual de !¡:che 
en México es insuficiente mencionándose que se tiene un déficit del más del 
50%, por lo cual la eficiencia aplicada a la producción de los hatos lecheros es 
de suma importancia. (9). 

Se puede decir que dentro de las causas que contribuyen al déficit de Ja 
producción láctea, están las de tipo reproductivo, ya que el comportamiento 
reproductivo del hato afecta directamente la cantidad de leche producida \>or 
vaca por día en la vida del hato y el crecimiento o mantenimiento poblacional 
del hato. (9). 

La eficiencia reproductiva es la medida comparativa del comportamie¡ito 
reproductivo de un animal con lo considerado como óptimo para su especie. 
Existe una gran cantidad de factores que afectan dicha eficiencia y estos 
dependerán en gran medida del manejo y las condiciones climáticas donde', se 
exploten los animales. (9, 31). · 

Mantener e incrementar la eficiencia reproductiva en los hatos de alta 
producción es uno de los retos a los cuales se enfrentan M. V.Z. y ganaderos. 

• 1 

! 

Para elaborar un programa preventivo efectivo, es importante saber qué bs 
ideal o qué meta deseamos obtener (4): · \ 
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-Nivel que se desea obtener en prevalencia de problemas reproductivos: 
Retención placentaria 5-10% 
Metritis 5-10% 
Abortos 1- 4 % 
Quistes foliculares 5-10% 
Anestros después de 60 días posparto 2-5%· · ·· · ·· · · · · •·•·· . 

-Eficiencia de la cruza: 
Intervalo entre parto y primer servicio 
Número de servicios 
No repitieron a 30 días 
No repitieron a 60-90 días 
Repetidoras 
Intervalo entre partos 
Días abiertos 

-Proporción promedio del estado del hato: 
Gestantes 
Servidas 
Secas 
No servidas después de 80 días 

50-70 días 
1.5- 2 
65-15% 
60-70% 
8-10% 
12-13meses 
90-100 días 

. 50% 
22%' 
19% 
9% 

La baja eficiencia reproductiva es un serio y frustrante problema que se 
confronta al manejar ganado lechero. Los costos de producción se incrementan 
por la gran necesidad de reemplazar ganado cuando la vaca no concibe. 

Problemas de los haios (4): 

- Enfermedades infecciosas: Complejo bacteriano, enfermedad de las 
mucosas, babesiosis, leptospirosis, vaginitis, brucelosis, tricomoniasis, 
anaplasmosis. 
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- Manejo inadecuado: servicios demasiado pronto después del parto, falta 
de detección de estros, problemas individuales de la vaca, inseminación 
defectuosa, mala calidad de semen congelado, contaminación de semen 
congelado o diluido. 

- Deficiencias nutricionales. 

- Fertilidad alterada del toro. 

Las técnicas de control reproductivo se pueden aplicar en dos periodos: 
posparto e introducción de novillas. 

En ambos casos el anestro es lo común su duración va a depender de una 
serie de factores como son: 

!)Alimentación.- Las raciones subenergéticas nos aumentan el intervalo 
entre partos y el tiempo de la primera ovulación. 

2) Lactación. - Vacas al tas productoras influye en la fertilidad, en la reanuda
ción de la actividad ovárica. 

3)Raza.- Varía en función al tipo de raza (leche, mixtas, rústicas). 

4)Tipo de estabulación.- Intervalo parto primer calor es de 34.5 días en 
estabulación libre y de 56.6 días en estabulación intensiva. (13). 

Aproximadamente el 20-25 % de las vacas eliminadas de los hatos lecheros 
los abandonan por problemas reproductivos. Al maximizar la eficiencia 
reproductiva se acorta el intervalo entre partos y se contribuye a que la vaca 
produzca más leche por día de vida en el hato. (35) · 

Un adecuado manejo de las vacas en el periodo posparto temprano es 
necesario para identificar y tratar a las vacas con problema reproductivo. 
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Registros exactos, el diagnóstico de problemas rutinarios y un tratamiento 
oportuno de los desórdenes identificados son esenciales para asegurar que la 
eficiencia reproductiva se vea mejorada. (35) 

FACTORES QUE REDUCEN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA. 

QUISTES, METRITIS, ANESTROS, 
RETENCION PLACENTARIA 1 CALORES SILENCIOSOS 1 
""-... GEMELos+ + 

"-,.. r-- RESTABLECIMIENTO DE LOS CICLOS 1 • PARTO 
PARTO CETOSIS ¡ 

DISTOCIA ! ~ CONCEPCION 
FIEBRE DE LECHE 

(8) 

El periodo más crítico en la vida de una vaca es la etapa poco antes y poco 
después del parto. Esto incluye el periodo seco y las 3-4 primeras semanas de 
lactancia. Si podemos hacer que la vaca pase por este periodo en buenas 
condiciones se ha ganado casi toda la batalla en términos de una buena eficiencia 
reproductiva. Los desórdenes periparturientos ocurren como un complejo de 
problemas. Un desorden tiende a llevar hacia otro, hasta que eventualmente la 
vaca experimenta varios problemas antes de que se logre sacar adelante: por 
ejemplo partos diffciles, incrementan la retención de placentas, que por su parte 
hacen que se incrementen los problemas por metritis, bajo consumo alimenticio, 
baja producción de leche y que se incrementen los desórdenes metabólicos. El 
resultado final es una baja productividad en término de sobrevivencia de la vaca 
dentro del hato. (8). 

Los parámetros reproductivos se ven afectados considerablemente por 
diferentes variables como son el tipo de explotación, el año y época del año, por 
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lo que es necesario tener acceso a la información amplia y variada para lograr 
una visión integral del problema. La evaluación de los parámetros reproductivos 
debe realizarse en función de los objetivos de producción planeados para obtener · 
una rentabilidad específica. (2, 25). 

ESQUEMA POR ETAPAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS 
DE INTERVALO ENTRE PARTOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

EN CORTO PLAZO 

INTERVALO ENTRE PARTOS 

DURACION DE LA GESTACION 4 j • DIAS ABIERTOS 

INTERVALO A PRIMER SERVICIO INT. A PRIMER SERV. SERVICIO GESTACION 

¡ 
INTERVALO A PRIMER CALOR 

¡ 
INT. ENTRE SERVICIOS l DOSIS/COLEPCION 

i % FERTILIDAD 

Tenemos u~a correlación positiva en: 

Intervalo parto primer calor - días abiertos 
Días abiertos - días a primer servicio 
Dosis por concepción - días abiertos 
Dosis por concepción - intervalo de servicio 

Tenemos una correlación negativa en: 

Dosis por concepción - fertilidad al primer servicio 
Número de dosis - Concepción 

%VACAS 

(25) 

Días abiertos - porcentaje de gestación (25) · 
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·Como se puede apreciar la siguiente tabla nos da una relación presente entre 
el intervalo a primer servicio, el porcentaje de fertilidad y la detección de celos 
sobre los días abiertos. (33) 

EFECTO DEL INTERVALO MEDIO AL PRIMER SERVICIO, INDICE DE CONCEPCION 
Y DETECCIÓN DEL ESTRO SOBRE LOS INTERVALOS MEDIOS ENTRE EL PARTO 

Y LA CON.CEPCION. DE ESSLEMONT Y ELLIS (19741 

Intervalo medio Intervalo desde el parto 111 concepci6n 

desde 11 p¡rto Indice de detección del estro de 80% Indice da detección dal estro de 50% 
11 priner ser· 
vicio(dlu) Indice promedio concepción% Indice promedio concepción % 

40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 

50 87 80 76 71 67 110 98 92 84 78 

55 92 85 81 76 72 115 103 97 89 83 

60 97 90 86 81 77 120 108. 102 94 88 

65 102 95 91 86 82 125 113 107 99 93 

70 107 100 96 91 87 130 118 112 104 98 

75 112 105 101 96 92 135 123 117 109 103 

80 117 110 106 101 97 140 128 122 114 108 

90 122 115 111 106 102 145 133 127 119 113 

95 127 120 116 111 107 150 138 132 124 118 

132 125 121 116 112 155 143 137 129 123 

Por ejemplo vemos que si en el hato se presenta un intervalo entre parto 
primer servicio de 60 días con un porcentaje de fertilidad del 50%. con una 
detección de calores del 50%, nuestros animales se estarán abriendo en 
promedio 102 días. 

Más sin embargo si en el hato en lugar de tener un 50% de detección de 
i:elos, presentará un 80%; entonces nuestros animales tendrían en promedio 86 
días abiertos. 
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OBJETIVOS 

General. - Adquiriruna capacitación teórica-práctica en el área de reproducción 
bovina a fin de conocer la problem~tica existente en dicha área. 

Académico. - Conjuntar los conocimientos adquiridos durante la carrera, a 
fin de lograr el desarrollo profesional en el área de bovinos productores de leche 
y las materias que se relacionan con esta. 

Social.- Beneficiar a las personas que solicitan los servicios de los médicos 
veterinarios, a través de un sistema organizado, que les da a conocer anteceden
tes reproductivos de su hato así como el futuro del mismo. 

Específico.- Análisis de la eficiencia reproductiva de dos establos de 
bovinos productores de leche; realizando la evaluación de los siguientes 
parámetros repioductivos: 

-Estructura reproductiva del hato de bovinos 
-Intervalo entre partos proyectado (I.P.P.) 
-Porcentaje de Fertilidad General(% F.G.) 
-Intervalo entre parto y primer servicio (I.P.P.S.) 
-Intervalo entre parto y servicio fértil (D.A.) 
-Intervalo entre partos (l.P.) 
-Número de servicios por concepción (N.S.C.) 
-Duración de la gestación con o sin interrupción de la gestación 
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CUADRO METOOOIDGICO 

Las actividades se llevaron a cabo en la Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo, 
las cuales prácticamente se basaron en la visita a establos acompañando al 
M.V.Z. encargado de realizar el manejo reproductivo, el cual examina a las 
vacas y vaquillas por palpación rectal para determinar el estado reproductivo de 
éstas, los hallazgos o lectura es vaciado a las tarjetas de control reproductivo que 
tiene cada vaca para llevar así un registro individual y un control del hato en 
forma generál; en esta actividad es donde nosotros participábamos directamen
te, anotando lecturas emitidas por el médico y también aplicando los medica
mentos que indicaba. 

Posteriormente se procedió a la obtención de datos de dos establos 
escogidos al azar, para hacer la evaluación de los parámetros reproductivos de 
cada uno, a través del procesamiento de la información obtenida, vertida hacia 
la base de datos (D Base 111). 

Una vez analizados los parámetros reproductivos (Estructura reproductiva 
del hato, IPP, % F.G., l.P.P.S., D.A., I.P., N.S.C., Duración de la gestación 
con o sin interrupción de la gestación) de los establos, éstos fueron comparados 
con valores reportados como nacionales (Anta Everardo) y óptimos (Cabello). 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades se llevaron a cabo en la Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo, 
la cual pertenece a la región de Pachuca integrada por 20 municipios. El 
municipio se localiza al sur del Estado; colinda al none con Tolcayuca y Estado 
de México y al sur, este y oesle con el Estado de México. Sus principales 
comunidades son: Tepojaco, Emiliano Zapata, Huitzila y Olmos (los municipios 
de Hidalgo). 

Su clima es tipo C(Wo) n(e) g. que es típico del altiplano de la.República 
Mexicana, según la clasificación de Koppen modificada por García y que 
corresponde a un clima más seco de los subhúmedos, (García). 

Tizayuca se ubica geográticamenle entre los siguientes paralelos: 
19° 48' y 19° 55' de latitud none 
98° 00' y 99° 00' de longitud oesle 
altitud de 2,271 M.S.N.M. 

La precipitación pluvial es de 600.S mm/año. La lemporada de lluvias se 
presenta en época de verano, en los meses de junio a septiembre. (L.M. y G) 

Su temperatura media anual es de 16.3 ºC, con una lemperatura mínima de 
3.4°C y una máxima de 33.3°C. (L.M. y G) 

La fuente forrajera para el establo, la constituye la adquisición de alfalfa 
de los alrededores de la región al igual que las pacas de rastrojo de maíz y pacas 

12 



. ~ 

de avena; el suelo pertenece a la etapa mezozoica, es de tipo semidesénico, rico 
en materia orgánica y nutrientes. Su uso es primordialmente agrícola y de 
agostadero. La flora está compuesta por nopal, pirul y cactus. Su agricultura esta 
formada por cultivos como la cebada, el maíz y el frijol. (L.M. de H.) 

El horario de actividades fuede8:00A.M. a4:00 P.M. de lunes a viernes 
durante 6 meses. Diariamente se revisaron 3 establos en promedio por lo que 
semanalmente la revisión fue de 15 establos diferentes. 

La selección de los dos establos en estudio se hizo al azar para determinar 
el estado reproductivo de ambos. 

La visita a cada uno de los establos se llevó a cabo bajo un sistema que es 
similar para todos. Cuando llega el Médico Veterinario, el encargado de cada 
establo ya debe tener separadas a las vacas que se van a revisar, previas 
instrucciones del M.V.Z., el cual hace una selección de estas bajo un sistema 
que consiste en la revisión de tarjetas reproductivas donde se llevan registros de 
cada vaca del establo y bajo su criterio selecciona a las que salen a revisión 
reproductiva (esta actividad se realiza una vez cada semana). 

Los criterios que toma el Médico Veterinario para la revisión son: 

-Vaca con 20 dfas de paridas y que no tuvieron retención placentaria. 
-Vacas con 45 días post-servicio y sin retomo al calor para diagnóstico de 

gestación. 
- Vacas con gestación de 7 meses para rechecar que continúan gestantes y que 

se van a secar. 
- Vacas con problema de puerperio patológico que presentan piometra o 

metritis. 
-Vacas con retención placentaria. 
-Vacas problema con más de 5 servicios y no han quedado gestantes. 
- Vacas con anestros funcionales pre y postservicio. 
- Vacas con problemas de quistes foliculares después de 60 días de paridas. 
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La revisión del ganado seleccionado, se hace en una manga de trabajo; dicha 
revisión consiste en la palpación por vía rectal, la cual es llevada a cabo por el 
médico veterinario, el cual emite una lectura de las condiciones reproductivas 
en las que se encuentra la vaca, dicha lectura es anotada en la tarjeta de control 
reproductivo que se tiene para cada vaca y también se anota el tratamiento al cual 
fueron sometidas si el caso lo ameritaba. 

En cada establo el número de vacas que se revisaban variaba, pero en 
promedio el número era de 30 animales aproximadamente y el tiempo promedio 
en cada establo para su revisión era de 2 horas. 

La obtención de datos para le evaluación de los parámetros reproductivos 
de los establos seleccionados, se hizo cuando se acababan las visitas del día, que 
era aproximadamente a las 2:00 P .M:, dicha obtención de datos consistió en el 
copiado de las tarjetas reproductivas de cada establo en estudio, bajo un orden 
que nos facilitaría posterionnente el vaciado hacia la base de datos (D Base III). 

Lo datos obtenidos de las tarjetas de control reproductivo fueron anotados 
en un cuaderno profesional para cada establo. La infonnación vertida fue la 
siguiente 

Identificación del animal: Número del animal, nombre del padre, número 
de la madre, fecha de nacimiento del animal. 
Etapa productiva del animal: Seca, producción. 
Etapa reproductiva del animal: Vacía, gestante. 
Parámetros obtenidos: 
Número y fecha de parto. 
Fecha del primer calor posparto. 
Fecha y número de servicios. 
Fecha del diagnóstico de gestación. 
Fecha de secado. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DEL HATO 

En las explotaciones de bovinos productores de leche, una de las actividades que 
se deben llevar a cabo diariamente es el registro de todos los eventos que se 
suceden dentro de la explotación, los cuales tienen que ser verídicos y confiables 
ya que de éstos depende en mucho la eficiencia productiva futura, la compren
sión de situaciones inesperadas y un control mejor encaminado. 

El manejo realizado en hatos lecheros es llevado a través de la implemen
tación de programas en las diferentes áreas: producción, administración, 
clínica, nutrición, sanidad, mastitis y reproducción. Dichos programas son 
alimentados de los registros presentes en las exploraciones. 

Al analizar un hato en su área reproductiva, para conocer y evaluar los 
eventos presentes e implementar un programa encaminado a mejorar las 
posibles deficiencias, debemos obtener primeramente la estructura reproductiva 
del hato. Por tal motivo se debe conocer lo considerado como óptimo para un 
buen funcionamiento global y poder discernir entre lo esperado y la proporción 
existente entre los componentes que integran la estructura del hato a evaluar. ( 4) 

Proporción promedio del estado del hato: 
- Gestantes 
- Servidas 
- Secas 
- No servidas después de 80 dfas 
- Abortos 

50% 
22% 
19% 
9% 

<4% 
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El separar a un hato en animales· por el número de lactancia que presentan 
nos da una idea de la proporción de animales jóvenes, maduros y viejos, 
reproductivamente hablando, que están conformando dicho hato en forma 
grupal. Así por ejemplo, si el hato presenta en su mayoría animales de más de 
4 lactancias, tendríamos que ver qué está pasando con el manejo de reemplazos 
y también con los desechos, ya que podemos tener un buen porcentaje de 
animales poco productivos. Si por el contrario animales de primera lactancia 
conformaron la mayoría, tendríamos que tener un manejo enfocado hacia estos, 
principalmente de índole nutricional, para compensar el crecimiento del animal 
y el estrés sumado por la nueva producción de leche. 

El conocer la proporción existente entre vacas gestantes en producción y 
vacas secas presentes en un hato, nos lleva a planificar nuestro manejo en cuanto 
a instalaciones (lotificación), a prever los tiempos de los futuros partos 
(capacidad de becerreras), manejo nutricional; un manejo encaminado a la 
conservación de la gestación y a reducir los posibles problemas periparturientos 
y de la etapa de puerperio. 

También el conocer la proporción de vacas en producción y vacas secas, 
nos ayuda a prever la cantidad de producción láctea que está teniendo el hato y 
así poder planificar una producción constante durante todo el año, lo que nos deja 
.ganancias con pocas fluctuaciones, además de evitar ciertos problemas como el 
almacenamiento de una producción láctea excesiva no prevista, el tiempo de 
duración de la ordeña, la menor ganancia por litro al sobrepasar cierta 
producción establecida (ya que algunas organizaciones siguen el sistema tipo 
estadounidense, al obtener un menor precio por cada litro de leche, al sobrepasar 
una producción preestablecida). 

Al estudiar la estructura del hato debemos de tomar en cuenta el grupo de 
animales que se encuentran en el posparto inmediato y en la etapa de puerperio 
ya que generalmente en este grupo se presentan desórdenes secundarios al parto 
como lo son retenciones de placenta, metritis, quistes, calores silenciosos, vacas 
enanestro, problemas metabólicos. Este grupo debe ser vigilado, implementando 
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tratamientos a los problemas que se presenten, para así dejar lista a la vaca y 
pueda ingresar al grupo de vacas inseminadas, en las mejores condiciones, para 
dejarla gestante en un lapso de tiempo predeterminado (8,12,35) 

Resultados del grupo de vacas con más de 110 días y vacías nos representa 
el grupo problema, el cual nos indica qué tan eficiente está siendo nuestro 
programa reproductivo actual, por lo que nuestras actividades, en gran parte se 
deben de encaminar a reducir el porcentaje de este grupo; generalmente 
constituido por problemas en la detección de calores, por vacas repetidoras, por 
vacas con quistes, problemas de anestro, por reabsorciones embrionarias. (7, 
8, 10, 35). 

El análisis elaborado para los establos A y B sobre la estructura reproduc
tiva del hato se presenta en forma de cuadro. Los cuadros nos dividen el hato 

CUADRO No. 1 
ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DEL HATO "A" DE BOVINOS 

GRUPO 2 3 4 5 TOTAL 

LACTANCIA N " N "' N " N " N " N "' 
h. LACTA. 4 9.5% 4.8"' 21 50.01' 4 9.51' 11 28.21' 42 24.4% 
21.LACTA. 4 11.8% 4 11.8% 18 52.91' 3 8.81' 5 14.7% 34 19.7% 
31.LACTA. 2 5.1% 4 10.3% 10 25.61' 1 17.9% 18 41.0% 39 22.6% 
4+ LACTA 10 17.5% 6 10.5% 23 40.4% 2 3.5% 16 28.11' 57 33.1% 

TOTAL 20 11.6% 18 9.3% 72 41.9% 18 9.3% 48 27.9% 172 100% 

GRUPO No. 1 VACAS CON MENOS DE 55 DIAS DE PARIDAS. 20 11.61' 
GRUPO No. 2VACAS ENTRE 55Y110 DIAS DE PARIDAS. 16 9.31' 
GRUPO No. 3 VACAS GESTANTES Y EN PRODUCCION. 72 41.9% 
GRUPO No. 4 VACAS GESTANTES Y SECAS. 18 9.3% 
GRUPO No. 5 VACAS CON MAS DE 110 DIAS Y VACIAS 48 27.91' 

172 11111.0% 
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en cinco grupos, Jos cuales contemplan a vacas en un periodo de posparto y 
puerperio, a vacas en tiempo óptimo de ser servidas, a los animales gestantes 
y en producción, a los animales que están en periodo seco y a nuestro grupo de 
vacas problema. Además de darnos el número y porcentaje de animales de cada 
grupo lo hace de una forma global, pero también nos proporciona estos grupos 
de una forma más específica al ubicar a los animales por su número de lactancia. 
La estratificación de acuerdo al número de lactancia (1ª, 2ª, 3ª, +4) nos 
ayudará a estrechar o definir con más precisión un grupo de Jactancia que pueda 
estar presentando un problema potencial, respecto a su eficiencia reproductiva. 

El cuadro 1 nos señala que el hato A esta conformado por una proporción 
semejante de animales entre sus diferentes lactancias, siendo el grupo con mayor 
proporción las de +4 lactancias con un 333 y el de menor proporción son las 
de 2ª Jactancia con un 19.7 3. (Ver gráfica 1). 

Analizando el cuadro por grupo y por Jactancia nos dice que tenemos un 
11. 62 3 de animales en el posparto temprano de los cuales Ja mayoría son de 4 
o más lactancias, nuestro grupo de 55 a 110 días de paridas nos da un valor del 
9.3 3, valor encontrado por debajo del óptimo, que es de 22. 3. Para las vacas 
gestantes y en producción el establo nos dio un valor del 41.86%, encontrado 
por debajo del óptimo 50 3. (Ver gráfica 3). 

En Jos estratos por Jactancia para vacas gestantes y en producción el número 
de animales no presentan grandes variaciones, el valor encontrado para las vacas 
en periodo seco del hato fue del 9.33,. también encontrado como bajo al 
contemplarlo con el valor óptimo del 19%. Como se puede observar el grupo 
problema nos presenta un valor muy elevado del 27.93 en relación al 
encontrado como óptimo de 9 3; el problema recae primeramente sobre vacas 
en 3ª y +4ª lactancia con un 33.333 cada una, pero también abarca un buen 
porcentaje en los animales de primer parto con un 22.9 por ciento. 
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GRAFICA No. 1 
ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DEL HATO "A" DE BOVINOS 

NUMERO DE VACAS 
30'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

25 ......................................................................... . 

20 .............. : ............... . 

15 ............................... . 

10 ............... : . ............. . 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5. 

• LACTANCIA 1 EEl LACTANCIA 2 O LACTANCIA 3 • LACTANCIA + 

CUADRO No. 2 
ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DEL HATO .. B .. DE BOVINOS 

GRUPO 2 3 4 6 TOTAL 

LACTANCIA N . " N " N " N " N " N " 11. LACTA. o º·º" 3 5.9% 30 58.8% 3 5.9% 15 29.4% • 51 21.1% 
21. LACTA. 4 10.8% 1 18.9% 14 37.8% 3 8.1% 9 24.3l 37 15.3% 
38.LACTA. 2 4.3% 11 2.1% 33 70.2% 2 4.3% 9 19.1% 47 19.5% 
4+ LACTA 10 9.4% 14 13.2% 44 41.5% 11 10.4% 27 25.5% 108 44.0% 

TOTAL 18 8.8% 25 10.4% 121 5G.2% 19 7.9% ISO 24.9% :m 100.0% 

GRUPO No. 1 VACAS CON MENOS DE.SS DIAS DE PARIDAS. 18 8.6% 
GRUPO No. 2VACAS ENTRE 55 Y 110 DIAS DE PARIDAS. 25 10.4% 
GRUPO No. 3 VACAS GESTANTES Y EN PROOUCCION. 121 50.2% 
GRUPO No. 4 VACAS GESTANTES Y SECAS. 19 7.9% 
GRUPO No. 5 VACAS CON MAS DE 110 DIAS Y VACIAS 60 24.9% 

2'11 100.11% 
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Como podemos apreciar el cuadro 2 nos indica que el hato B esta 
conformado en su mayoría por animales de 4 o más lactancias (443) con 
respecto a los animales de 1 ª, 2ª y 3ª lactancia. Por grupo nos indica un 6.63 % 
de animales presentes en el posparto, animales que deben ser trabajados para que 
empiecen a ciclar y queden limpios para su próxima inseminación, el grupo dos 
nos da un valor del 10.37 3 el cual se encuentra por debajo del considerado como 
óptimo para un establo (22 %). (Ver gráfica 3). 

·En cuanto a las vacas gestantes y en producción con lo esperado como 
óptimo nos dan valores muy cercanos del 50.203 y 50% respectivamente. El 
grupo de vacas secas presenta un valor del 7.883, también este valor se 
encuentra por debajo del encontrado como óptimo de un 19 3. (Ver gráfica 3). 

El grupo problema nos señala un valor considerablemente alto de un 
24.893, este grupo debe ser evaluado y trabajado para lograr acercarlo al valor 
óptimo encontrado de un 9 por ciento. (Ver gráfica 3). 

La evaluación por lactancia nos dice que en el grupo de vacas gestantes y 
en producción presenta animales en proporciones semejantes en las diferentes 
lactancias, y para el grupo problema se puede apreciar que inciden más en él, 
los animales de 1 ªy +4 lactanciascon un253 yun45% respectivamente. (Ver 
gráfica 2). 
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GRAFICA No. 2 
ESTRUCTURA REPRODUCTIVA 

ESTABLO "Bn 
SO NUMERO DE VACAS 

40 .................................... . 

30 ............................ . 

20 ............................ . 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

• LACTANCIA 1 E:fil LACTANCIA 2 D LACTANCIA 3 •.LACTANCIA t 

GRUPO 3 
41.9% 

GRAFICA No. 3 
ESTRUCTURA REPRODUCTIVA 

DEL HATO 
GRUPO 2 

9.3% 

ESTABLO A 

GRUPO 1 
11.6% 

GRUPO 3 
50.2% 

GRUPO 1 
8.6% 
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INTERVALO ENTRE PARTOS PROYECTADO (l.P.P.) 

La práctica actual de la ganadería hace énfasis en el manejo integral de la salud, 
de los aspectos nutricionales, de la reproducción, de Ja condición corporal de 
los animales y de Ja producción. La integración exitosa de estos componentes 
conduce al establecimiento y al logro de objetivos planteados para la obtención 
de utilidades máximas en los establos. (10, 12) 

La coordinación de las diferentes actividades realizadas en las explotacio
nes lecheras se apoya en la implementación de programas con el fin de lograr 
mejoras y mantener lo logrado en las diferentes áreas que integran los hatos, 
mejoras que en algunos componentes como son la genética, la sanidad, la 
reproducción no se manifiestan o no son palpables hasta transcurrido un lapso 
considerable de tiempo. (1) 

Al analizar las explotaciones lecheras generalmente se evalúan los eventos 
pasados y los presentes, obteniendo así datos importantes que nos ayudan a 
conocer, cómo se ha venido comportando el establo a través de Jos años hasta 
la actualidad (historia de hato); sin duda esto es relevante pero además en los 
análisis se debe de contemplar un enfoque hacia el futuro de las explotaciones, 
enfoque del cual obtenemos información de suma utilidad ya que nos ayuda a 
tomar decisiones en el momento presente encaminadas a mejorar lo esperado, 
además al indicarnos el comportamiento futuro podemos planificar la produc
ción del hato. 

En la actualidad, la actividad lechera se enfoca más hacia el manejo grupal 
de los animales, olvidándonos que los hatos están conformados por cada uno de 
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los animales existentes. Los animales pueden actuar individualmente como 
indicadores de la producción del hato, por lo que investigaciones particulares 
nos ayudan a manejar de mejor manera la eficiencia productiva. Es importante 
seftalar que los problemas reproductivos son indicadores de la salud general del 
hato y al mismo tiempo representan causas de pérdidas económicas importantes. 
Si no se utiliza a las vacas individuales como un termómetro de la producción 
del hato, pueden presentarse incrementos en los intervalos entre partos. (5) · 

Los índices reproductivos tales como el intervalo entre partos relacionado 
con los días abiertos tienen gran importancia al medir la rentabilidad del establo. 
Por lo que uno de los principales objetivos es reducir el intervalo entre partos a 
un tiempo de 12 a 13 meses ya que cada día presente de más, genera un incremento 
en los costos de mantenimiento dado que las vacas pasarían una proporción más 
grande de su vida dentro del hato en etapas menos productivas de la curva de 
lactancia, mientras que intervalos entre partos menores da como resultado una 
reducción en la producción acumulada de leche en la lactancia presente y las 
lactancias subsecuentes analizadas, además se debe considerar que, junto a esto, 
se presentan pérdidas de potencial genético y una reducción del número de 
becerras. Si se desea lograr un intervalo entre partos de 12-13 meses, es necesario 
ser eficiente en el manejo reproductivo. Esto significa la investigación de los 
animales que constituyen el hato en forma individual. (5, 12, 24). 

Las pérdidas económicas asociadas con intervalos entre partos mayores o 
menores que el óptimo pasan inadvertidas porque representan una pérdida 
potencial de los ingresos en lugar de los gastos directos. (24) 

Al llevar a cabo el análisis de eficiencia reproductiva de un hato se debe 
evaluar los días abiertos y el intervalo entre partos de forma simultánea, ya que 
presentan una correlación positiva con la cual podemos obtener el intervalo entre 
partos proyectado de la explotación. (5, 12) 

Al ubicar a nuestras vacas gestantes dentro de los posibles intervalos 
proyectados de parto, encontramos la proporción existente en cada grupo lo cual 
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nos seftalará qué tan buenos están siendo los resultados de nuestros programas 
reproductivos. 

Se cita como objetivo ideal, que el porcentaje de vacas con más de 14 meses 
de intervalo entre partos no sea mayor al 25 % lo cual es indicativo que el 75 % 
de las vacas quedan gestantes entre los 155 días de paridas. (5) 

A continuación se presentan los cuadros 3 y 4 en los cuales se desgloza la 
distribución de los intervalos entre panos para los hatos A y B respectivamente. 

CUADRO No. 3 · 
INTERVALO PROYECTADO ENTRE PARTOS (MESES) 

PARA LAS VACAS GESTANTES 

<12 12-13 13-14 >14 TOTAL 

N " N ' N ' N ' N " 
11. LACTA. 6 24.0% 28.0% 3 12.0% 9 36.0% 25 100% 
21.LACTA. 7 33.3% 4 19.0% 4 19.0% 8 28.8% 21 100% 
3a.LACTA. 7 41.2% 4 23.5% 2 11.8% ·4 23.5% 17 100% 
+LACTA 7 28.0% 3 12.0% 5 

0

20.0% 10 411.0% 25 100% 

TOTAL 27 30.7% 18 20.5% 14 15.11% 29 33.11% 88 1011% 

A partir del cuadro anterior y después de examinar todas las lactancias se 
deduce que de manera general hay un elevado número de vacas con intervalo 
proyectado entre partos con más de 14 meses y que al observar lactancia por 
lactancia nos damos cuenta que el problema esta dado en animales de primera 
y de más de 3 lactancias. (Ver gráfica 4). 
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GRAFICA No. 4 
INTERVALO ENTRE PAR'TOS 

. ESTABLO •A• 

NUMERO DE VACAS 

10 ...................................................... . 

8 

< 12 12-13 13-14 > 14 

• LACTANCIA 1 lifill 1.ACTAÑCIA 2 O LACTANCIA 3 - LACTANCIA+ 

CUADRO No. 4 
INTERVALO PROYECTADO ENTRE PARTOS (MESES) 

PARA LAS VACAS GESTANTES 

<12 12-13 13·14 >14 TOTAL 

N " N " N " N " N " 
11. LACTA. 8 24.2' 8 18.2% 8 18.2% 13 39.4% 33 100% 
21.LACTA. 3 17.6" 5 29.4" 3 17.8" .8 35.3% 17 100" 
3a.LACTA. 11 31.4" 8 17.1" 5 14.3% 13 37.1% 35 100% 
+LACTA 17 30.9" 13 23.6" 8 14.5" 17 30.9% 55 'ºº" 
TOTAL 39 27.11% 30 21.4% 22 15.1% 49 35.0% '40 100% 
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Del Cuadro 4, se observa que el 35% de las vacas tienen un I.P.P. de más 
de 14 meses, pero a diferencia del cuadro 3, nos damos cuenta al observar 
lactancia por lactancia que el problema esta dado en animales de primera, 
tercera y de 4 o más lactancias. (Ver grafica 5). 

GRAFICA No. 5 
INTERVALO ENTRE PARTOS 

ESTABLO "B" 
NUMERO DE VACAS 
~·.--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

< 12 12-13 13-14 > 14 

• LACTANCIA 1 ffiil\J LACTANCIA 2 O LACTANCIA 3 • LACTANCIA+ 
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PORCENTAJE DE FERTILIDAD(% F) 

La tendencia observada en hatos lecheros en los cuales se han implementado 
programas, mejorando la eficiencia reproductiva, es una disminución en cuanto 
al número de animales por hato, debido al porcentaje vendido por causas 
reproductivas, 

El mejoramiento de la fertilidad representa un avance sobre el manejo 
reproductivo óptimo de los establos de bovinos productores de leche. El % F 
nos dice la proporción de vacas que quedaron gestantes después de haber 
realizado el diagnóstico de preñez, _dependiendo del manejo del hato de los 35 
a 60 días después del último servicio. (9). 

Clasificación de los dijeren/es %F encontrado por Alba y Cabello. 

Alba: 
%F al primer servicio 
Excelente. Buena Mediana Mala 
>60% 50-59% 41-49% <40% 

Cabello: 
Excelente Muy buena Buena Mala 
>56% 46-55% 36-45% <35% 

Los principales factores que intervienen en el mantenimiento de una alta 
fertilidad son: control de las enfermedades, nutrición, manejo. 
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Un elemento de suma importancia que incide en la obtención de tina alta 
preíiez, es que el ganadero y/o el encargado tenga interés y experiencia en 
detectar estros, para la posterior inseminación en un tiempo preestablecido. (4) 

Dentro de los factores limitantes del desempeño reproductivo los podemos 
agrupar tanto en problemas por muerte embrionaria temprana (relacionada por 
alguna forma de estrés en el animal inseminado), como en fallas en la 
fertilización. Donde la principal causa de falta de fertilización es la deficiencia 
en la detección de calor; se calcula aproximadamente que un.50% de calores 
pasan inadvertidos y hasta un 20% de vacas presentadas al inseminador no están 
en calor realmente, resultando que la inseminación no se produzca oportuna
mente y provocando problemas en la fertilización. (10, 21) 

Otros factores que influyen sobre la tasa de concepción son: la edad, 
estación del año, trastornos hormonales, irregularidad del estro, incapacidad de 
maduración del óvulo, problemas de ovulación, quistes, anestros, intervalo 
entre parto y primer servicio, tipo de explotación, enfermedades infecciosas, 
endometritis, piometra, involución uterina demorada, tumores, vacas repetido
ras, calidad del semen utilizado, higiene al momento de la inseminación y parto. 
(4, 9, 26). 

La vigilancia y el control del parto y puerperio representan una buena 
prevención contra la infertilidad. En muchos casos se presentan metritis.como 
secuelas de periodos puerperales de curso anómalo. Las enfermedades que se 
presentan en el posparto no están provocadas primariamente por infecciones, 
sino por trastornos metabólicos debido a rendimientos elevados o a condiciones 
de manejo deficiente. (26) 

Los problemas de fertilidad los podemos definir como la incapacidad 
temporal para que un animal quede gestante. (26) 

Los problemas de fertilidad constituyen una pérdida económica importante 
en los hatos lecheros de alta producción, siendo estas pérdidas causadas por 
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retención de placentas, metritis, anestros, repetición de calores, folículos 
quísticos, abortos, falta de producción, falta de reemplazos, elevados costos de 
depreciación (en vista que los animales se seleccionan antes que su capacidad 
de producción se haya utilizado totalmente). (4) 

La falta de fertilidad se puede presentar de forma colectiva o grupal por 
causas infecciosas, por factores propios de la explotación (herencia, alimenticia) 
y de forma individual por factores intrínsecos como deficiencia hormonal, 
problemas congénitos. (26) 

Se ha encontrado que en vaquillas de un 7 .2 % de desechos totales del hato, 
el 82.7% son debidas a causas de infertilidad, de éstas el 71.5% son por 
salpingitís, adherencias de ovario y oviducto, el 26.3 % son de tipo congénito 
(freemartin, hipoplasia genital) y un 2 % restante sin anormalidades aparentes; 
por lo que en vaquillas la infertilidad es la principal causa de desechos. (21, 22). 

El antagonismo existente entre producción y fertilidad se puede expresar 
de la siguiente manera: una vaca en equilibrio energético negativo posparto, 
continuará produciendo rendimientos máximos a expensas de su fertilidad, en 
forma de estros silenciosos, anestros y una reabsorción temprana del embrión. 
Donde debemos de tomar en cuenta que el periodo de máxima producción láctea 
(5-10 sem.) coiµcidecon el intervalo a los primeros servicios (6-9 sem.) (4, 9, 
12). 

Las vacas repetidoras representan un problema para el productor y el 
veterinario. La definición de vaca repetidora depende mucho del promedio (jel 
índice de concepción en un hato. (8) 

La siguiente gráfica muestra cómo diferentes promedios de índice de 
concepción afectan al porcentaje de vacas que requieren más de tres servicios. 
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HlAmAODI!!~ 

A medida que declina el índice de concepción el número de vacas 
repetidoras se incrementa. Es por ello que debe determinarse el índice de 
concepción de todo el hato antes de determinar la magnitud del problema de la 
vaca repetidora. (8) 

Algunos autores consideran que una vaca repetidora es aquella que tiene 
más de tres servicios no fértiles y al examen de su aparato reproductor no 
presentan anormalidades que sean causa de infertilidad. La incidencia del 
síndrome de vaca repetidora fluctúa del 10 al 20% en vacas adultas y del 11 % 
en vaquillas. (21) 

Dentro de los factores que se relacionan con el síndrome de vaca repetidora 
tenemos: manejo del semen, técnica del inserninador, fertilidad de los sementales, 
momento de inseminar, momento de ovulación, desequilibrio endócrino, 
muerte embrionaria temprana, fallo en la fertilización, pobre nutrición, 
enfermedades metabólicas, abortos, tipo de alojamiento, deficiente detección 
de calores, condiciones ambientales; por lo que se le considera un síndrome de 
complejo vaca/toro/ambiente/manejo. (8, 9). 
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Cuando se enfoca el %F del hato como el único parámetro que nos indica 
la situación reproductiva total del hato, nos lleva generalmente a inducciones 
erróneas y determinaciones equiv¡x:adas. 

En las vacas lecheras cuando se clasifican los hatos en grupos de lactancia 
y relacionamos estos grupos con los dlas en leche de cada animal, y el momento 
de los diferentes servicios; el análisis de dichos datos nos conducirá a un mejor· 
manejo de servicio fértil, mejorando así los %F. 

Aunado a esto si el %F fuera deficiente se evaluarían las causas del por qué 
las vacas no están cumpliendo con un comportamiento reproductivo óptimo, por 
ejemplo: problemas de condición corporal, índice de problemas metabólicos, 
enfermedad posparto, pobre desarrollo de vaquillas, etcétera. 

En los siguientes cuadros (5 y 6) se presenta el %F de Jos establos 
analizados. Cada cuadro nos seilala el %F general del hato, dando un enfoque 
global de número de servicios utilizados para dejar gestantes a un total de vacas, 
diciéndonos la media y el valor acumulado del %F del hato, datos importantes 
utilizados para ubicar el rendimiento de forma grupal de los animales. No sólo 
esto, sino además, especificando dichos valores al 1°, 2°, 3° y +4 servicios, 
obteniendo el %F por cada servicio, evaluando así en forma más real dicho 
parámetro. 

CUADRO No. 5 
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE FERTILIDAD ESTABLO "A" 

ls 2s 3s + 4s TOTAL 

VACAS INSEMINADAS 144 92 56 31 323 
VACAS CON DIAGNOSTICO 127 78 47 15 267 
% DE VACAS CON DIAGNOSTICO 88.2% 84.8% 83.9% 48.4% 82.7% 
VACAS GESTANTES 35 22 16 15 88 
% DE FERTILIDAD 27.6% 28.2% 34.0% 100.0% 33.0% 
VACAS GESTANTES ACUM. 35 57 73 88 88 
% DE FERTILIDAD ACUM. 27.6% 44.9% 57.5% 69.3% 69.3% 
VACAS SIN DIAGNOSTICO 17 14 9 16 66 
% DE VACAS SIN DIAGNOSTICO 11.8% 15.2% 16.1% 51.6% 17.3% 
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El análisis realizado en el establo A nos indica que se utilizaron un total de 
323 servicios con los cuales se gestaron 88 animales, de 267 diagnósticos de 
gestación, quedándonos 179 servicios no fértiles y 56 servicios a los cuales no 
se les hn realizado el diagnóstico de gestación, obteniendo de estos servicios un 
%F del 33% como promedio y un %F acumulado del 69.3% en forma global 
para dicho establo, valores que se encuentran clasificados como malos para 
algunos autores (Alba, Cabello) y muy por debajo del valor nacional de 58.9% 
como promedio, así también como del valor óptimo más 50 por ciento. 

Al observar los valores en cada servicio vemos que el número de vacas 
gestantes es pobre en relación con las vacas vacías, obteniendo as! un %F muy 
por debajo del valor a alcanzar del 50 % F, para poder obtener el objetivo de 2 
servicios para dejar gestante a una vaca. El %F acumulado para el establo en 
3 servicios es de 57.5% valor encontrado muy abajo del óptimo (más de 85%F 
acumulada). 

CUADRO No. 6 
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

ESTABLO "B" 

1s 

VACAS INSEMINADAS 218 
VACAS CON DIAGNOSTICO 200 
% DE VACAS CON DIAGNOSTICO 91.7% 
VACAS GESTANTES 39 
% DE FERTILIDAD 19.5% 
VACAS GESTANTES ACUM. 39 
% DE FERTILIDAD ACUM. 19.5% 
VACAS SIN DIAGNOSTICO 18 
% DE VACAS SIN DIAGNOSTICO 8.3% 

2s 

161 
142 

88.2% 
41 

28.9% 
80 

44.0% 
19 

11.8% 

3s 

101 
94 

93.1% 
23 

24.5% 
103 

51.5% 
7 

6.9%. 

+ 4s 

71 
37 

62.1% 
37 

100.0% 
140 

70.0% 
34 

47.9% 

TOTAL 

551 
473 

85.8% 
140 

29.6% 
140 

70.0% 
78 

14.2% 

Como se puede apreciar los datos arrojados por el cuadro 6 nos indican que 
se utilizaron un total de 551 servicios, con los cuales sólo quedaron cargados 140 
animales, realizando 473 diagnósticos de gestación de los cuales 333 se 
diagnosticaron como vacías y 78 animales presentes sin diagnóstico de gesta-
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ción. Obteniendo así un 29.6%F promedio y un 70 %F acumulado, valores 
clasificados como malos y encontrados muy por·debajo del valor nacional de 
58.9 %F promedio y del valor óptimo más del 50 %F. 

Nuestros valores obtenidos en cada servicio nos sei'lalan un 19.5 %F al 
primer servicio valor que se encuentra un 10% más bajo de el valor medio de 
29.6%F para el mismo hato. El %F en cada servicio nos señala una gran· 
diferencia entre las vacas gestantes y la vacías, dándonos valores muy por debajo 
del 50%F a cada servicio, por consiguiente el %F acumulado también se 
presenta bajo con un 51.5 % de vacas gestantes con 3 servicios, siendo el valor 
óptimo de más de 85%F. 
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INTERVALO ENTRE PARTOS A PRIMER 
SERVICIO (l.P.P.S.) 

El I.P.P.S. se define como el lapso de tiempo en días que transcurre desde el 
parto hasta el momento en que se efectúa la primera inseminación o servicio. 
Este periodo voluntario de espera varía dependiendo del manejo que se lleve en 
cada hato. 

Al llevar el control de los programas reproductivos es necesaria la 
atención que se dé a los días a primer servicio, ya que estos deben ser 
diseñados a la medida de cada hato individual. Se requiere estratificar los 
ciclos estrales después del periodo voluntario de espera, relacionándolo 
con la detección de celos y el porcentaje de fertilidad presente en el hato, 
además de ubicarse el número de lactancia y los días en producción de 
leche que hayan transcurrido después del parto; así la información 
obtenida es utilizada para determinar el momento óptimo para dar el 
primer servicio. (5) 

Si la detección de calor y el porcentaje de fertilidad son buenos y la 
producción de leche es alta en un hato individual, se puede tomar la decisión de 
no servir a las vacas antes de los 80 días en leche, siendo necesario llevar un 
control minucioso, para asegurar que la distribución de Jos intervalos entre 
partos sea aceptable. (5) 
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CLASIFICACIÓN DEL INTERVALO ENTRE PARTO Y PRIMER 
CALOR (l.P.P.C.) Y LA DETECCIÓN DE CELOS 

ENCONTRADO POR ALBA 

Detección de celos 
(%) 
l.P.P.S. (días) 

Excelente Buena Mediana Mala 

95-100 
<50 

91-95 
51-60 

80-90 
61-80 

<70 
>80 

El I.P.P.S. el.P.P.C. sus valores encontrados como nacional son 76.5 días 
y 46.6 días respectivamente, y los valores encontrados como óptimos son < 60 
días y < 45 días respectivamente. (3) 

Cuando hablamos de los animales de reemplazo, se debe de tomar en cuenta 
· que la inseminación de las vaquillas bien desarrolladas y de buen tamaño, a edad 
temprana, ofrece la ventaja de una recuperación temprana de los costos de 
manutención y crecimiento. 

Mientras se ponga especial atención a la nutrición y al crecimiento de las 
vaquillas y se utilicen como padres toros probados que tengan facilidad de parto 
conocida (menos 9% de partos difíciles en vaquillas) se ha encontrado en las 
investigaciones ~ue las vaquillas pueden parir antes de los 2 años de edad. (24). 

En el cuadro siguiente se aprecia la relación existente entre el tiempo 
voluntario de espera a primer servicio y el intervalo entre partos presentado. (16) 

REPOSO SEXUAL Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

l.P.P.S 
<50 
51-60 
61-90 

Gasque, G.R. 1987. 

% Fertilidad 
30.8 
66.7 
70.0 

Días Abiertos 
100.5 
79.5 
93.8 

Intervalo entre Partos 
300 
354 
410 
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Existe una correlación positiva entre el tiempo necesario para completar la 
involución uterina y la aparición de la primera ovulación seguida de una fase 
luteat de duración normal. En el posparto debido a la interacción deficiente entre 
el útero y el ovario, los cuerpos tuteos tienen un peor desarrollo, lo que conduce 
a la presentación de ciclos cortos, que no se normalizan hasta generalmente la 
tercera ovulación. La respuesta de la hormona luteotropica, a los factores de 
liberación hipotálamica, se menciona que se prOduce hasta los 30 días posparto 
en vacas que amamantan a sus temeros. (14, 27, 36) 

Por lo anterior mencionado, la expresión del estro aumenta a medida que 
se incrementa el periodo posparto. Generalmente la tasa de detección del estro 
se va incrementando hasta el tercer ciclo posparto después permanece relativa
mente constante; el hecho que se tome cerca de tres ciclos posparto para alcanzar 
el máximo en la intensidad del estro es de relativa importancia en la mayoría de 
las vacas, ya que el tercer ciclo apenas empieza en la semana ocho o nueve 
posparto, etapa correspondiente al periodo óptimo de servicios. Las vacas con 
problemas al momento del parto y vacas que se encuentran con severo 
desbalance energético después del parto son muy lentas para volver a ciclar. (7, 
8, 27) 

El problema que se presenta por la omisión en la detección de las vacas en 
calor, genera la pérdida del 70% de los días en el tiempo apropiado para dejar 
cargadas a las vacas. Probablemente el factor más importante en la omisión de 
un calor, es que no lleva a pérdidas inmediatas en la producción de leche o en 
un decremento visible de los ingresos; las pérdidas económicas que ocurren por 
la falla en la detección del estro son artificiosas y se esconden por semanas o 
meses a partir del tiempo en el cual ocurrió la falla. (7) 

La tendenciá presente en los hatos grandes hacia la automatización genera 
la existencia de menos personal dispuesto para la observación de las vacas, 
considerando que en promedio los estros tienen una duración de 15-18 horas, 
las observaciones cuidadosas y frecuentes son importantes para su mejor 
detección. (7) 
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El siguiente cuadro nos muestra una relación entre el porcentaje de estros 
detectados y el tiempo dedicado a su observación. (4) 

OBSERVACIÓN DE ESTROS 

Método de detección 
Observación 24 hrs. 
Obs. 3 veces por día 
Obs. 2 veces por día 
Obs. durante otras actividades 
Toro marcador 

% Detectado 
98 -100 
81 - 91 
81 - 90 

56 
98 -100 

Zenjamis propone que el 90% de las causas de anestro son debidas a fallas 
en la observación del estro, donde estas fallas en la observación de estros es'la 
causa mayor de intervalos entre partos prolongados en las vacas lecheras. (4) 

En la detección de estros un punto que no debemos olvidar es el que las 
compañeras de corral deben estar dispuestas a montar a la vaca que presenta el 
estro sf queremos detectar el celo, es por ello recomendable por lo menos tener 
a dos animales sexualmente activos en el grupo en todo momento para 
maximizar la actividad de monta, lo anterior nos lleva a la necesidad de tener 
grupos de animales suficientemente grandes (7 ,27) 

En situaciones en donde las vacas altas productoras se encuentran en un 
severo desbalance energético negativo durante el periodo posterior al parta y 
cuando debe de ser cubiertas, entonces lo más probable es que la falla en detectar 
el estro se asocie con un anestro verdadero más que con una ausencia en exhibir 
el comportamiento de estar en calor, por consiguiente se aumenta el intervalo 
a la primera ovulación. (7, 27) 

Bulter (1981) reporta una relación negativa entre el balance energético 
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durante Jos primeros 20 días después del parto y la primera ovulación, Stevenson 
y Britt (1979) hicieron una observación similar basada en los cambios de peso 
corporal durante las primeras seis semanas después del parto, y estudios más 
recientes (Villa-Godoy 1985) sugiere que la mayor variación en el balance 
energético durante las primera semanas después del parto se debe al consumo 
de energía más que al nivel de producción lác~a. (8) 

El siguiente cuadro nos muestra la relación existente, entre el tipo de 
alimentación y el tiempo a la primera ovulación y primer celo. (1) 

Tipo de alimentación 
Restringida 
Media 
Abundante 
Excesiva 
Cumpliendo las normas 

1 ª Ovulación (día) 
42 
39 
38 
32 
28 

1 er. Celo (días) 
54 
48 
49 
42 
35 

Una subalimentación que provoque pérdida de más del 20% del peso 
corporal normal (equilibrio energético negativo) va a perjudicar la actividad de 
la hipófisis con lo que se produce una disminución de la secreción de FSH y de 
LH por lo consiguiente también la secreción de estrógenos y progesterona por 
parte de las gónadas se ve reducida. (4, 12). 

El punto más bajo del balance energético negativo se presenta aproxima
damente de los 14 días posparto al segundo y tercer ciclo reproductivo, por lo 
tanto si los folículos en desarrollo se exponen a este balance energético negativo 
o a otras condiciones adversas tales como estrés calórico o complicaciones 
posparto, el crecimiento se podría alterar o impedir. Los folículos presentes en 
vacas entre los 90 y 120 días de lactancia secretan niveles bajos de estrógenos 
lo cual conduce a la presentación de calores menos manifiestos y a niveles 
máximos de LH de menor magnitud para la ovulación y la luteinización de las 
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células del cuerpo Juteo. Esta situación da como resultado una reducción en la 
secreción de progesterona, donde la concentración de progesterona esta 
relacionada ·positivamente con la fertilidad. (5, 12) 

Villa-Godoy encontró una marcada correlación entre el balance energético 
negativo durante los primeros días posparto y el nivel de progesterona durante 
el segundo y tercer ciclo reproductivo posparto. Las vacas que sufren un balance · 
energético negativo muy prolongado pueden tener niveles más bajos de 
progesterona, un aumento en el número de días al primer servicio y un 
incremento en los días abiertos. (5) 

El análisis realizado en los establos de estudio es presentado en forma de 
cuadro, el cual nos señala el número de animales con gestación normal a término 
y con aborto, indicando el l.P.P.S en días de una forma global tanto en vacas 
abortadas como en las no abortadas. Además también nos señala el l.P.P.S. de 
forma más específica al presentarlo en cada parto (del primero al quinto) lo cual 
nos ayudará a estrechar y definir con más precisión un grupo de lactancia que 
pueda estar presentando un problema potencial respecto del resto del grupo. 

CUADRO No. 7 
INTERVALO ENTRE PARTO Y PRIMER SERVICIO IDIAS) DE 

ACUERDO AL NUMERO DE PARTO EN VACAS CON 
O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 
No. PARTO N % DPS o.s.• N % DPS o.s.• 

1 120 110 91.67" 64.32 35.75 . 10 8.33" 73.60 47.13 
2 91 85 93.41" 63.03 26.48 6 6.59" 77.10 17.09 
3 55 49 89.09" 63.22 25.29 6 10.91% 63.50 15.36 
4 21 21 100.00" 59.71 23.16 o º·ºº" 0.00 0.00 
5 7 7 100.00" 64.00 48.15 o 0.00" O.DO O.DO 

TOTAL 294 272 92.52" 63.88 30.70 22 7.48% 71.82 32.51 
• D.S. • Desviación Esténdar 
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Como observamos en el cuadro 7 el l. P .P .S. en forma global es de 71.82 ± 
32.51 y de 63.88 ± 30.70 días, para vacas abortadas y no abortadas 
respectivamente, valores encontrados por encima del valor óptimo de < 60 días, 
pero estos valores caen dentro del valornacional que es de 76.5 días. (Ver gráfica 
6). 

Observando el cuadro 7 a través de los diferentes partos vemos que Jos 
animales del cuarto parto están dentro del valor óptimo, Jos animales de primero, 
segundo y tercer parto están dentro del valor considerado como nacional, siendo 
los animales de quinto parto Jos que están por encima tanto del valor nacional 
como del óptimo con un valor de 84.00 ± 48.15 días. (Ver gráfica 6). 

CUADRO No. 8 
INTERVALO ENTRE PARTO Y PRIMER SERVICIO (DIASI DE 

ACUERDO AL NUMERO DE PARTO EN VACAS CON 
O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % DPS D.S. N % DPS D.S. 

1 170 143 84.12% 68.22 25.21 27 15.82% 68.81 40.88 
2 131 118 90.08% 58.98 23.58 13 9.92% 56.08 11.70 
3 89 76 85.39% 55.16 23.82 13 14.81% 55.08 19.05 
4 43 40 93.02% 71.00 59.07 3 6.98% 87.87 19.66 
5 19 17 89.47% 58.85 18.21 2 10.63% 147.00 134.35 

TOTAL 452 394 87.17% 81.98 29.81 58 12.83% 86.55 38.47 

Los datos observados en el cuadro nos seiíalanqueel I.P.P.S. del grupo de 
animales es de 66.55 ± 38.47 y de 61.98 ± 29.81 días, para vacas abortadas 
y no abortadas respectivamente, valores encontrados por encima del valor 
óptimo de < 60 días, el grupo de animales presenta un valor que cae dentro del 
valor nacional de 76.5 días. 
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Observando el cuadro a través de los diferentes partos nos señala que los 
animales de segundo y tercer parto tienen· valores que caen dentro del valor 
considerado como óptimo y también los animales de quinto parto que tienen 
gestación a término. Animales de primer y cuarto parto tienen valores que están 
dentro del valor considerado como nacional (76.5 días) pero los animales de 
cuarta y quinta lactancia de vacas abortados presentan valores superiores con 
87.67 ± 19.66 y 147.00 ± 134.35 respectivamente. (Ver gráfica 6). 
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INTERVALO ENTRE PARTO 
Y SERVICIO FÉRTIL (D.A.) 

Se dice que el periodo que hay entre la fecha de parto y la fecha de servicio 
en que la vaca queda preñada, son los días abiertos (9). 

Algunos autores mencionan que el servicio fértil se refiere a la efectividad de la 
inseminación tanto en vaquillas como en vacas para dejarlas gestantes, pensando en el 
futuro ciclo productivo. (1). ~ 

Para lograr un efecto positivo de servicio fértil, se menciona que se le debe 
proporcionar el suficiente tiempo de recuperación al animal autes del servicio 
o inseminación para una nueva gestación. (16) 

Al tenerse como una de las metas reproductivas la reducción o el 
mantenimiento del tiempo del intervalo entre partos (12-13 meses), los O.A. 
juegan un papel importante dentro de los objetivos de la explotación, ya que al 
no lograrse dichos objetivos, se presentaría un intervalo entre partos proyectado 
prolongado o demasiado corto, lo que tendría una repercusión económica 
negativa inevitable. (4) 

El 85 % de las variaciones en días abiertos esta dada por las diferencias en 
la eficiencia de la detección de estros. En los diferentes estudios realizados en 
cuanto a la detección de estros se ha observado que cuando existe un 35 % dé 
estros detectados, se presenta un lapso de 140 O.A., con un 55% de eficiencia 
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D.A., con un 553 de eficiencia presenta 120 D.A. y con el 753 se 
presenta 100 D.A., estando éste último dato dentro de lo considerado 
como ideal ( < 110 O.A.). Se logra hasta un 40% más de eficiencia en los 
hatos, por la observación directa de los animales. (4) . 

. Existe un pequeiío antagonismo entre alta producción y reproduc
ción. Esto significa que cuando seleccionamos vacas de mayor produc
ción, existe una tendencia a que decline la eficiencia reproductiva. Pero 
mediante mejoras en el manejo es posible vencer este antagonismo. Se 
debe de implementar un buen programa alimenticio, un programa de 
higiene y un manejo encaminado hacia hacer rendir su máximo potencial; 
cuando esto se logra, entonces tanto la reproducción como la producción 
de leche se mantiene en los más altos niveles. (6, 8). 

Para que el I.P. sea de 12.5 meses, los días abiertos deben de ser de 
100 días como máximo para lograr dicho objetivo; por lo cual la vaca 
deberá ser servida a los 60 días después del parto y la eficiencia de 
detección de calor debe de ser del 75% y una concepción del 50%. (9, 11). 

Cuando la mayoría de las vacas de un hato no quedan gestantes entre 
los 90 y 100 días postparto, se tienen problemas que pueden ser 
reproductivos o de manejo; como pueden ser detección de calores e 
inseminación artificial principalmente, aunque también se ha observado 
que las distocias repercuten en este parámetro. (9) 

A continuación se muestran los cuadros que pertenecen a los 2 hatos 
en estudio, con su respectiva clasificación hecha en base al número de 
lactancia, para detectar problemas potenciales entre sus respectivos 
grupos. 

En el cuadro 9 se puede observar que el promedio para los días al 
servicio fértil, para todas las lactancias, son de 107.29 días con una 
desviación estándar de 57 .90, los cuales haciendo una comparación con 
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CUADRO No. 9 
INTERVALO ENTRE PARTO Y SERVICIO FERTIL IDIAS) DE ACUERDO AL NUMERO 

. DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No. PARTO N % DSF D.S. N % DPF o.s. 

1 120 110 91.67% 116.49 68.87 10 6.33% 118.90 88.57 
2 91 85 93.41% 100.00 49.57 8 6.59'5 109.00 49.57 
3 65 49 89.09% 100.00 53.55 8 10.91'5 91.00 57.80 
4 21 21 100.00% 100.00 52.86 o º·ºº" 0.00 O.DO 
5 7 7 100.00% 115.00 34.76 o º·ºº" O.DO O.DO 

TOTAL 294 272 92.52% 107.29 57.90 22 7.48'5 107.82 85.41 

los diferentes autores, se ven un poco elevados, ( 100 D .A. valor óptimo), 
aunque para las condiciones del país se mantienen dentro de lo ideal, 
(114.7 D.A.); haciendo la revisión por lactancia, se ve que las lactancias 
1 y 5 están un poco por arriba de lo encontrado como ideal, pero no son 
muy drásticas para que causen un problema visible. (Ver gráfica 6). 

En este otro cuadro, los días, a servicio fértil en promedio general es de 
123.37 días, con desviación estándar de 89.74, lo cual ya es un factor a 

CUADRO No. 10 
INTERVALO ENTRE PARTO Y SERVICIO FERTIL (DIAS) DE ACUERDO AL NUMERO 

DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % DSF D.S. N % OPF D.S. 

1 170 143 84.12" 147.00 101.17 27 15.68'5 109.61 66.56 
2 131 118 90.18% 101.45 56.82 13 9.li2'5 131.00 64.36 
3 89 76 85.39% 103.97 79.98 13 14.81% 105.89 47.70 
4 43 40 93.02% 137.57 116.97 3 6.98% 121.00 31.00 
5 19 17 89.47% 129.94 89.92 2 10.53% 186.50 76.49' 

TOTAL 452 394 87.17" 123.37 69.74 58 12.83% 116.88 80.96 
OSF- DIAS SERVICIO FERTIL 
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considerar ya que están por arriba de los valores ideales aún en los marcados para 
el altiplano mexicano. 

Observando el cuadro 10 a través de sus diferentes partos se puede notar que el 
incremento en los D.A. recae en el primero, cuarto y quinto parto, con valores 
de 147.00 ± 101.17 días, 137.57 ± 116.97 días y 129.94 ± 89.42 días 
r-:spectivamente. 
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INTERVALO ENTRE PARTOS (l.P.) 

El I.P. es el periodo de tiempo que existe entre dos partos y se considera como 
la característica más importante de la medida de fertilidad del ciclo reproductivo 
pasado, nos lleva a un diagnóstico tardío de la fertilidad del hato. (1, 9). 

El mejor indicador de la eficiencia reproductiva en el ganado es el l.P. El 
objetivo en un programa reproductivo para vaquillas es que éstas presenten su 
primer parto a los 24 meses de edad, logrando los mejores rendimientos durante 
la vida reproductiva de la vaca; éste intervalo depende básicamente de la edad 
al primer servicio, al número de servicios para gestarla y al intervalo entre cada 
servicio. (7, 21) 

Dentro de los problemas reproductivos en vaquillas tenemos: el empezar 
a servirles demasiado tarde (problema nutricional), detección de celos deficien
tes, infertilidad. Lo cual nos acarreara un intervalo a primer parto mayor de 24 
meses. (7, 21) 

Se considera óptimo un l. P. de 12 meses para multíparas y de 13 meses para 
primerizas, cuando se incrementa este intervalo los costos de producción de la 
leche también se incrementan, además se obtiene un menor número de crías por 
animal por vida productiva; teniendo así una importancia tanto económica como 
genética, ya que de éste depende la disponibilidad de animales de reemplazo, 
lo cual se refleja en el crecimiento del hato en los años siguientes. Implica 
también menos utilidades para el productor debido a un menor número de 
becerros para carne, presiones para las instalaciones de vacas secas, ya que al 
aumentar el I.P. generalmente también se alarga el periodo seco, trayendo 
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consigo desórdenes metabólicos y una reducción de la producción de la leche 
del hato. (9, 24). 

Dentre de los primeros 100 días de lactancia la vaca obtiene su mayor 
producción, alcanzando su pico máximo entre los 45 y 60 días, decreciendo su 
producción en un 10 % mensual aproximadamente. Debido a lo anterior se busca 
un mayor númerp de picos máximos de producción durante la vida productiva 
de la vaca, lo que nos lleva a, como objetivo primordial, el reducir el I.P. a lo 
óptimo (9). 

Existe un antagonismo entre el aumento o eficiencia lechera de una vaca y 
su fertilidad, lo que genera un incremento en el I.P., donde generalmente el 
beneficio obtenido por este aumento de la producción es mayor, obteniéndose más 
utilidades aunque se alargue nuestro l. P., por lo que se debe de realizar un análisis 
de las vacas altas productoras de nuestro hato aprovechando su potencial genético 
e implementando mejoras mediante el uso de la inseminación artificial. 
(5, 9). 

Entre los factores que influyen sobre el I.P. tenemos: los fisiológicos, 
patológicos, ambientales, nutricionales y el manejo. 

En el grupo de vacas que deben ser cargadas para la siguiente gestación se 
debe de concentrar la mayor atención, si la gestación dura 282 ± 10 días y no 
es posible inseminar a la vaca antes de los 45 días de parida, por lo-que habrán 
transcurrido 325 días, para cumplir con el objetivo de un I.P. de 365 días sólo 
nos quedan 40 días disponibles para volver a cubrir a la vaca, en ese periodo sólo 
se presenta 2.8 celos aproximadamente y 2 ciclos; si la vaca no esta ciclando 
después de los 45 días posparto o si no se detectan los celos, o si se presentan 
más de dos servicios sin quedar gestante, entonces nuestro I.P~ será mayor de 
los 365 días. 

Cuando se tiene un I.P. excesivo, la disminución de la productividad es un 
hecho ya consumado y muy costoso a la producción. Por tal motivo se busca el 
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remedio cuando se sospecha que se va a presentar un lapso excesivo entre partos 
(cambiar la nutrición, o vender la vaca afectada para que no incida más en contra 
de la productividad). · 

La eficiencia dentro de un año dado para el conjunto del hato será de 
importancia económica si se elimina en casos particulares a vacas lo antes 
posible en cuanto se muestran vacías y su productividad vaya en descenso 
(cuando el hato no se encuentre afectado en general o en su mayoría). 

El análisis realizado en los establos se presenta en los cuadros 11 y 12 que 
nos señalan el I.P. para gestaciones a término normal y para gestaciones con 
abono, dicha especificación es muy importante ya que si se contemplan por igual 
a vacas abortadas y no abortadas nuestros resultados obtenidos se verían 
alterados, acercándonos a los valores óptimos del I.P., si consideramos al 
intervalo de los abortos como un intervalo normal. 

También nos indica el I.P. entre las diferentes lactancias (1 ª - 5ª), de esta 
manera nos ayuda a detectar en qué animales tenemos un mayor y/o menor 
problema, el cual esta incidiendo en todo nuestro hato. 

CUADRO No. 11 
INTERVALO ENTRE PARTO (DIASI DE ACUERDO Al NUMERO 

DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % OIP D.S. N % DIA o.s. 

1 120 110 91.67% 394.54 67.62 10 8.33% 283.00 119.21 
2 91 85 93.41% 378.94 49.85 6 6.59% 280.00 81.95 
3 55 49 89.09% 378.40 56.26 8 10.91% 265.00 63.44 
4 21 21 100.00% 377.90 52.24 o º·ºº" O.DO O.DO 
5 7 7 100.00% 395.85 39.50 o º·ºº" O.DO O.DO 

TOTAL 294 272 92.52% 385.51 58.79 22 7.48% 280.14 87.72 
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Como se puede apreciar los datos arrojados nos indican que nuestra media 
de I.P. para el total es de 385.51 ± 58.79 días lo cual esta dentro del valor 
nacional que es de 398.3 días, pero se encuentra por encima del valor óptimo 
que es de menos de 380 días. (Ver gráfica 6). 

Analizando el cuadro por número de parto nos indica que nuestro problema 
recae sobre las vacas de primer parto y las de más de cinco partos teniendo 
valoresde394.S4 ± 67.62díasyde 395.85 ± 39.50díasrespectivamente, muy 
por encima del valor óptimo de menos de 380 días, es en estos animales en los 
que tenemos que poner atención para tratar de reducir su l.P. 

Los animales de 2°, 3° y 4° parto presentan valores que caen dentro del 
valor considerado como óptimo. ' 

CUADRO No. 12 
INTERVALO ENTRE PARTO (DIASI DE ACUERDO AL NUMERO 

DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % DIP o.s. N % DIA D.S. 

1 170 143 84.12% 425.10 102.55 27 15.88% 298.63 75.37 
2 131' 118 90.18% 381.95 58.39 13 9.92% 309.31 99.61 
3 89 76 85.39% 383.84 79.46 13 14.61% 302.46 82.35 
4 43 40 93.02% 419.30 116.00 3 B.98% 279~33 77.05 
5 19 17 89.47% 409.53 89.72 2 10.53% 325.50 85.76 

TOTAL 452 394 87.17% 402.96 89.85 58 12.83% 301.81 79.63 

Los datos presentes en el cuadro 12 nos dicen que nuestra media de l.P. para 
eltotal del hato es de 402. 96 ± 89. 85 días, valor superior a los encontrados como 
óptimo de 380 días y nacional 398.3 días. En cuanto a los valores obtenidos por 
número de parto nos seilala que nuestros animales de primer parto presentan un 
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l.P. de 425.10 ± 102.55 días, dando un valor considerablemente mayor dentro 
de todas las lactancias, también los animales de la cuarta y más de 5 lactancias 
nos presentan valores elevados con 419.30 ± 116 días y 409.53 ± 89. 72 días 
respectivamente; siendo estos tres grupos los causantes de nuestro incremento 
medio de l.P. dentro del hato. (Ver gráfica 6). 

Los animales de 2° y 3er. parto se encuentran.dentro del valor normal y muy 
cercanos al valor óptimo, con 381.95 ± 58.39 días y 383.84 ± 79.46 días. 
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DURACIÓN O INTERRUPCIÓN DE LA GESTACIÓN 

La evaluación reproductiva de los establos lecheros incluye el estudio realizado 
a las yacas desde que quedaron cargadas hasta que parieron, ese lapso de tiempo 
es de vital importancia ya que representa la permanencia de la vaca en el hato 
o su posible desecho, además de la evaluación de las condiciones de manejo 
necesarios para que la vaca llegue a un parto normal y sin complicaciones. 

Aunado a lo anterior se presenta la esperanza por parte del ganadero que 
espera una nueva cría para venta o reemplazo y una nueva lactancia producida 
por la vaca, lo cual se vería frustrado si el parto no llegará a término o fuera 
distócico, produciendo pérdidas económicas en lugar de ganancias. 

El porcentaje de fertilidad y el porcentaje de parición tienen un significado 
diferente, dado que la aparición de un becerro 282 días después del servicio 
fértil, tiene una mayor importancia económica que el porcentaje de fertilidad que 
se puede deterniinar por palpación rectal desde los 35 días postservicio fértil. 
Las dos medidas no son idénticas dado que en la fertilidad además de.los errores 
del palpador, esta sujeta a desapariciones de gestaciones por muerte embrionaria, 
reabsorciones, momificaciones, abortos. (1) 

PORCENTAJE DE PREÑEZ A TRES INTERVALOS DESPUÉS 
DE LA PRIMEllA INSEMINACIÓN (1) 

Olas después da la inseminación 
3 
34 
283 

% Fertilidad 
85 
70 

60-65 

Razón por falla de.preftez 
Fallas en fertilidad 
Muerte embrionaria temprana 
Muerte embrionaria, aborto 
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Las pérdidas económicas producidas por los abortos son: leche dejada de 
producir, intervalo entre partos mayores de 360 días, crías abortadas, posibles 
infecciones uterinas. · 

Causas de interrupción de .la gestación: 

- Causas intrinsecas (problemas hormonales) 
- Causas iatrogénicas 
- Problemas de manejo: 

- Nutricional 
- Sanitario 
-Estrés 

- Problemas infecciosos: 
- Leptospira 
-Brucela 
-1.B.R. 
- Diarrea Viral 

Linares Flores, A. (Tesis), 1994. 

La mayoría de las muertes embrionarias se relacionan con alguna fonna de 
estrés en el animal inseminado, por ejemplo una elevada producción de leche, 
nutrición deficiente, temperatura y lo humedad ambiente elevadas, enfermedad, 
temor, aglomeraciones, por lo que se debe detectar las fuentes de estrés y tratar 
de reducirlas. (10) 

La evaluación de la duración o interrupción de la gestación realizada a los 
establos se presenta en los cuadros 13 y 14, que nos señalan el promedio de la 
duración de la gestación nonnal de forma global y su porcentaje, en relación con 
la duración de la gestación interrumpida o con el aborto; pero también nos señala 
la relación entre partos y abortos a través de los diferentes partos, lo que nos 
ayuda a ubicar nuestro problema en un determinado grupo de animales. 
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CUADRO No. 13 
DURACION O INTERRUPCION DE LA GESTACION IDIASI DE ACUERDO AL 

NUMERO DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % DG o.s. N % DIG D.S. 

1 120 110 91.67% 278.05 5.30 10 8.33, 166.20 48.77 
2 91 85 93.41% 278.63 5.06 8 6.59% 181.16 34.94 
3 55 49 89.09% 278.08 6.66 6 10.91% 173.66 80.45 
4 21 21 100.00% 277.04 5.51 o O.DO, 0.00 O.DO 
5 7 7 100.00% 280.14 7.15 o º·ºº" O.DO O.DO 

TOTAL 294 272 92.52% 278.22 5.53 22 7.48% 172.32 46.04 

Como podemos observar en el cuadro anterior los datos arrojados para el 
establo A nos indican que presenta un 92.52 % de partos normales para el total 
del hato, teniendo un 7 .48 % de abortos, valor encontrado por encima del normal 

-(4%). Los abortos se presentaron én animales de 1_0
, 2° y 3er. parto, con un 

promedio de duración al aborto de 172.32 ± 46.04días, ubicado en el segundo 
tercio de la gestación. (Ver gráfica 6). 

CUADRO No. 14 
INTERVALO ENTRE PARTO Y SERVICIO FERTIL (DIASI DE ACUERDO AL NUMERO 

DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No.PARTO N % DG D.S. N % DIG D.S. 

1 170 143 84.12% 278.10 5.81 27 15.88% 188.81 52.39 
2 131 118 90.18% 280.50 5.94 13 9.92" 178,31 48.63 
3 89 78 85.39% 279.97 5.85 13 14.61% 196.77 62.19 
4 43 40 93.02% 281.73 5.30 3 6.98% 158.33 62.69 
5 19 17 89.47% 279.59 7.19 2 10.53% 139.00 12.73 

TOTAL 452 394 87.17% 279.59 5.96 58 12.93% 184.95 53.06 
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Para el establo B el cuadro 14 nos indica que se presentó un 87 .17 % de 
gestaciones a término de una forma global para el establo, teniendo así un 
12.83% de abortos, valor encontrado muy por encima del considerado como 
normal del 4 % , los abortos se presentaron en todo el grupo pero se tiene una 
mayor incidencia dentro de los animales de primer parto, siguiendo los de 
segundo y tercer parto, con un promedio endfas de 188.81 ± 52.39, 178.31 ± 
48.63 y 196.77 ± 62.17 respectivamente. Encontrándose estos valores entre · 
finales del segundo y principios del tercer tercio de una gestación normal. (Ver 
gráfica 6) 

GRAFICA No. 6 

.PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

DIAS 
soo.,........~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DPS DSF DIP DG 
ESTABLO 

• A SIN ABORT. E'illlA CON ABORT. D B SIN ABORT. • B CON ABORT. 
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NÚMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCIÓN (NSC) 

El análisis de la eficiencia reproductiva enfocado hacia los hatos de bovinos 
productores de leche, contempla la evaluación de la cantidad de servicios 
utilizados para dejar gestante a cada vaca presente en la explotación, a lo que 
es llamado número de servicios por concepción, haciendo notar que en cada 
servicio pueden realizarse más de una inseminación artificial o monta directa. 

Algunos autores nos señalan que el NSC, es el número de inseminaciones 
necesarias para producir un ternero .vivo, considerando de esta forma como una 
de las medidas más útiles para evaluar la eficiencia reproductiva presente. El 
NSC es utilizado generalmente como un indicativo que nos ayuda a determinar 
la fertilidad de los animales, ya que al dar varios servicios a una becerra y no 
quedar gestante, nos indica que puede ser un animal infértil, mientras que si se 
presenta el problema en una vaca, nos señala que puede ser subfértil o que esta 
pasando por un periodo de infertilidad y poder tomar as( la decisión de desechar 
al animal evitando mayores pérdidas económicas. (1, 11) 

Una de las actividades diarias que se realizan dentro de los establos, es la 
separación de vacas detectadas en estro por el encargado para reportárselas ·a1 
técnico en inseminación artificial para que éste ratifique dicho estro y as( proceda 
a darles el servicio; se señala que aproximadamente el 50% de las vacas que se 
presentan para cualquier servicio (1°, 2°, y 3° y 4 servicios o más) quedan 
gestantes, as( que de 100 vacas después de dos servicios quedan preñadas 75; 
esto significa que el 25 % de vacas que se insemina por tercera vez pudieran ser 
clasificadas como vacas repetidoras, alrededor de la mitad de éstas, poseen una 
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anormalidad cUnica del tracto reproductor que contribuye a la repetición. del 
estro, por lo cual el mejor estimativo de la incidencia de las vacas repetidoras 
es de aproximadamente menor al 12 % . (35) 

Las tasas de concepción de las vaquillas que llegan a la edad del aparamiento 
han mostrado un 70% al primer servicio. (5) 

Algunos autores, como Alba, clasifican a los NSC en 4 categorías que van 
de excelente cuando el NSC es menor a 1.5, bueno cuando va de 1.5 a 1.9, 
mediano cuando es de 2 a 2.3 y malo cuando es mayor a 2.4. (1) 

En los estudios realizados por Anta encontraron que para el ganado bovino 
lechero del altiplano mexicano, el NSC es de 2. l como promedio. Otros autores 
(Donald L.B, Frank N.D.) señalan que el valor en hatos bien manejados es de 
aproximadamente l .6 inseminaciones por ternero nacido teniendo un 62% de 
fertilidad, citando también que generalmente los hatos presentan en promedio 
2.0 servicios por concepción. (2, 11) 

Después del parto y del término de la etapa de puerperios se debe de 
establecer a qué tiempos se empezaran a servir a las vacas y el tiempo 
aproximado para dejarlas gestantes, esto va a depender de cada hato en particular 
y de cada vaca; este lapso de tiempo es llamado periodo de servicio el cual puede 
ser excesivo por dos causas: a) número de servicios excesivos por gestación y 
b) por un periodo prolongado entre parto y primer celo. El problema de aumento 
en la cantidad de servicios por concepción generalmente se debe a deficiencias 
en la detección de calores o a la inseminación de vacas que no están en estro. 
Esta situación junto con la presencia de vacas con problema de balance 
energético negativo, son responsables de la mayoría de los casos de incremento 
del NSC. (1, 23) 

Las vacas con un gran balance energético negativo presentan una fase de ruiestro 
mayor, además vacas con menos calores estáticos (signos primarios de estro) anteS de 
losOOdíaspospartopresentan una fertilidad menor. Las vacas que no muestran un calor 
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estático antes de los 30 días postparto generalmente requieren más servicios por 
concepción y pueden presentar intervalos entre partos mayores. (36) 

La vaca cuya involución uterina transcurre sin problemas presentan una 
mayor producción de leche, mejor calidad de ubre y menos servicios por 
concepción que aquéllas en que la involución presenta algún trastorno. (10) 

Básicamente existen dos tipos de errores en la detección del estro: tipo 1, 
no servir a una vaca en estro y tipo 11 servir a una vaca que no este en estro. Sin 
duda el cometer este tipo de errores nos generan pérdidas económicas las cuales 
varían dependiendo del estado reproductivo que presente la vaca. El cometer 
errores al dar el primer servicio genera costos, los cuales pueden ser; tipo 1 al 
no servir una vaca en estro, se están perdiendo 21 días (de ciclo normal) ya que 
necesariamente se tiene que esperar a que se presente un nuevo estro para dar 
el servicio; tipo 11 costos generados por la inseminación. Por lo que, puede ser 
beneficioso inseminar a las vacas sacadas a primer servicio aunque sólo 
presenten signos pobres de estro. . 

Costos generados por los errores del segundo servicio en adelante; las 
pérdidas que se pueden generar en los animales sacados para su segundo o más 
Servicios, implica dos variables a considerar: a) determinar si el animal esta o 
no en calor y b) si la vaca quedó gestante o no en el servicio previo. De estas 
variables nos resultan las siguientes alternativas: 

- No servir a una vaca que sí está en calor. 
- Servir una vaca que no esté en estro ni gestante. 
- Servir una vaca que no esté en estro cuando en realidad esta gestante. 

De lo anterior se deduce que el cometer un error del tipo 11 en un animal 
gestante, es el error de detección de calor más costoso que se puede cometer, 
ya que se pierde un servicio, pues el animal no está en calor al momento de la 
l.A., además de la posible pérdida del embrión dañado, a esto se le suma el 
incremento de los días abiertos. 
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Para apreciar la magnitud de este problema, hasta el 5% de las vacas 
gestantes de algunos hatos presenta signos de calor. (36) 

Por lo tanto el enfoque dado hacia la detección de calor, puede ser dividido 
en dos periodos: a) detección de calor antes del primer servicio y b) detección 
de calor después del primer servicio. 

Las fallas reproductivas además de ocasionar un incremento en los costos 
(por servicios, por dosis de semen empleadas) frenan el progreso genético, ya 
que en un hato con problemas reproductivos, generalmente no se gasta en toros 
probados con alta diferencia predicha en leche y por lo tanto se utiliza monta 
natural o se insemina con toros de bajo percio por dosis y de baja calidad. (4) 

Los servicios por concepción pueden ser afectados por factores generales 
o individuales que afectan al ganado como son: fertilidad de la vaca y /o del toro, 
edad de la vaca, días de parida, infecciones urogenitales, época del año, 
condición corporal, eficiencia del inseminador, calidad del semen, contamina
ción del semen, manejo del semen, falla en la detección de estros. 

A continuación presentamos los cuadros 15 y 16 que corresponden a los 
hatos en estudio, con su respectiva clasificación por número de parto. 

CUADRO No. 15 
NUMEO DE SERVICIOS POR CONCEPCION DE ACUERDO AL 

NUMERO DE PARTO EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORt:OS 

No. PARTO N % NS o.s. N % NS D.S. 

1 120 110 91.67% 2.40 1.44 10 8.33% 2.00 1.49 
2 91 85 93.41% 2.02 1.30 6 6.59% 1.83 0.75 
3 55 49 89.09% 2.08 1.13 6 10.91% 1.66 1.21 
4 21 21 100.00% 2.14 1.20 D 0.00% º·ºº 0.00 
5 1 7 100.00% 1.95 0.90 D º·ºº" O.DO 0.00 

TOTAL 294 272 92.52% 2.19 1.32 22 7.48% 1.86 1.18 

59 



Como podemos observar, el promedio general para el cuadro anterior es 
de 2.19 servicios por concepción y al hacer la revisión por lactancia, nos damos 
cuenta que las vacas de 1 ª y 4ª lactancia son las que se alejan del valor ideal, 
aún para los del altiplano mexicano citados por Anta y Galina que es de 2.1 NSC 
en promedio. (2) 

CUADRO No. 18 
NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION DE ACUERDO AL NUMERO DE PARTO 

EN VACAS CON O SIN INTERRUPCION DE LA GESTACION 

PARTOS ABORTOS 

No. PARTO N % NS D.S. N % NS o.s. 

1 170 143 84.12% 2.86 2.35 27 15.88% 2.33 2.04 
2 131 118 90.18% 2.15 1.42 13 9.92% 2.85 1.41 
3 89 76 85.39% 2.50 2.01 13 14.81% 2.62 1.12 
4 43 40 93.02% 2.70 2.62 3 6.98% 2.67 o.se 
5 19 17 89.47% 2.71 1.79 2 10.53% 2.0 1.41 

TOTAL 452 394 87.17% 2.56 2.06 58 12.83% 2.47 1.63 

En el cuadro anterior se observa que el promedio de NSC para las 5 
lactancias es de 2.56 ± 2.06, para las vacas que parieron en el tiempo normal 
que dura la gestación, el cual es un valor muy elevado. Al observar a cada 
lactancia nos damos cuenta que las vacas que pertenecen a la segunda lactancia 
son las que más se aproximan al valor ideal del altiplano mexicano ya que en 
las otras cuatro lactancias el N.S.C. es muy elevado, presentando 2.86, 2.50, 
2. 70, 2: 71 servicios por concepción para la 1 ª, 3ª 4ª y 5ª lactancia respecti
vamente. 
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CONCLUSIONJ!:S 

El prestador de servicio social durante su estancia en la Cuenca Lechera de 
Tizayuca, Hidalgo, brindó asesoría a los productores en el área de reproducción,. 
la cual fue supervisada por el Médico Veterinario Zootecnista responsable de 
la explotación y dirigida hacia el diagnóstico, tratamiento, prevención y control 
de enfermedades reproductivas que afectan a los bovinos productores de leche, 
haciendo más productiva dicha actividad agropecuaria. Además de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante su formación se percató de las 
condiciones del campo del ejercicio profesional. 

Del análisis de la eficiencia reproductiva de los establos en estudio se 
concluye lo siguiente: 

En la estructura reproductiva de los hatos Ay B, se vio que el grupo de vacas 
con más de 110 días y vacías se presentó con un valor muy elevado para ambos 
hatos con un 27 .9% y un 24. 7% respectivamente, siendo el valor ideal del 9%. 
Básicamente este incremento en el ·grupo de vacas problema se equilibra con el 
decremento visto en el grupo de vacas secas, que presentó valores de 9 .3 % para 
el hato "A" y de 7. 9 % para el hato "B", siendo el valor ideal de 22 % . 

Se debe notar que para el grupo de vacas gestantes y en producción para 
el establo "A" tiene un valor del 41.9%, fallándole un 8.1 % para alcanzar el 
ideal (50%). 

Ya que el problema recae en los grupos de vacas con más de 110 días y 
vacías, se recomienda para los hatos una mejor atención hacia los siguientes 
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problemas: detección de calores, vacas repetidoras, quistes, anestros, 
reabsorciones embrionarias y problemas nutricionales entre otros. Implementando 
actividades para reducir el porcentaje de este grupo. 

Dentro del I.P.P. se nota que la distribución de los partos proyectados de 
forma global es similar para ambos hatos, teniendo mayores porcentajes en 
intervalos de <12 meses y de> 14 meses con valores del 30.7% y del 33% 
respectivamente para el hato "A", y para el hato "B" conun27.7% yun35.0% 
respectivamente. Presentando menores porcentajes en los intervalos de 12-13 
meses y de 13-14 meses con valores del 20.5% y 15.9.% respectivamente para 
el hato "A", y valores del 21.4% y 15. 7 % respectivamente para el hato "B". 

Lo anterior nos lleva a un presentación de los animales ( > 60% para ambos 
hatos) con lactancias futuras o muy cortas o muy largas, lo cual representa 
pérdidas económicas por la cantidad de leche acumulada sin producir y por el 
mantenimiento de vacas en etapas poco productivas de la curva de lactancia. 

Dada la relación existente entre el I.P.P.S., los D.A. y el I.P.P. se debe 
de tomar en cuenta los factores que los afectan para tratar de reducir a un tiempo 
óptimo el l.P. Analizando el %F se observa para el establo "A" que de 267 
servicios con diagnóstico se dejaron gestantes 88 animales, presentando una 
media dentro de sus diferentes servicios del 33 .O% de % F, valor encontrado por 
debajo del consíderado como óptimo (50%) , por tal motivo el 3F acumulado 
para el hato fue del 69 .3 % , nuevamente encontrado bajo, siendo el óptimo de 
más de 90%. 

El 3F para el establo "B" presentó lo siguiente: de 473 servicios con 
diagnóstico se dejaron gestantes a 140 animales, presentando una media dentro 
de sus diferentes servicios del 29.6% de %F, valor encontrado por debajo del 
óptimo, siendo el %F acumulado del 70%, nuevamente encontrado como bajo 
al compararlo con el óptimo (>90%). 

Aparentemente el análisis del parámetro es muy similar para ambos hatos, 
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pero observando el %Fa cada servicio dentro de los tres primeros, podemos 
notar que para el establo "Il" presenta valores a ler. y 3er. servicio de 19.53 
y de 24.5%, valores encontrado aun por debajo de la mitad del valor óptimo 
(50%), mientras que para el establo "A" sus valores en los tres primeros 
servicios sobrepasa la mitad de dicho valor óptimq. 

Para mejorar este parámetro se recomienda poner atención en los siguien
tes problemas: control de enfermedades, nutrición, manejo (detección de celos, 
inseminación artificial y estrés, principalmente), vacas repetidoras. 

De los datos obtenidos para el l.P.P.S. se aprecia para el establo "A" una 
media de 63.88 días para vacas no abortadas y de 71.82 días para vacas 
abortadas, valores encontrados dentro del valor nacional (76.5 días), mientras 
para el establo "B" se observa como media 61.98 días para vacas no abortadas 
y de 66.55 días para vacas abortadas, también estos valores caen dentro del valor 
nacional. 

Al observar los cuadros a través de sus diferentes partos vemos que para 
el establo "A" los animales de 5° parto presentan un mayor problema ya que 
están siendo servidas a los 84 días, mientras que en el establo "B" los animales 
de 2°, 3° y 5° parto tienen valores considerados dentro del óptimo ( <60 días) 
y los animales de 1 ° y 4 ° parto presentan valores dentro del nacional. 

Cabe hacer notar que dentro de los animales con interrupción de la 
gestación, para el establo "A" las vacas de 2° parto presentaron un valor de 
77. lOdías el cual se encuentra por encima del valor nacional, y para el establo 
"B" las vacasde4° y 5° parto presentan los valores de 87.67 días y 147.00días, 
los cuales están muy por encima del nacional (76.5 días);· en estos animales 
además de los problemas presentes a primer servicio se suman las pérdidas y 
problemas provocados por el aborto. 

La evaluación realizada de los D.A. en los establos "A" y "B" nos indica 
para el primer establo un valor de 107 D .A. en forma general, tanto para vacas 
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abortadas como para las no abortadas: Si unimos este dato con la duración de 
la gestación vemos que las vacas estarían presentando un I.P. que cae dentro de 
los 12-13 meses el cual es considerado como óptimo. Para el establo "B" 
presenta valores de 123.37 D.A. y 116.86 D.A. en forma general para vacas no 
abortadas como las abortadas respectivamente, aunado a la duración de la 
gestación estos animales presentarían un I.P. de 13-14 meses. 

Al observar los D .A. entre los diferentes partos vemos que para el establo 
"A" sepresentanproblemasenanimalesde 1° y 5° parto(ll6.49 y 115.00D.A. 
respectivamente) y en el "B" se presentan en animales de 1°, 4° y 5° parto en 
vacas no abortadas (147.00, 137.57 y 129.94 D.A. respectivamente) donde 
estos animales caen dentro del grupo problema de la estructura del hato con más 
de 110 días y vacíos. 

Cabe señalar que dentro del grupo de vacas abortadas para el establo "B" 
losanimalesde2º ,4° y5º parto presentaron valores de 131.00, 121.00y 186.50 
D.A. respectivamente, aunado a las pérdidas causadas por el lapso de tiempo 
determinado para dejarlas gestantes,. están las pérdidas causadas debido al 
aborto. En el establo "A" las vacas de ler,. parto y abortadas presentaron un 
valor de 116.90 D.A. se recomienda para los establos la realización de 
progran1as de manejo encaminadas a mejorar la eficiencia en la detección de 
estros, además de programas nutricional y de sanidad. 

Para el I.P. vemos que en el establo "A" presenta en forma general un valor 
de 385 .51 días, valor encontrado dentro del óptimo 12-13 meses, mientras para 
el establo "B" observamos un valor de 402.96 días encontrándolo en el lapso 
de 13-14 meses. Obsevando los valores entre sus diferentes partos vemos que 
los animales de 1° y 5° parto (394.54 y 395.85 respectivamente) presentan 
valores mayores con respecto al grupo, cayendo en el lapso de 13-14 meses. 

Mientras para el establo "B" observamos que los animales de 1°, 4 ° y 5° parto 
presentan los valores más altos con 425.10, 419.30 y 409.53 días respectivamente, 
siendo los animales de ler. parto los que caen dentro del lapso de > 14 meses. 
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Se recomienda el estudio de factores relacionados con el l.P. como lo son 
I.P .P .S., D.A., %F en base a la reducción a los valores ideales se verá mejorado 
el I.P. de cada hato. 

El análisis realizado hacia la duración o interrupción de la gestación los 
valores obtenidos para los establos "A" y "B" son los siguientes: 

Para el establo "A" vemos un valor del 7.48 % de abortos de forma general 
valor encontrado por encima del considerado como ideal de < 4 % de abortos, 
mientras el establo "B" presenta un 12.83% de abortos, valor encontrado muy· 
por encima del ideal. 

A través de los diferentes partos se indica que los animales que abonaron 
para el establo "A" son de 1 °, 2° y 3er., parto con una duración de la gestación 
de 116.20, 181.16 y 173.66días respectivamente, encontrándose dentro del 2° 
tercio de la gestación. Para el establo "B" se encontró el problema en los 5 partos 
evaluados, con una incidencia mayor en el 1°, 2° y 3er. parto con unos valores 
de 188.81, 178.31y196.77 días de gestación, los valores se encuentran tanto 
a finales del 2° tercio como a principios del 3er. tercio. 

Para los establos se recomienda realizar programas de sanidad animal para 
detenninar la etiología del problema presente en cada establo e implementar de 
esta fonna un tratamiento conveniente para reducir el índice de abortos. 

El parámetro N.S.C. en los establos "A "y "B" nos señala para el primer 
establo una media de 2.19 N. S.C. en fonna global y para el segundo establo de 
2.56 N .S.C. en fonna global, valores encontrados por encima del nacional (2.1 
dosis) y del óptimo ( <2.0 dosis). 

Al observar los valores entre los diferentes partos vemos que para el establo 
"A" los animales no abortados de 1° y 4° parto (2.4 y 2.14 dosis) presentan los 
valores mayores, y los de 5° parto (1.85 dosis) presentan un valor menor dentro 
del grupo. Para el establo "B" losanimalesnoabortadosde 1°, 3º,4º y 5ºparto 
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(2.86, 2.50, 2.70, 2.71 respectivamente) presentan los valores mayores y los 
animales de 2° parto el valor menor (2.15 dosis). 

Al analizar este parámetro entre los dos hatos se recomienda la realización 
de programas encaminados a incrementar el %F, a mejorar la detección de los 
celos, a determinar el lapso óptimo en los tiempos de espera para dar el servicio 
en cada hato, a mejorar la condición corporal de los animales, al tratamiento de 
problemas infecciosos. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se tracen en base a las experiencias que dejó el 
haber hecho el servicio social en la Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo, las 
cuales se basan en los puntos más importantes para poder sacar más provecho 
de la situación. 

Primeramente se recomienda hacer un enfoque del área en la cual se va a 
desempeñar durante dicho servicio social. 

Una vez determinada el área, sacar provecho tanto teórico como práctico, lo cual 
implica hacer preguntas al médico encargado de las dudas que se tengan, así 
como de mostrar inquietud hacia el aspecto práctico, que es desde nuestro punto 
de vista la parte más importante y de lo cual nosotros como estudiantes se carece 
más. 

Algunas veces como estudiante se ve desde otro punto de vista las cosas que a 
nivel de campo se hacen pero lo importante es preguntar el motivo por el cual 
las cosas se hacen de determinada manera, diferente a lo que se nos dice en las 
aulas, para así formar nuestro propio criterio y no caer en lo aprendido ya sea 
en la escuela o en el campo, ya que esto siempre se da como una regla que hay 
que seguir, sino siempre tener o buscar alternativas. 
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