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INTRODUCCION 

La explotación de ganado bovino, es sin duda el sistema de producción animal 

de mayor Impacto en la economía nacional, no solamente por la cantidad de recursos 

económicos y humanos on olla invertidos. sino fundamcntafmonte debido a ta fuente 

de alimentos obtenidos a partir de esta especie. A pesar de contar con 

aproximadamente treinta millones de cabcza::i do ganado bovino la producción do 

dk:hos animales es baja y consecuentemente el consumo de sus producto::;. por la cada 

día creciente población mexicana co Insuficiente, ocasionando en algunos sectores do 

la población severos problema" de desnutrlclón.(17) 

Este panorama es aún más crítico cuando se conoidera la pérdida del poder 

adquisitivo de la población, e" cierto, que el fenómeno de baja productividad de los 

hatos bovinos nacionales es afectado por factores económicos, políticos y soclaleo, sin 

embargo, también la baja productividad encuentra su última consecuencia en un 

manejo dellciente.(17) 

En año de 1993, "e produjeron en el pal5 7,704 mlllone" de litro5 de leche y"ª 
Importaron un equivalente a 3,961 mlllone" de litro" de lecho y derivado!> lacteoo, que 

representaron el 34.9°/o del consumo nacional aparente: acumulando las dos cifras 

antoriorec, se reportó una disponibilidad total do 11.365 miflonco de litros de lecho, 

resuttando un consumo aparente de 132 litros de leche por año 6 de 362 mi por 

habitante/día. Esta cifra resulta inferior a los, 500 mi por habitante/día, recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud.(OMS).(5) 

Para el año de 1994, la producción láctea alcanzó los 7,320 millones de litros 

de leche, lo cual Indica que el déficit persiste y por lo tanto se hace necesaria la 

Importación de leche, con el fin de abastecer la demanda naclonal.(5) 
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En la tabla #1 so presenta ol comportamiento nacional de produ=lón do locho 

de bovino en k>s últimos 7 años. 

Tabla #1 Producción anual do lecho on México. 
(expresado en millones de litros) 

Ano Producción 

1988 6,159 
1989 5,577 
1990 6,142 
1991 6,717 
1992 6.974 
1993 7,404 
1994 7,320 

Tomado do (38) 

En ente contexto. la lechería especializada juega un papel Importante para 

tratar do reducir el volumen lácteo faltantc, que ha ido en aumento con el crecimiento 

de los centros urbanos. Antes México tenia una lcchcrfa rudimentaria y proveedora de 

escasos volúmenes de leche, por lo que al aumentar la población se recurrió a fuertes 

importacione<> de leche y derivados lacteo<>. (2) 

Por lo anterior resulta evidente la nccc:::oidad de incrementar la producción 

láctea nacional, sin embargo, el aumento en la producción no debe bana.rso sólo en el 

aumento del hato lechero nacional, sino que debe considerarse previamente la 

eflcientización del ya existento.(21) 

El proceso reproductivo es el de mayor influencla en la economía del hato 

lechero, lo que hace necesario mantener una eficiencia óptima que de por resultado 

una producción estable.(11) 
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Siendo la reproducción una do las bases en que se sustenta la actividad 

pecuaria. cualquier Intento do oflclontlzaclón dobo considerar el aopocto roproductfvo y 

es mediante la ovatuaclón do parámetros roproducttvoa como ao puedo avaluar un 

halo y anl detectar lneflclcnclas.(21) 

La cfk:lencla reproductiva ce la medida comparativa para evaluar el 

comportamiento reproductivo de un animal. Existe una gran cantidad de factores que 

afectan dicha eficiencia reproductiva y éstos dependerán en gran madlda del manejo y 

las condiciones amblental<>s. (16) 

La eficiencia reproductiva afecta directamente la producción de leche por vida 

productiva. asr como los gastos do producción. El ostablccfmlento de un adecuado 

sistema de registros para su posterior análislc o Interpretación es fundamental para un 

efectivo manejo reproductivo. Por lo tanto es necesario evaluar a las explotaciones 

lecheras por medio de sus registroc, con el fin de hacerlas más productivas y eficientes 

en todos sus ámbitos. Una forma de evaluación consicto on ostablecor lo!i. parámotroc 

reproductivos de la explotación para interprctarlo:e y determinar la situación 

reproductiva. quo es necesaria para proponer medldac encaminadas a mejorarla, 

optimizando lo" recursos axistentes.(16) 

Los principales parámetroG reproductivo::> a evaluar en el ganado bovino 

lechero con la edad al primer parto, los lntcrvaloc parto-primer calor. parto-primer 

servicio, parto-concepción, Intervalo entre partos. servicios por concepción, número de 

partos por vida productiva, así como índices relativos a la fertilidad.(35) 
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Son numerosos los factores que suelen afectar la eficiencia reproductiva del 

ganado y en forma general se agrupan a continuación: 

Manejo. 

Anatomoflslológlcos. 

Nutriclonales. 

Infecciosos. 

Dentro de los factores de manejo se encuentran la deficiente observación de 

calores, fallas en la técnica y momento de la Inseminación así como registros mal 

llevados. 

Como factores anatomoflslológlcos son consk:ferados: los anestros. ya sean 

funcionales o de otra fndole, quistes y defectos anatómicos congénitos o adquiridos. 

Los cuales Influyen de manera negativa en la reproducción. 

Los factores nutricionalos son de gran importancia y encontramos a las dietas 

pobres en energía, protefnas y minerales, aar como fallas en la administración de la 

dieta en periodos critlcos como son el pico de lactación y 2-3 semanas previas al 

parto. 
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Se consideran factores Infecciosos a los agentes causantes de enfermedades 

que afectan de forma negativa a la eficiencia reproductiva y los más comunes son: 

Brucelosls 

Leptosplrosls 

Diarrea Vlral Bovina 

Rlnotraqueltls Infecciosa Bovina 

Paralnffucnza 3 

Virus Respiratorio Slncitlal Bovino 

Neosporosls 

Campllobactorlosls 

Trlcomonlasls 

Asporgllosls 

(19.=> 

Existen durante la vJda productiva de la vaca, diversas etapas las cuales 

componen el manejo Integral del animal entre un parto y otro, la duración de éstas 

fases variará según la Influencia de los numeroso::s factores antes mencionados y 

repercutirá de manera consk:fcrable sobre la eficiencia reproductiva reflejada en forma 

de parámetros, por lo cual se presenta a continuación un diagrama que contiene los 

principales puntos que una vaca atraviesa durante un ciclo reproductivo. 

I 
T 

Parto 

Puerperio 

* \ 45dias 

\ 4Sdías 

+ 
l.A. 

l 

Ciclo Reproductivo 

/ 
Gestación 

* 280 días \ 
T 

Parto 
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El uao de la computadora en la lnduotrla lechera no ea nuevo, deade hace 

tiempo con la ayuda de -.... mlíqulnaa se han balanceado raciones para mejonlr la 

nutrición de loa a'*"alea, la selección de sementales y vientres, el anállala productivo 

de las lactancias del ganado, etc. Sólo que dlchao labores las venían desarrollando 

lnveotlgadores y eapecla-aa dentro de las unlveroldadeo o centros de Investigación 

asr como empresas privadas muy especializadas, lo cual ha cambiado y la tendencia 

actual es de que cada establo cuente con ésta valiosa herramienta. El gran desarrollo 

de las ciencias de la computación, asl como de sus aplicaciones p.,_ y de hecho lo 

hace, mejorar los Indices productivos de cualquier empresa y el establo productor de 

leche especializado no es la excepción. (25, 17) 



OBJETIVO ACADEMICO 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante fa formación académica, para 

conformar un criterio apropiado en fa evaluación reproductiva, en el área de bovinos 

productores de feche y obtener una capacitación teórico-práctica especializada en 

dicha área, para lograr así un desarrollo profesional en ésta actividad productiva. 

7 
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OBJETIVO SOCIAL 

Brindar asesorla a los ganaderos productores de leche para que mejoren su 

eficiencia y productividad, asl oomo orientarlos en el manojo de su hato y la 

optimización de sus recursos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Conocer de manera objetiva las prácticas y actividades que requiere la 

producción de leche de vaca on una explotación lntenstva, para obtener un panorama 

de la problemática existente y ser capaz do proponer medidas alternativas o 

soluciones viables. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar la eficiencia reproductiva en un hato productor de leche especlallzado, 

por medio de la obtención de los siguientes parámetros reproductivos: 

• Estructura Reproductiva del Hato 

• Intervalo Entre Pa"o y Primer Servicio 

• Intervalo Entre Pa"o y Servicio Fértil 

• Número de Servicios por Concepción 

• Intervalo Entre Partos Proyectado 

• Olstrfbuclón del Intervalo Entre Partos Proyectado 

¡ 
l 
! 
i 

1 

1 
! 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO SOCIAL 

Las actividades so llevaron a cabo en Ja cuenca Jochora do Tlzayuca, Hldalgo. 

en un periodo de sala me"ª"· dol 27 de acptlombrc do 1995 al 27 de marzo de 1996, y 

consistieron en asistir como ayudante al M. V.Z. Gu.,tavo Rodríguez Trajo que 

pertenece al Grupo Impulsor Pecuario Especialista en Bovinos (GIPEB).durante sus 

actfvfdades en los catorce establos, de los cuales es responsable del manejo 

reproductivo. 

La revisión para cada establo fue semanal y se ba.oó principalmente en un 

examen por palpación rectal para determinar el estado rcproducttvo de Jos animales 

revisados y en su caso aplicar los tratamientos correspondiente::., a la vez que se 

anotaba lo efectuado en la tarjeta de control reproductivo Individual. 

Semanalmente sd realizaba una guardia despuóo de Jao actividades de nrtina, 

para atender las urgencias que se presentaron dentro del ámbito reproductivo. 

Un establo fué escogido como objeto de eatudlo por lo que se recopilaron 

datos de sus tarjetas reproductivas Individuales para capturar esta Información en una 

base de datos y obtener así sus parámetros reproductivos lo que permitió establecer 

un dlagnósti= sltuaclonal de la explotación. 
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CUADRO METODOLOGICO 

La cuenca lechera de Tlzayuca, Hidalgo CGtá ottuada al our del c::tado de 

Hidalgo, en el Municipio de Tlzayuca, en la" coordenada" 1QO 51' 25" latitud norte y 989 

59" 8" longitud oeste, con un clima BS1 Kw,(Scgún Kóeppcn, tipo somiseco, templado 

con lluvias en verano), una precipitación pluvial anual de 624.9 mm y una temperatura 

media anual de 16.3"C. 

Se escogió al azar un cotablo para tomarlo como objeto de estudio, y éste 

conslst~ en analizar el hlotorlal reproductivo de ése hato por medio do la información 

vertida en las tarjetas lndividualen de control rcproducttvo. Los datos obtenidos fueron: 

Número de vaca 

Número de parto 

Fecha del último parto 

Fecha del primer servicio 

Fecha del segundo servicio 

Fecha del tercer servicio 

Fecha y número del último servicio 

Fecha del cervlclo fértil 

Número de servicios por concepción 

Focha de secado 
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De esta manera la Información fue procesada on una baso do datos (Dbaso 111) 

y so obtuvieron los slguJontos parámetro::: roproductlvo::i: 

Estructura Roproductlva dol Hato 

Intervalo Entro Parto y Primor Servicio (IPPS) 

Intervalo Entre Parto y Servicio Fértil (IPSF) 

Número do Servicio:> por Concepción (NSC) 

Intervalo Entre Parto:> Proyectado (IPP) 

Distribución del Intervalo Entre Parto:> Proyectado (DIPP) 

Una vez obtenidos loo parametro!:, se compararon con los reportados por 

diversos autores, tanto nacionaloo como extranjeros con el fin de establecer y discutir 

la situación reproductiva del establo. Para de cera manera poder proponer medidas 

alternas que ayuden a mejorar la eficiencia reproductiva del establo en estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Estructura reproductiva dol hato. 

En México, una de las mayores preocupaciones de la industria lechera ha sido 

mejorar la eficiencia reproducttva do las vacas, ya que tiene gran relación con la 

producción y rentabilidad de la explotación, por lo que oe han determinado a travéo de 

numerosas Investigaciones los parámetros reproductivos mas convenientes para 

evaluar objettvamonte el aprovechamiento económico do los animales durante su vida 

productlva.(31) 

El conocer las proporclonco que guardan en el hato la:!l vacas en sus distintas 

etapas productivas y reproductivas, nos permite evaluar la situación actual, a la voz 

que se tiene una visión a futuro del comportamiento reproductivo del mismo. 

Un punto de vista parc1 evaluar al hato, es la relación existente entre vacas en 

producción y vacas en el período occo, ya que manteniendo porcentajes adecuados 

entre éstos dos grupos, se obtiene una producción oin fluctuaciones considerables que 

conlleva a la estabilidad financiera del establo. 

Los resuttados obtenidos con respecto a la relación entre vacas en producción 

y vacas secas se presenta en porcentajes en et cuadro y gráfica #1. 

Cuadro #1.- Estructura General del Hato 

Vacoo 
Producción 
Secas 

Total 

• 
162 
32 
194 

B4 
16 

100 



Gráfica #1.· Eatructura General dol Hato 

Vacas en 
Prcxfucción 

84% 

Secas 
16o/o 
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El rcsuttado do 84C!'{:. para vacas on producción y el 16~1c. para vacas secas 

concuerda con lo expuesto por Hernándcz y col. (1995) en la comarca lagunera ya que 

reportó cifras similares. Sin embargo Klingborg. (1991 ), reportó un promedio dí! 85-

BS'o/o de vacas en producción, por un 15-12<!-0 de vacas cm el período coco. lo cual co:tá 

ligeramente por arriba del resultado obtenido en el presento estudio. 

Por otro lado, el analizar el porcentaje de vacas gc!;:tantes y de vacas vacías, 

es un buen indicador do Ja conformación global del hato. En general se recomienda un 

porcentaje de vacas gestantes entre 60-75°/o. Este parámetro nos indica 

Indirectamente la situación en el establo respecto del intervalo entre partee. ya que si 

éste se incrementa, dh::minuirá el porcentaje de vacas gectantec y vlceversa.(14) En el 

cuadro y gráfica #2 ce precentan en porcentaje loe resultado:=- con respecto a la 

relación entre vacas gestantes y vacas vaciac del hato en estudio. 
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Cuadro 112 Estructura Genorat dol Hato 

Vecaa 
Gestantes 
Vacfas 

Total 

• 
110 
84 

11M 

% 
57 
43 
100 

Gréflca #2 Estructura General del Hato 

Vacas 
Gestantes 

57% 

Como oe observa en eJ cuadro anterior, cf porcentaje de vacan gestantes es 

menor al reportado por Gainec, ( 1989), y ec similar al mencionado por Kllngborg, 

(1991). de un 57°/o para fas vacac en estado grilvido. 

Estructura reproductiva del hato por grupo y por número de lactancia. 

Por estructura reproductiva del hato se entiende, como fa clasificación ó 

distribución do lao vacas de acuerdo a fas edades y/o estado productivo de las 

mismas. Esta estructura está dada por Ja eficiencia reproductiva del hato. En base a fa 

estructura del hato se pueden hacer estimaciones financieras específicas como son: 

16 
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Producción esperada. consumo de alimento. noconldadoa do Instalaciones, equipo, 

modk:inas. otc. 

Para una correcta evaluación reproductiva, ya sea en forma manual o aafstfda 

por programas computac#onales, ce conveniente separar a lac hembras de acuerdo a 

sus dfas en leche, asf el grupo #1 o de descanso lo conforman vacas quo tengan hasta 

54 dfas en fecho. El grupo #2 comprende a las vacan que se estan inseminando y que 

tienen entre 55 y 110 días de paridas. El tercer grupo formado por fac vacas 

diagnosticadas como gestantes y en producción . Un cuarto grupo constituido por 

vacas gestantes que atraviesan el periodo seco y por último el grupo #5 que reúne a 

las vacas consideradas como ~robfcma" que son aquellac que rcbaoan los 110 dfa!l 

en leche y no oc encuentran gestantco, generalmente con vacac repcfidorao. es decir, 

que cuentan con mas de tres !>.ervicioc, tambión vacac con muy pobre condición 

corporal. o con alteraciones como pueden ccr quisten, ana~troo, salpingitis, abortos y 

retencione:: placentarias entre otroo. 

En el cuadro #3 es prasentada la diotribución da las vaca::: por grupoa y por 

lactancias en el hato en cctudio. 

Cuadro #3 Estructura Reproductiva del Halo 

Oruoo 1 2 3 4 6 Totol 
Lace-te•• • 1 % • 1 % • 1 % • # 1 % # 1 C!.~ • % 

1• o o.o 1 1.0 12 11. 7 7 6.8 3 2.9 23 11.8 
2• 3 3.0 a 7.9 20 19.8 7 6.9 s so 43 22.2 
3• 9 8.2 10 9.1 13 11.B s 4.S 6 s.s 43 22.2 

••o máe 9 4.2 13 6.1 33 15.S 13 6 1 17 B.O SS 43.8 

Total 21 l 10.8 32 l 1s.s 78 1 40.2 32 l 16.6 31 1 16.0 194 100.0 

Analizando el cuadro antarior por grupos, tenemoc que el grupo #1 de vacas 

con menos de 55 dias de paridas alcanza un porcentaje de 10.8~{:.. el cual se considera 
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bajo al compararlo con al 19% reportado por Klingborg, (1991). El grupo #2 da vaca:. 

de 55-110 días do paddao con 16.5°/o, el #3 de vacan goctantcc y en producción con 

40.2°k y ol #4 do vacan gcstantcc y sccm:; con un 16.Sº/o, no hacen ouponcr un 

problema que oc vea reflejado en Ctooc nivele::.. Pero el grupo #5 da vaca::: con mao de 

110 dfan de paridac y vacíac con un 16.0º/~ octa por encima del 5·10°/o concidcrado 

como normal para óstc grupo en loc rcportC!:i de Domccq, (1991 ), Fcrnilndcz. (1984), y 

Galnc:., (1989). 

Tomando como rofcrcncia al número do lactanci<i p;ira anafi7ar el cuadro #3 oc 

observa que lac vacas de primera lactancia alcanzan un 11 .8~ó del total del hato. valor 

por debajo do lo reportado por Gaincc. ( 1 989),Klingborg. ( 1991 ).y Hcrnilndoz y col. 

(1995), quicnc:::. mencionan de un 30-40'%• de vacas de primer parto. 

Las vacao de 2'"' y 3• lactancia con un valor de 22.2º·0 c;Jdil una no representan 

algún problema en especifico para el cc.tab~. Lao vacas de 4 o mác lactancia:::; 

conforman la mayoria del hato con un 43.8~-~-

Hcrnandez y col.(1995) en su estudio reportaron un 66.42º/o de vacas de 2 o 

más lactanciao lo cual no concuordil con el 88.2% .. obtonido en el prcccntc trabajo. 

Evaluación de la eficiencia reproductiva y proyección del intervalo entre partos. 

A la representación numCrica o cstadíctica de cada uno de los valores 

cuantificables que arrojan los evento::: del proceso reproductivo ::.e les llama 

parametros reproductivos. a travéc de ello~ ce puede conocer el comportamiento. la 

situación de eventos aislados y la eficiencia del proceso reproductivo. (10) 

Los resultados que se presontan en lo!:> cuadros #4 y #5 corresponden a los 

parámetros utilizados para evaluar la eficiencia reproductiva en el hato en e:::tudio. 



Cuadro #4 Evaluación por Grupo• dol Primer Sorvlclo, S<Hvlclo Fórtll, 
Número do Servicio• por Concopclón o Intervalo antro Parto• Proyectada. 

Primer Servicio Servicio Fértil Número et. lnterv•lo entre 
Servlcloe Parto• 

Oruoo M•dla I E. S. Media 1 E.S. Media I E.S. Media 1 E.S. 

1 22.0 25.3 
2 52.9 5.4 
3 62.5 2.9 119.7 8.8 2.6 0.2 13.1 0.3 
4 70.8 4.5 162.0 13.8 3.3 0.3 14.5 0.4 
6 67.4 4.6 

1 1 1 
13.6 

1 
M•aea 

General 63.6 132.0 2.8 411.6 din e 
E.S. Error Estandar 

Cuadro #5.- Evaluación por Lactancias del Primer Servicio, Servicio Fértil, 
Número de Servicios por Concepción e Intervalo entre Partos Proyectado. 

Primer Servicio Servicio Número d• Intervalo entre 
Fértil a.ervlcloo portoo 

Parto Media 1 E.S. MRla 1 E. s. Medio 1 E.S. Medio 1 E. S. 
1 64.4 5.4 152.3 18.5 2.8 0.4 14.2 0.6 
2 62.9 4.2 103.4 15.5 2.3 0.4 12.6 0.5 
3 62.7 4.6 135.3 19.0 2.9 0.5 13.8 0.6 
4 70.6 4.8 137.9 18.0 2.7 0.4 13.7 0.6 
6 57.5 6.0 143.2 23.2 3.4 0.6 13.8 0.8 
6 66.7 8.2 137.0 28.4 3.3 0.7 13.8 0.9 
7 51.9 9.2 144.4 36.0 3.6 0.9 14.0 1.2 
8 43.0 26.0 
g 68.3 15.0 104.0 80.4 2.0 1.9 13.0 2.6 

13.6 Meoeo 
Gen9rlll 63.6 132.0 2.8 411.6 Dio o 

E.S. Error Estándar 
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Intervalo ontro Parto y Primer Servicio (IPPS). 

La duración del Intervalo entro parto y primera lnocmlnación, estará en funclón 

do la capacidad do la vaca para reatablocor ck:lon ováricoo normales doopués del 

parto, por la manifestación dol º"tro y do la eficioncla para la detección del mismo on el 

establo.(17) 

Existe una notable diferencia entre los vaJorcs roportado9 por lo:i autoreo 

consultados en cuanto a la duración del Intervalo entre parto y primor servicio (IPPS), 

se encontró un rango quo va do los 30-45 dla" mencionados por Galina y col. (1986) a 

los 88-90 dlas reportados por Hardln, (1993). 

En la presento evaluación se obtuvo un promedio de 63.5 dfas para el JPPS, 

oin embargo. en Ja cuenca lechera do Tizayuca. Hgo. lugar donde se realizó el 

presento eotudio, otroc au1oroa como Jlménoz, (1988),Torros y Valencia, (1995) y 

Guerrero, (1996), obtuvieron medias do 70.8, 72-4 y 71.0 días ro.,pcctlvamento. Anta y 

Rivera, (1989) r-eportaron en su revisión bibliográfica un promedio nacional de 76.5 

dlas. 

Al analizar el IPPS por grupos se observó que el grupo #1 tiene una media de 

22.0 días cifra muy por debajo aún del amplio rango que refiero la bibliografía, lo 

anterior puede explicarse a que se Inseminaron por primera vez antes del período de 

espera voluntario lo cual no puede tomarse en concidcraclón. El grupo #2 con 52.9, el 

#3 con 62.5, el #4 con 70.8 y el #5 con 67.4 días, encajan dentro del rango 

mencionado. pero sólo el grupo #4 es similar a lo reportado en Investigaciones 

realizadas en Tizayuca y a la media nacional reportada anteriormente. 

Al relacionar el IPPS con el número do partos o do lactancias, encontramos el 

valor más bajo de 43.0 días en las vacas de B9 parto, que corresponde a lo reportado 

por Noakes, (1986) 40-45 días y el valor máa alto corresponde a las vacas de 4• parto 
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con 70.6 dlas el cual no GObrepasa la media nacional. Los demáa valores por lo tanto 

están dentro de los lfmltos satisfactorios. 

Hardln, (1993) propone un IPPS do 89 dlas a 1• lactancia, 88 dlas a 2• y 90 

días para 3• o más lactancias. Lo cual eotá por encima do los resuttados obtenidos en 

el presente estudio. 

Intervalo entro Parto y Servicio Fértil (IPSF) 

Este parámetro es consk:ferado el mejor Indicador de la reciente conformación 

reproductiva del hato, la duración do ésto Intervalo no debo sor mayor a 100 dlas ya 

que al sumarlo los 280 dlas que en promedio dura la goataclón en el bovino, suman un 

total de 380 dfas, k>:i cuales son conDiderados como un óptimo Intervalo entre partos. 

Para realizar éote cálculo s61o se toman en cuanta las vacas que fueron 

diagnosticadas como gestante". Hemándoz y col. (1995) en su estudio estimaron un 

costo do 25.36 posoa en la manutención do la vaca por dla abierto dospuéa de los 106 

dfas lo que Indica la magnitud del impacto económico que representa un mal manejo 

que como consocuoncla provoque un Incremento en ol IPSF. 

So obtuvo como resultado una media do 132 dla" de IPSF que al compararla 

con la media nacional de 114.5 dlas reportada por Anta y Rivera, está muy por encima 

de ésta, mientras que en trabajos reallzadoc en Tlzayuca, Hgo. reportan en sus 

resultados diferencias en cuanto a díac. abiertoo so refiero, quo van do los 107.9 dfas 

reportadoo por Rodrlguez y Arlzmcndi, (1995) a los 139.4 días mencionados por 

..llménez, (1988). 
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Domecq y col. (1991) propusieron una claslflcact6n de dlan abiertos la cual ae 

presenta a continuación en el cuadro # 6. 

Cuadro# 6 Cl•alllcaclón de Día• Abierto• Según Dom.:q y col. (1991). 

Cl-fflcaclón Oiee Ablertoa 

PorDobajo <do SS 
Excolcnto 86-110 

Bueno 111-117 
Problemas Ligeros 118-130 

Problemas MOdor-ados 131-145 
Problemas Severos >do 145 

Según la anterior clasificación tenemos que fa media obtenida en el presente 

estudio está considerada como problemas moderados. pero si tomamos en cuenta 

que el grupo #3 tiene una media de 119. 7 fo cual so considera como probleman ligeros 

y el grupo #4 tiene un promedio de 162.0 dfas que representa problemas severos, 

obtenemos una vioión más objetiva on Ja evaluación, en cuanto a dfas abiertos se 

refiero. 

El IPSF relacionado con el número de parto presenta marcadac diferencias en 

sus números, las vacas do primer parto tienen una media de 152.3 días, valor muy por 

encima de lo recomendable, en cambio las vacas de segundo y las de noveno parto 

obtuvieron una media de 103.4 y 104.0 dias respectivamente, fo cual en la clasificación 

según Domecq y col. (1991) es un buen IPSF. Todas las demás vacas entran en la 

misma claslflcaclón como problemas severos, lo cual Indica la situación reproductiva 

del hato en estudio. 
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Número ele Servicios por Concepción (NSC) 

El anállsls de la eficiencia reproductiva enfocado hacia los hatoo de bovinos 

productores de leche, contempla la evaluación de la cantidad de servicios utlllzadoa 

para dejar a una vaca gestante. presento en la explotac'6n, a lo que es llamado 

número de servicios por concepción (NSC), haciendo notar que en cada servicio 

pueden realizarse más de una Inseminación artificial o monta dlrecta.(35) 

El NSC, lncUca el número de inseminaciones necesarias para producir un 

becerro vivo, y es consk:terado como una de las mcdk:tas más útiles para evaluar la 

eficiencia reproductiva presente. El NSC es utilizado generalmente como un Indicativo 

que nos ayuda a determinar la fertlUdad de los animales, ya que al dar vark>s servlcios 

a una becerra o una vaca y no se presentara la gestación. nos indica la existencia de 

un problema del cual se debe establecer su origen o causa, ya sea por parte del 

animal o del sistema de manejo empleado y corregirlo, con el fin de evitar mayores 

pérdidas económicas en el establo.(35) 

El número de servicios por concepción (NSC) se ve afectado por diversos 

factores como son: Manejo en general del establo, calidad y manejo del semen, 

técnica y momento de realizar la Inseminación, calidad del óvulo y del ambiente 

uterino, clima, alimentación y la presencia de enfermedades que repercuten a nivel 

reproductlvo.(25). 

Para evaluar el NSC se debe considerar si el resultado proviene de tomar en 

cuenta a todas las vacas o solamente a las gestantes, como k> es el caso del presente 

estudio, ya que los parámetros varían de <2.25 a <1.8, NSC respectlvamente.(14) 
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La media obtenida on el presento trabajo os de 2.8 servicios por concepción, 

que al compararla con la escala propuesta por Alba, (1982). presentada a 

continuación, en el cuadro #7, se conskfora mala. 

Cuadro #7 Clasfflcaclón del Número do Servicios por Concepción (NSC) 
Según Alba, (1985). 

Claalflc..clón NSC 

Excolonto < 1.5 
Bu o no 1.S-1.9 

Aogular 2.0-2.3 
Malo >2.4 

Anta y Rivera, (1989) reportaron una media nacional de NSC de 2.1, 

Rodrlguez y Arlzmondf, (1995) y Guorroro, (1996) reportan en Tfzayuca, Hgo. 

resultados de 2. 19 y 2. 7 servJclo3 respectivamente. en todos Jos cacos las medias 

referidas son rebasadas por las obtenidas en el presente trabajo. 

Al considerar el NSC por grupos, tomando on cuenta fa escala do Alba, 

(1985), tenemos que el grupo #3 presenta una media de 2.6 y el grupo #4 una de 3.3, 

resultados que son considerados como malos. Al analizar el NSC. con respecto al 

número de parto, sirve para determinar ol la edad do fa vaca Influye o no en el 

resultado, en el presente estudio ce obtuvo como valor más alto a las vacas de 7" 

parto con 3.6 servicios, seguidas por fa,; de 5• y 5• parto con 3.4 y 3.3 servicios 

respectivamente. Las vacas de 9° parto. son el único grupo que preGonta resultados 

-lsfactorfos con 2.0 servicios. Todas fa,; demá,; vacan llenen un NSC alejado do fo 

rec:omendable. 

Hardin, (1993) menciona en su estudio que a mayor número de partos, mayor 

n6rnero de servicios son necesarios para dejar gestante a una vaca. lo cual no se ve 

reflejado claramente en el presente estudio. 
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Intervalo entre Parto• Proyectado. (IPP) 

Este es el parámetro más comúnmente utilizado para describir de forma global, 

el nivel de estatus reproductivo que guarda el establo. El Intervalo óptimo por vaca 

Individual es de 12 meses, pero Ja producción de Jecho ea mayor cuando aumenta a 

12.5 meses. Entre sus ventajas están. el sor el más usado y entondiblc. el estar 

íntimamente relacionado con la economía de la explotación y el lnc:Ucar el futuro 

comportamiento reproductivo del establo.(14) 

Para el presente trabajo so obtlNo una media general de 411.5 dfas que 

corresponden a 13.5 mesen. En general el vak>r es elevado si ac compara con tos 

resultados reportadoa por Noakos, (1986), Ferguson, (1993) y Fernández de Córdoba, 

(1993) que presentan como valor máximo 13 meses. En Tlzayuca, Hgo. Guerrero, 

(1996} refiero una media de 13.8 meses y Anta y Rivera reportó una media general 

para el país de 398.3 días. en ambon ca.Gas, la media del hato en estudio fue superior. 

Tomando en cuenta el grupo en relacJón al Jntervak> entre partos proyectado 

(JPP), se observa que el grupo #3 tiene una media de 13.1 meses, la cual es 

aceptable, en cambio, Jos 14.5 meses que presenta el grupo #4 estan lejos de lo 

recomendable. Siendo el número do parto o lactancia una variable más para analizar el 

IPP. tenemos que las vacas de 2V parto con una media de 12.6 meses non las que 

arrojan el mejor reoultado de é<>tc estudio, ocguldas por Jao de 9" y 4° parto con 13.0 y 

13.7 meses res.pectlvamcntc. Las vacas de 30,59 y G9 parto tienen 13.8 meses como 

media y los resultados más altos corresponden a fas vacas de 1 9 y 7V parto con 14.2 y 

14.0 meses en el mismo orden. 
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Distribución dol Intervalo ontrc Partos Proyectado. 

El hocho do analizar la distribución del intervalo entre partos proyectado (IPP) 

obedeco a la nocosidad do conocer más a fondo ol comportamiento del hato, en 

cuanto a éste parámetro se refiero, ya que al evaluar sók> la media estadist&ca., puede 

que no so reflejo de manera veraz como se comportan los datos que la constituyen. 

La distribución del IPP en las vacas dlagnosUcadas como gestantes, determina 

que tan buenos son k>s resultados del p,.-ograma reproductivo. Al considerar el númof"O 

de Jactancia nos permito evaluar y detectar los problemas en cada una do ellas. 

Por lo tanto ce tiene por objeth¡f>, que el porcentaje de vacas con un IPP mayor 

de 14 meses no exceda el 25°/o, lo cual Indica que. por lo menos, el 75º/o de lan vacas 

están quedando geGtanteo antes de loo 1 SS di as de parida<>. 

En el cuadro # 8 se presenta la distribución del Intervalo entre partos 

proyectado para las vacas gestantes expresado en mooon. 

Cuadro #8 Distribución del Intervalo Entre Partos Proyectado Para las 
Vacas Gcstantcs.(Mcscs). 

<12 12 - 13 13 - 14 >14 Total 
Lactancia • 1 % • 1 % • 1 % • 1 % • 1 % 

1• 4 21.1 3 15.B 4 21.1 B 42.1 19 100 
2• 10 37.0 6 22.2 4 14.8 7 25.9 27 100 
3• s 27.B 4 22.2 1 5.6 B 44.4 18 100 

4• o máo 9 19.6 6 13.0 B 17.4 23 so.o 46 100 

Total 28 l 26.6 19 1 17.3 17 1 15.6 46 1 41.B 1101 100 



Gráfica #3 Distribución del lnlorvalo Entre Panos Proyectado Para las 
V- Ge•l•nles. Me- . 

< 12 meses 

16% 

13 - 14 meses 
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Tenemos que para las vaca::= con un IPP menor de 12 meses un 25.5°/o es un 

número aceptable. pero fas vacac comprendidas entre los 12-13 meses de IPP :;on 

sólo un 17º/o, que está por debajo de lo rccomandable, considerando que se espera 

que la mayoría qucden dentro de éste grupo. 

Un IPP de 13-14 meses es todavía aceptable, por lo quo un 15.5% es un buen 

porcentaje, pero las vacas que presentan el IPP mayor de 14 mece::: alcanzan 41.So/o 

Jo que representa la existencia de problemas serios para gcctar a las vacas. 

Tomando como referencia al número de ractancia tenemos que las vacas de 

primer parto en un 42. lo/o sobrepasan Jos 14 meses de JPP, en la 2• lactancia se 

observa un 37o/o de vacas con un IPP menor de 12 meses y un 25.9o/o con un intervalo 

mayor de 14 meses, por Jo que se concidcra la lactancia mejor dictribulda en su IPP. 

las vacas de a• lactancia indican que un 44.4'%;i; para las que exceden 14 meces de IPP 

~-:----···-····· 
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y un 27.8% para que cumplen un IPP menor de 12 meses y sólo un 5.6% entre los 13-

14 meses. Un 50% do vacas con un lntorvak> mayor do 14 meses en los animales do 4 

o más lactancias Indica que el programa reproductivo no es del todo satisfactorio. 

Una herramienta que nos proporciona el calcular el IPP consisto en predecir de 

cierta forma el comportamiento futuro del establo en cuanto a partos y secados se 

refiere. lo cual es de valiosa ayUda pues al conocer con antelación cuando y cuantas 

vacas parirán o entrarán al periodo seco se puedo estimar el total de vacas en 

producción y las necesidades Inmediatas del oatablo, en cuanto a lnatalaciones, 

aJJmentación. medicinas. reemplazon, etc. a la vez que permite planear por adelantado 

las estrategias que se requieren para el óptimo funcionamiento del establo. La 

utlllzaclón práctica del IPP se presenta en el cuadro# 9. 

Cuadro # 9 Planeaclón a largo plazo 

Enero Febrero Marzo Abrll Movo .Junio Juflo 

Parto• 16 17 7 16 14 16 14 
Secado• 7 16 15 16 13 o o 
C.mbloa• g 1 -8 o 1 
Deeechoa 2 2 2 2 2 2 2 
Producción 160 168 168 166 165 163 161 

• No so encontraron datos acerca do reemplazos. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar el hato por vacas on producción y en vacas socas, so observa que 

el 84% y el 16% obtenido" re-..pectlvamonte con porccntajon que coinciden con cifra" 

reportadas on el pafo y cercanas a las reportadas en otran latitudoo. 

Las vacas gestantes con 57% y las vacías con un 43o/o ao anemojan a los 

valores mencionados en la literatura. cercanon al 60%. para la!l gostantcD y 40% para 

las vacías. 

Dividiendo el hato por grupos resaltan el grupo #1 con 10.8% que es un 

porcentaje bajo y el grupo #5 con 16% que está por encima do lo recomendable lo que 

Indica la necesidad de poner ónfasis on mejorar el manejo de Jos grupos en general. 

En el grupo #1 no se incluyen vacas do primera lactancia y en el grupo #2 sólo 

encontramos un animal, y en todo el hato existo un 11.8% do vacas de primer parto, 

además de que un 43.Bo/o del total del hato correspondo a vacas de 4 o mas lactandas 

que a su vez conforman más del 50°/o de las vaca::: problema, Jo cual hace necesario 

implementar un adecuado programa de reemplazos. 

En la evaluación reproductiva en baoe al primer servicio los 63.5 dfas 

obtenidos en la media general entran dentro del amplio rango referido, a la vez que 

están por debajo de lo presentado en trabajos realizados en la misma cuenca lechera y 

de la media nacional, por grupo<> los resultados varian de los 22.0 dfac para el grupo 

#1 a los 70.B días del grupo #4, pero sólo el grupo #1 Ge encuentra por abajo de lo 

recomendable lo que no es de consideración por inseminarse las vacas antes del 

perfodo de espera voluntario. Por lactancias el primer servicio tiene valores normales 

para todas las vacas. 

TESIS 
JE. LA "' .':'~ ül~UQHC¡ 

-

--
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Para el Intervalo entro parto y nervlclo fértil o dlas ablerton la media general fue 

de 132.0 dlas. para el grupo #3 de 119. 7 dlan y el para el grupo #4 de 162.0 dlan todas 

por arriba de lo óptimo, por lactancias oolo lan vacas de 2~ y 9" parto con 103.4 y 104.0 

días se acercan al Intervalo óptimo do 100 días, pero Jas vacas do 1 9 y "79 parto, con 

una media de 152.3 y 144.4 días rcnpectivamonte, con los valores mán altos, 

Indicando que en general existen problemao serios en el hato en cuanto a éste 

P,.rámetro. 

Al evaluar el número de servk:ios por concepción se obtuvo una media general 

de 2.8 servicios. la media por grupos fue de 2.6 nervlclos para el grupo #3 y de 3.3 

para el 4v grupo, por lactancian se alcanzaron valor-es do hasta 3.6 servicios en las 

vacas de .,. Jactancia y solamente la!l vacas de gv parto con 2.0 servicios están dentro 

de lo recomendable, evidenciando de ésta manera deficiencias do manejo en este 

rubro. 

En Ja proyección del Intervalo entre partos se prcocntan cifras elevadas en 

relación a lo considerado como eficiente, que es un Intervalo de 12·13 meses o 

alrededor de los 380 dlas, la media general fue de 13.5 meso" y para lo" grupo" #3 y 4 

de 13.1 y 14.5 mesca. Por lactancias las vacas do 2"' parto con 12.6 meaes obtuvieron 

el valor más adecuado y las vacas de 1• lactancia alcanzaron 14.2 meses de Intervalo 

entre partos proyectado Jo que repercute seriamente en la economia del establo. 

La distribución que presentan las vacaa en cuanto a su intervalo entre partos 

proyectado corresponde a un 25.5º/o menor de 12 meses, 17.3°/o entre 12·13 meses, 

entre 13- 14 meses un 15.5°/o y &abres.ale el 41.8°/o que se obtiene de fas vacas con un 

IPP mayor de 14 mese!l lo cual no concuerda con lo óptimo de menos del 25o/o para 

las vacas que exceden los 14 meses de IPP. Un dato Importante al analizar ésta 

distribución de acuerdo al número de lactancia es que un 50°/o de las vacas de 4 o 

más lactancias están por arriba de los 14 meses de IPP. 
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Loa conocimientos teóricos adquiridos durante mi tonnaclón académica en la 

F.E.S.C. me permitieron hacer los análl"I" antes mencionados, vinculando loo 

aspectos prácticos de una oxplolaclón con los aspoctoe anallllcos, resultado de una 

melodologla empleada en la organización do la lnlormaclón y vertida a través do 

gráficas, lo cual nos ponnlle hacer ol análl"ls reproducllvo más comprensible y 

accesible a los ganaderos, sobre lodo cuando se les menciona la repercusión 

económica de los parámetros en sus establos como lo es el como por dla abierto 

referido por Hemández y col. (1995). 
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RECOMENDACIONES 

Las evaluaciones reproductivas no son de gran ayuda si sólo se realizan 

esporádicamente. por lo que "e recomienda dar seguimiento continuo al establo con 

éste tipo de evaluaclone" para tener una vl516n más objetiva de lo5 problemas 

existentes. y para quo las doclsk>nea en los cambios del manejo estén mejor 

fundamentadas. Otro tipo de estudios como lo oon los de coston de producción son 

necesarios para complementar cuafquler tipo de evaluación a la explotación, por lo que 

también se recomienda realizarlos periódk:amente. 

Es recomendable una actualización y mejoramiento de las práctk:as que se 

llevan a cabo en el establo como son: chequeo ele calores. ordeña, administración de 

la dieta, lottflcación del ganado y manejo de reemplazos. Sin duda una constante 

capacitación del pernonal "" lndl5P0nsable para elevar la productividad. 

La falta de comunicación y coordinación entre los grupos y áreas de Módicos 

que prestan sus servicios en la cuenca lechera (Mastitis, Sanidad Animal, 

Reproducción, Clínica. Nutrición). Impide de cierta forma emitir un diagnóstico más 

acertado de los problemas de cada establo, por Jo que es necesario establecer nexos 

entre ellos para que de ésta manera se puedan optimizar los recursos y se obtengan 

mejores resultados. 

Es de primordial necesidad para la cuenca lechera poner de nuevo en marcha 

el centro de recría, ya que en general se tienen serios problemas con los reemplazos, 

debido al alto costo de las vaquillas de Importación. las cuales eran la prfnclpal fuente 

de reposición ele los hatos de la cuenca. 

El Involucrar al M.V.Z.. en el manejo y la loma de decisiones de los establos es 

de vhl knportancla para mejorar en todos los a!1p0clos la eficiencia reproductiva y 
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productiva de éstos, a la vez que al M. V.Z. requerirá conocimientos más prorundos 

acerca de aspectos administrativos y flnancloros para brindar un ::iorvlclo acordo a laD 

necesidades actuales do los ganaderos. 

El prestador de servicio social debe conocer en todoD sus ámbitos el proceso 

de producción do Jecho de vaca, por lo que una rotación por loo distintos servicios 

médicos veterinarios dará una visión más global de la problemática existente, tanto en 

la cuenca lechera como a nivel nacional. Lo que permite un panorama má::; amplio al 

momento de proponer medidas correctivas o preventivas, las cuáles deben bat:.arse en 

los recursos, necesidades y capacidad de Ion productores, procurando do ésta manera 

crear nuestra propia tecnología, evitando así la copia de modelos do producción 

extranjeros que poco o nada tienen que ver la realidad productiva en el pais. 



34 

BIBLIOGAAFIA 

1. Alba, J. 1985. Reproducción Animal. Ediciones Clentífícao. La Prcnoa Médica 

Mexicana, S.A. México. 

2. AguJlar, A. Luévano, A. 1994. El Hato Lechero Mexicano y su Desafio. México 

Ganadero. 389:21-27. 

3. Anta, E. Rivera, A. Galína, C. Porrao. A. y Zarco, L. 1989. Anal/sis de la 

Información Publicada en México Sobre Eficiencia Reproductiva de los Bovinos. 11. 

Parametros Reproductivos. Vet. Méx. 20: 11-18. 

4. Canfzal, .J. Posadac, M. y Avila. G. 1995. La Hormona Liberadora de 

Gonadotropinas (GnRH) y Prostagl.:indina Sintetica en el Postparto Temprano 

Sobre la Eficiencia Reproductiva en Vac.:is Holstein Friesian. Memorias del XIX 

Congreso Nacional de Buiatria, Torreón, Coah. 

5. Cevalloc, U. 1995. El Reto a Ja Autosuficiencia Lechera. Nuectro Acontecer 

Bovino, Vol.1 N 11 1. 

6. Diaz, V. Hernándcz, C. y Porrac, A. 1995. An.3/isis de la información Publicada 

Sobre la Fertilidad Obtenida con el Uso de la Hormona Liberadora de 

Gonadolropínas (GnRH) al momento de 1'1 inseminación en Vacas Lecheras. 

Memoria:: del XIX Congre:::o Nacional de Buiatda. Torreón, Coah. 

7. Domecq, J. Nebcl, R. y Pa.,quíno, A. 1991. Expert Syslem for Evaluation of 

Reproduclive Performance and Management . .J. Dalry Sci. 74:3446~3453. 

8. Domlnguez, M. 1995. Effects of Body Condition. Reproductive Status and Breed 

on Follicular Popu/ation and Oocyte Quality in Cows. Theríogenology, 43: 1405-

1418. 



35 

9. Forguson • .J. Galllgan, D. Blanchard, T. y Aeovoa, M. 1993. Serurn Urea Nitrogen 

and Conceptlon Rale: The Usefulness of Tes/ /nforrnation. J. Oalry Sel. 76: 3742-

3746. 

1 O. Ferguson, .J. 1989. /nterncciones Entre Nutrición y Reproducción: Prácticas del 

Manejo Reproductivo. Memoria de fa Sa. Conferencia Jntornacionaf Sobre Ganado 

Lechero, CIGAL, México, O. F. 

11. Femilndoz de Córdoba. B. 1993. Reproducción Aplicada en el Ganado Bovino 

Lechero. Trilla", México. 

12. Fetrow, D. McClary; R. Harman; K. Butcher; L. Wcaver; E. Studcr: .J. Ehrlich; W. 

Elherlngton; W. Guterbock; D. Klingborg; .J. Aencau; N. Wllliam50n. 1990. 

Calcul.:iting Selected Reproductive Indices: Recornmendatíons of the American 

Association of Bovine Practitloners. J,Dairy Sci. 73: 78-90. 

13. Fuentes, G. Ro~s y G. Ortiz, G. 1995.Comportarniento Reproductivo Postparto de 

Vacas Holstein Estabuladas Tratadas Con Selenio y Vitamina E. Memorias del XIX 

Congreso Nacional de Buiatria, Torreón; Coah. 

14. Galnes, ·.J. 1989. The Role of Records Analysis in Eva/uating Subferti/e Dairy 

Herds. Vel. Mcd. Vol.84 

15. Gallna, C. Saltiel, J. y Valencia, .J. 1986. Reproducción de Animales Domésticos. 

Limusa Noriega,México. 

16. García, F. 1989. Aspectos Prácticos del Manejo Rutinario de un Hato Lechero. 

Memoria de la Sa. Conferencia Internacional Sobre Ganado Lechero, CIGAL, 

México, D. F. 

17. García, W. 1991. Mejorando la Eficiencia Reproductiva. Memorias del Curso 

Intensivo Internacional Sobre Producción de Leche. Colegio de Postgraduados, 

México. 80-88. 

-



36 

18. Garza, Ch. 1995. Efecto Comparativo de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 

Una Vez al Día y Ja Tradicional arn/prn. en Ganado Holste/n-Frieslan. Memorias del 

XIX Congreso Nacional de Buiatrfa. Torreón, Coah. 

19. Gasque,G. 1986. Zootecnia Lechera Concreta. Continental, México. 

20. Gróhn, Y. Erb, H. McCulloch, C. Salonloml, H. 1990. Epldemlo/ogy of Reproductlve 

Dlsorders in Dalry Cattle: Associatíons Among Host Gharacteristics. Disease and 

Production. Prov. Ver. Mod. 8: 25-39. 

21. Guerrero, C. 1996. Evaluación Reproductiva en Seis Hatos de Ganado Holstein 

Localizados en la Cuenca Lechera de Tiznyuca, Estado de Hidalgo. Informe de 

Servicio Social Titulación, Produccfón Bovina. F.E.S.- CuautH:lán, U.N.A.M. 

22. Guerrero, L. 1 994. Evaluación Económica de un Programa de Control de 

Bruce/os/s Bovina en un Hato Lechero del Complejo Agropecuario Industrial de 

Tlzayuca (CAIT. Durante 1993). Tc::;;is de Licenciatura, F.E.S.- Cuautitlán, 

U.N.A.M. 

23. Gwazdauskas, F. Whltticr, W. Vin:;.on, W. Pcar~n. R. 1986. Evaluation of 

Reproductive Efficiency of Dairy Cattle With Emphasis on Timing of Breeding . .J. 

Dalry Sel. 69: 290-297. 

24. Hafez, E. 1989. Reproducción e Inseminación Artificial en Animales. s• ed., 

Jnteramericana McGraw-HiJJ, México. 

25. Hardin, D. 1993. Fertility and lnfertllity Assessment by Rewiew of Records. Vet. 

Clin. of North Amerlca. Food Animal Practico. Vol.9 N"2.: 389-403. 

26. Hernández-Vera, M. Bri~eño, R. Raigooa,G. 1995. Perdidas Económicas Debidas 

al Aspecto Reproductivo en Hatos dela Comarca Lagunera. Memorias de XIX 

Congreso Nacional de Buiatria, Torreón, Coah. 



37 

27. Jlménez. V. 1988. Compodamlento y Evaluación Reproductiva de una Población 

promedio de 20, 780 Vacas Holsteln en Explotación Intensiva En la Cuenca 

Lechera de Tlzayuca. Hidalgo. Durante el Perfodo Comprendido de Enero a 

Diciembre de 1986. Tenis de Licenciatura. F.E.S.- Cuautlllán, U.N.A.M. 

28. Kllngborg, D. 1991. Parámetros Reproductivos Normales en Grandes 

Estableclmlentos Lecheros de Tipo Californiano. Clln. Vet. Norte Amer. 

Reproducción Bovina. 1 :23. 

29. Noakes, D. 1986. Fertility and Obstetrics in Cattle. BlackWell Sclentlflc 

Publlcations, U.S.A. 

30. Pankowskl, .J. Galton, D. Erb, H. Guard, c. y Gróhn, T. 1995. Use of 

Prostag/andin F2 aNa as a Postpartum Reproductive Managernent Too/ far 

Lactatlng Dalry Cows. J. Dalry Sel. 78: 1477-1488. 

31. Pérez. M. 1984. Evaluación de la Eficiencia Reproductiva de Hatos Lecheros Bajo 

Clima Tropical. Tesis de Licenciatura, FMVZ, U.N.A.M. 

32. Petera, A. y Ball, P. 1991. Reproducción del Ganado Vacuno. Acrlbla, España. 

33. Reyeo, R. y Mellado, M. 1994. Associations Between perlparturlent Disorders ancl 

Reproductive Efficiency In Holsteln Cows in Northern México. Prov. Vet. Med. 19: 

203-212. 

34. Reyes, R. y Mellado, M. 1994. Ocurrencia de Desórdenes Derivados del Parto y 

Mastitis en Vacas Holsteln, en Función del Número de Partos y Meses del Año. 

Vet. Méx. 25 (2) 133-135. 

35. Rodríguez. R. y Arizmcndl, M. 1995. Producción Bovina (Area Reproducción). 

Informe de Servicio Social Titulación. F.E.S.-Cuautlllán, U.N.A.M. 

36. Secretarla de Programación y Presupuesto (SPP). 1988. Atlas Nacional del Medio 

Físico. Dirección General de Geografía del Territorio Nacional. 



38 

37. Sprecher. O. Farmer, .J. Nobel, R. y Mather, E. 1995. The Educatlonal /mpllcallona 

of RepnxJuctll/9 P-ms ldentl,_ Durlng lnvestlgatlons at Michlgan Dalry Farms. 

Therlogenology, 43: 373-380. 

38. Shwedel, K. 1994. Impacto del Tratado de Libre Comercio Sobre la Ganaderfa, 

Implicaciones Para los Veterinarios del T.L.C. Memorias del XIV Congreao 

Panamericano de Ciencias Veterinarias. Acapulco, Gro. México. 

39. Wllson, T. Mclean, D. Saller, C. y Bartsch,B. 1994. R,.productlv .. Performance In 

South Australlan Dalry Ht>rds. Austr. Vet • .J. Vol. 71 N°3. 75-77. 

40. Zarco, Q. 1990. Factor"s qu.. Afectan Los Resuffados de la lns .. mlnaclón Artificial 

en e/ Bovino Lechero. Vet. Méx. XXl:3: 235-240. 

41. Zemjanls, R. 1990. Reproducción Animal. Diagnóstico y Tecnlcas Terapéuticas. 

Llmusa Norlega. México. 

-


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivo Académico
	Descripción de Actividades Durante el Servicio Social
	Cuadro Metodológico
	Resultados y Discusión
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía



