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RESUMEN 

Se eval~arcr. cuatro parámetros reproductivos del MÓdulo 
de Bovinos de ~eche de la FES-e, durante los años de 1986 y 
1987, para comparar los resultado• con parámetros reproduc
tivos citados por otro• autores, haciendo un cuadro senci -
llo para poder compararlos. Obteniendo los resultados fuera 
de lo• ran9os citados por los autores. 

Para evaluar los pará•etros reproductivos, se utilizaron 
52 vacas de distinta• edades, empleando las tarjetas de re -
9istro que •• usan en el módulo de bovinos de leche. 

Se encontró que el intervalo entre partos es de 13.6 me
•••• siendo el ideal de 12 meae1; los dlas abiertos de 138.6 
dlaa, y el ideal de 45 dlas; 101 servicios por concepción de 
2.1 servicios, siendo lo mas esperado de 1.0-1.s servicios; 
y el primer servicio posparto se encontró 84.2 dlas, siendo 
el óptimo de 45 dlas. 

Con el trabajo que presentó Santia90 Castillo, dando los 
Resultados de Cinco Parámetros Rerproductivos en la Unidad 
de Enseñanza A9ropecuaria en sus Dos primeros Años, nos di
mos cuenta que de 1980 a la fecha, el intervalo entre partos 
no he mejorado, lo• servicios por concepción aumentaron y se 
disminuyó el primer servicio posparto. Debido a que el mane
jo en el M6dulo de Bovinos de Leche no ea muy bueno, ya que 
este ea utilizado para practicas con fines didácticos. 

Se encontró tallbiln que el 40' de les vacas estudiadas, 
presentaron infecciones uterinas, prolongando esi los dlas 
abiertos y el intervalo entre partos. 
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INTRODUCCION 

uno de los objetivos fundamentales en el mundo, es el de 
combatir el problema del hambre y la desnutrición. En gran -
des sectores de la población mundial, el hambre se ha conve~ 
tido en un problema cada vez mas serio. 

La función primordial de la producción animal es propor
cionar al hombre los nutrientes que requiere, una de las f~ 
tes de protelna de origen animal, con un alto valor nutriti
vo es la leche (se considera que en trel tazas de leche, se 
le proporciona a un menor de 12 años, casi el SO\ de las ca
lorias requeridas, y mas del 100\ de la prote!nal (4,18). 

Sin embargo el 60\ de las poblaciones en áreas subdesa
rrolladas del mundo, sufren de desnutrición severa y 20\ de 
mal nutrición, debido a la baja ingestión de productos bási 
coa. En México, se estima que de.los dos millones de niños 
que nacen anualmente; 100 mil mueren durante los primeros -
años de vida, por causas relacionadas con la mal nutrición, 
y un millón sobreviven con defectos flsicos o mentales, or! 
ginados por no haber recibido suficientes alimentos. Prin
cipalmente en la• regiones del sur y sureste de México, la 
mitad de las muertes están asociadas con la desnutrición y 

la infección. (4,11,18,341. 

En nuestro pala, los productos alimenticios de orl9en 
animal, son insuficientes para cubrir las necesidades de co~ 
suao. La crisis económica y el acelerado crecimiento del pa!s 
exigen cada dla transformar las explotaciones lecheras para 
responder a la alta demanda de los productos cárnicos y lác
ticos 14,11,18,34). 
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Las necesidades sociales y económicas, indican ~ue las 
explotaciones lecheras requieren de métodos eficaces para su 
producci6n. (17,31,34). 

~ara obtener en forma continua la producci6n le:~era, es 
evidente que existen ciertas condiciones que deter~inan la -
alta o baja producci6n en hatos lecheros : 

11.- Calidad Genética: 
Al elegir animales para la reproducci6n deben sele -

ccionarse loa mejore• entre loa disponibles. ~odo el 
potencial genitico de un ani~al procede de la informa
ci6n genética de loa padrea. (12,19,25,27). 

Por medio de la aelecci6n se obtiene la mejora gené
tica del hato; transmitiendo loa genes deseables y di~ 
minuyendo lo• indeseables. En al ganado lechero el prg 
graso del mejoramiento genético ha sido lento, ya que 
el intervalo entre una y otra generaci6n es largo y m~ 
chas de las caracter!sticas deseables sólo se expresan 
en la h11111bra (d!aa lactancia, cantidad de grasa en le
che, litros producidos,etc.). (12,13 1 161. 

Existen rasgos expresados fenotlpicamente en las va
cas que pueden estar relacionadas con el rendimiento -
reproductivo. Lo• caracteres sexuales secundarios, la 
1111sculatura y la configuración de las ancas, pueden e~ 
tar vinculadas con la capacidad reproductora de la va
ca. 121,23,25,321. 

Las fuentes bisicas para conocer la informaci6n gen! 
tica del animal son: 

11.- Informaci6n del animal ai .. o. 
21.- Descendencia. 
31.- Ancestro• del animal. 



Una de las meta• del mejoramiento genitico, •• el de 
producir, los ra•goa de•eebl•• de lo• animales para que 
trabajen con la m¡xima eficiencia en el medio ambiente 
an el que •• encuente, Todos lo• animal••• tienen la C! 
pacidad gen6tica para producir leche, la expr••i6n de -
••toa raagoa ea influida notablemente por el medio am -
biente. El uao generalizado de la Inseminación Artifi -
cial (I,A.I, proporciona grande• oportunidad•• para me
jorar la eficiencia en la explotaci6n; seleccionando 
animalea geneticamente auperiore1, 110,16,19,271. 

La mayorla de laa aaociacionea de criadero• y mejo
radorea de la• explotaciones lechera1, po•een programas 
de vigilancia y control de laa tendencia• y padecimien
to• geniticoa indeaeablea (191. Utilizando la I.A,, •• 
mejora el nivel del hato, se pueden efectuar cruzamien
tos que 1erlan impoaiblea mediante el servicio natural. 
(22,24,271. 

Existen varias ventajas de la I,A,, como aon: Repre
pre1enta una posibilidad para aumentar la eficiencia de 
la producción, permite realizar un mejoramiento gen6ti
co mediante el uao de ••mentales probados, mejor utili
zación del semental ya que se pueden in••minar a varia• 
hembras, evita la tran•miai6n de enfermedades venérea•, 
facilita la implantaci6n de pr09ramaa de •incronizaci6n 
y cruzamientos. 113,19,241. 

21.- Medio Allbiente: 
El ganado lechero •• afectado por el calor y la h11J11e

dad ya que au metaboliaJIO eati adaptado para la produ -
cci6n de leche, lo qua traeri COllO concecuencia que ••
ti mas expuesto a factoresallbientalea. 
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Lo• efecto• directo• de 101 fector•• cli•lticos actúan 
a travlz de procHo• filiol6,ico• en el animal; como -
la• funciones de ternorreg1alaci6n, end3crina y reproduS 
tiva, entre otr11. cu,22.10,37). 

El clima determina el tipo de alojamiento del animal, 
lo• •ltodo• preventivo• contra la• enferaedade• y pad
•ito• exi8tente1 en la rec;ri6n y repercute también en la 
cantidad y calidad del alimento. (3,28 1 30). 

Al elevar•• la t•peratura ambiental a mas de 26°c, 
aU11enta la frecuencia re•piratoria1 una re•piración r! 
pida y profunda interfiere entre el con•UllO de alimen
to• y la rumia, La combinaci6n da factore• climlticos 
como la te111peratura ubiantal, la humedad y la radia
ción •olar, actGan de forma adverH •obre lo• lndices 
de concepción; en 101 me•e• de verano, hay una reducc.tln 
del 5 al 19t y del 10 al 20\ en regionH -ridionales, 
(, , 13, 15, 37, 38). 

La ten•i6n dmica puede provocar una alteración del 
ciclo e•tral del animal, provocando una ovulación reta!, 
dada y en alguno• c1101 la 1u•pen•ión de la ovulación, 
contribuye también. al retraao de la pubertad, puede cq 
clonar ••tros cortos y •ilencio•o• y muerte ubrionaria. 

Lo• efecto• de l.a teaperatura ubiental •obre la fer
tilidad del ucho llan sido Ht:udiado•1 a una temperatu
ra inferior a la del mecli.o auient• aU11enta la fecundi
dad, en c8llbio a t•peraturas superior•• a 26°c •• pre
senta una dii11in1aci6n en la producci6n e•peraltica. Los 
afecto• desfavorable• 4a lH alta• temperatura• •obre 
la calidad del .... n, repercuten en la 110t:ilidad del ·~ 
men y de la concentraci6n, ademb de reducir el libido. 
( 12, 19 ,27 ,30,38 1. 

• 5 -



3).- Alimentación: 
La alimentación es uno de los factores principales 

para el desarrollo de un animal. Al proporcionar los 
requerimentos nutricionales, se estimula la eficiencia 
de producción. La ración debe proporcionar cantidades 
adecuadas de los nutrientes necesarios para el creci
miento, mantenimiento, reproducción y producción del 
animal. (S,12 1 19,29). 

La deficiencia en la alimentación o la carencia de -
ciertos principios alimenticios, ya sea vitaminas, mi
nerales y prote!naa, pueden provocar tranatorno• meta
b6licoa, hol:llOnalea, abortos, partos prematuros, y/o 
productos dlbil••· 17,12,19,291. 

La deficiencia de las vitaminas lipoaolublea, actúan 
de una aanera deaf avorable en la reproducción de la V! 
ca lechera¡ muerte fetal, falta de ovulación, proble -
mas de fertilidad, Indices bajo• de natalidad y fecun
didad, e incluso anormalidades en el esperma, estos prg 
blamaa son consecuencia de la deficiencia de la• vitam! 
nas A,D,E, (5 112,19). 

La dirección regular del impulso sexual, esta proba
bleaente ligada a la existencia de todas las vitaminas 
en la alimentación de alto valor biológico. En los an! 
malea con carencia de vitaminas durante largo tiempo ae 
presenta; al principio una detección da la ovulación -
sin aigno• de celo, deapula una atresia folicular y PO! 
teriormente una degeneración de loa ovarios. (7,291. 
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Al adrninistrar pienso en un período prolongado, pero 
en poca cantidad y calidad¡ provocan un adelgazamiento 
del ani~al, dando origen a una hipofunción =e las glan 
dulas sexuales¡ se detiene la maduración de :ollculos, 
y hay falta de celo, La hipoalimentación de las vacas 
se presenta después de inviernos largos, en !os meses 
de febrero, marzo y abril, (7,151, 

El contenido elevado de albúmina•, grasa• y carbohi
dratos en el pienso, aumentan la grasa del animal, cu
yo metabolismo basal esta disminuido, provcca~do un d!! 
sequilibrio en la función sexual, que puede ser tempo
ral o definitiva. 14,S,7,29), 

La falta de ciclo sexual y tran•tornoa relacionados 
con la fertilidad ae pueden presentar también por des~ 
quilibrioa en la proporción o falta de calcio y fósfo
ro, Ademla de calcio y fósforo en el pien•o de alto v~ 
lor biológico, debe de existir el potasio, •odio y mag 
neaio, que son activo• en pequeftaa cantidades, y la fal 
ta de alimentación produce tran•torno• aetabólico• cr§. 
nico• como la pre•encia de eczema•, adelgazamiento•, -
tendencia a laaer, perver•ionea an el apetito, y que se 
consideran en Último tlrmino coao causa de tran•tornos 
en las funcione• reproductoras, (4,S,7,29,JJ), 

4).- Sanidad: 
El control de las enferaedades en el ganado lechero, 

daba basarse fundamentalmente en un programa preventi
vo bien planeado, Un buen programa de prevención de en 
feraedades, tiene como base una administració" y nutr!. 
ci6n adecuadas, as1 como el control y evaluación peri§. 
dicas de padecimiento• especlf icos e inmunización es~ 
clfica, taabién en forma periÓdica. Las prácticas de -
administración bien planeadas deben mantener••· La al!. 
mentación de loa animales debe ajustarse a sus necesi
dades, 
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Para mantener un hato lechero sano, todo el hato debe 
someterse a un exámen anual. los nuevos animales deben 
permanecer en cuarentena por espacio de 10 dtas y debe 
evaluarse su estado de salud en el momento en el que se 
inteqren al establo. (2,11,37). 

En estados patolÓqicos del animal, se puede presentar 
problemas en la maduración folicular o en mantener la -
qestación, alqunas enfermedades infecciosas causan abo~ 
tos o afectan adversamente a las crlaa durante la qest~ 
ción¡ Brucelosis, enfermedades virales como la Rinotra
queitis Infecciosa Bovina o la Diarrea Viral Bovina, 
además de provocar que la producción láctea disminuya 
considerablemente, aumentan los intervalos entre partos 
provocan metritis, retenciones placentarias y pérdidas 
por reemplazos. (9,31,39), 

Hay otras enfermedades qenerales como problemas de 
aqotamiento, desnutrición y otras causas, que tienen 
efectos secundarios sobre la reproducción. (19). 

5),- Manejo: 
Teniendo un buen manejo dentro de la explotación, se 

puede decir que el conjunto de los factores qenéticos, 
del medio ambiente, alimentación y sanidad¡ se manifes
tarán positivamente en la producción y reproducción del 
hato lechero. (11,17,19). 

Teniendo un manejo adecuado, permitirá bajar en lo P2 
sible la influencia adversa que altere la capacidad de 
producción, mientras que si se tiene un mal manejo los 
animales se comportarán como malos productores, aunque 
no lo sean. El manejo de la reproducción ea el punto·de 
mayor importancia para 109rar una máxima eficiencia de 
leche. 12,11,12,371. 
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La repro:h:cc.ión juega un papel muy importante en la ex
plotación de: ;anado lechero. Aunque la reproducción no eje~ 
ce un impac~c di=ecto sobre la capacidad productiva de la v~ 
ca, como ocu==e con la alimentación y el valor genético del 
animal, si ~iene una acción fundamental en el ciclo product! 
vo, ya que la ?resentación del parto promueve el estimulo en 
dócrino necesario para la manifestación del animal. 

Una vaca infértil, no puede volver a producir leche en 
nivel y tiempo, como_ocurre con una vaca fértil que gesta, 
pare e inicia una lactación. La presentación del parto, ad!! 
más de contribuir con una crla, estimula la secreción de le 
che y si existe un buen manejo y alimentación puede ser de 
alto nivel. ("l,12,19 1 371. 

Entre los principales problemas reproductivos de un hato 
lechero, la infertilidad representa del 15-20• de loa dese
chos en dichas explotaciones. En México, loa abortos y otros 
problemas reproductivos, son de especial importancia debido 
a las considerables pérdidas económicas que representan. Se 
ha encontrado que las afecciones del aparato reproductor r!! 
presentan el se• de las causas de desecho en México. (6,11, 

14,311. 

Existen diferentes causas que provocan la ineficiencia 
reproductora; la endogamia o consanguinidad es una de ellas, 
los nivele• de consanguinidad reducen el porcentaje de fer
tilidad, aumenta la frecuencia de expresión de genes reces! 
vos letales y otras anormalidades, e incrementa la mortali
dad de terneros. (14,20,33). 

El anestro sugiere un estado de inactividad sexual donde 
no hay manifestación de celo. El anestro puede observarse en 
ciertos estados fisiológicos como ea la pubertad, gestación 
y lactación. 
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Algunas condicione• patológicas de los ovarios o del 
útero tallbi'n suprimen la pre•entación del e•tro: la hi512. 
pla•ia ovlrica, pi0111etra, lllOllificacione•, fre ... rtini•llO, 
aon al911naa de la• cauaaa que provocan el ane•tro peraia
tente en el ganado lechero. (7,13,15). 

Loa quiatea ovlricoa aon c011ÚDe• en el ganado lechero: 
loa quiatea folicular•• tienen una frecuencia del 5-10• en 
laa vaca• lecheraa, el deaarrollo de eatoa quiatea aa rel1. 
clona con vaca• de alta producción, durante loa primero• -
..... de lactación, con caabioa aatacionalaa, prediapoai -
ci6n hereditaria y diafunción hipof iaiaria, laa h811braa 
afectada• praaentan un eatro continuo o ninfOll&nla• (19,22) 

Laa alteracionea en la fecundación pueden aer el reaul
tado de la auerte del óvulo antea de que entre al aaperaatg 
solda, anoraalidadaa funcional•• y aatructuralea en el óvu
lo o en el eaparaatoaoida, barrera• flaicaa en el aparato 
genital de la hallbra que lapiden el tranaporte de loa game
to• al aitio de la fecundación o falta da ovulación. (7,12, 
15,19). 

Bl 5-15• de loa apareaaientoa del ganado lechero no dan 
COllO reaultado la fecundación de loa óvuloa, aata falta pu~ 
de aer cauaada por aal aanejo en la inaeainación artificial 
o en la 110nta, ovulación teaprana o tardla, aala o baja ca
lidad del aaaen, óvulo• o eaperaatoaoidaa anorJ1alea, medio 
uterino deafavorabl• u otro factor. ·(22). 

Loa defecto• con96nitoa aon el reaultado de un def icie~ 
te da .. rrollo de oviducto, Gtero y cuello, en caabio, loa 
defecto• adquirido• •• deben a trauaati8110a o infeccione• 
en el tracto reproductor. ·(241. 
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El cuello uterino doble, un conducto cervical angosto, 
una forma anormal o mal posición del cuello, la en!ermedad 
de la vaquilla blanca donde no hay desarrollo de los condus 
tos muellerianos, y el canal vaginal es obstruido debido a 
un himen anormalmente desarrollado, infecciones uterinas d~ 
bidas al mal manejo en la inseminación artificial o durante 
el parto, traumatismos como fracturas del canal pélvico, y 
otras muchas causas, interfieren en la eficiencia reproduc
tiva. (7 1 22,24,25). 

La mortalidad embrionaria en el ganado lechero, represen 
ta del 15-20' como nivel mlximo tolerable en la explotación 
la mortalidad eabrionaria en el bovino afecta el retorno al 
estro; esta, puede deberse a factores maternos, embrionarios 
o interaccione• entre el feto y la madre. La heredabilidad, 
nutrición y edad de la madre, la gestación geaelar, un des~ 
quilibrio hormonal y el stress térmico contribuyen a la mo~ 
talidad embrionaria. (19,22,27,38). 

La distocia o parto dif 1cil puede deberse a causas fet~ 
lea, maternas o meclnicas, como la torsión pélvica, la est~ 
nosis del cuello y/o vagina, mal manejo en la I.A., etc. La 
distocia fetal es el resultado de anormalidades en la pre -
sentación o posición del feto y de irregularidades en la 
presentación de su cabeza o extremidades. El tamaño del feto 
en relación con el tamaño del canal pélvico de la madre, pr~ 

santa dificultades aún cuando la presentación sea normal. 
(33,36). 

En hembras primerizas es mas frecuente que ocurran distg 
cias; la ausencia de contracciones uterinas o la inercia 
uterina, falta de dilatación adecuada del cuello, fracturas 
de la pélvis, y otras son algunas d• las causas de distocias 
en vacas. (19 1 26,36,39). 
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Existen varias enfermedades ir.fecciosas que pueden causar 
infertilidad o esterilidad, en casos graves o avanzados, pr2 
vocadas por varios microorganismos. Algu~as de estas enferm~ 
dades pueden atacar repentinamente y causar pérdidas en la -
producción y reproducción en un pertodo corto, otras son mas 
crónicas y no se les reconoce hasta después de algún tiempo, 
provocando pérdidas económicas importantes a larg.o plazo. 
( 7, , 1 3, 19, 20, 26, 39) • 

Entre las principales enfermedades que afectan la repro
ducción se encuentran; Brucelosis, Leptospirosis, Vibriosis, 
Listeriosis, Tricomoniasia. Diarrea Viral Bovina (D.V.B.), 
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (R.I.B.), y Micosis, que 
provocan en diferentes etapas de la gestación; crlas débi
les, retenciones placentarias, metritis, endometritis, cer
vicitis, vaginitis, esterilidad según sea el caso y en grado 
diverso afecta la eficiencia reproductiva del animal.(Ver 
cuadro 1). 

Una de las mayores preocupaciones de la indsutria lech~ 
ra en México es la eficiencia reproductiva del hato, ya que 
al mejorar las prácticas reproductivas aumentará la produ -
cción. La valoración y el conocimiento en la eficiencia re
productiva de un hato se puede obtener mediante las tarje -
tas de registro. (14,19,28,30,31). 

Un buen programa de mejoramiento genético en explotaci2 
nea lecheras, se fundamenta en los registros de producción 
de cada una de las vacas. (14,191. 

Los reqistros de reproducción son tan importantes como 
los.de producción lechera, y representan el Único medio para 
diagnosticar y reducir la infertilidad. 
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La información de todos los factores que se necesitan en 
el control de la fertilidad está contemplada en una tarjeta 
de registro individual, asl como un procedimiento rutinario 
para la detección del celo, servicios y diagnósticos de pr~ 
ñez. Los registros y las rutinas son variables y dependen 
del hato lechero, pero tienen caracter1sticas comúnes. (4, 
19). 

Hay gran diversidad de sistemas de registro, siendo todos 
efectivos, siempre y cuando se manejen adecuadamente. La in
formación mlnima que se requiere para las tarjetas de regis
tro, debe ser: 

1).- Identificación del animal. 
2).- Fecha del parto. 
3),- Fecha del primer celo después del parto y celos siguie~ 

tes. 
4),- Fechas de montas o I.A., identificando al semental uti

lizado. 
5),- Resultados de la revisión 30-40 dlas después del servi

cio. 
6).- Fecha próxima al parto. 

11.- Fecha de secado. 
8) .- Fécha re&'l del parto. 
9) .- Identificación y estado de las crías. 
10),-0bservaciones (Distocias, Metritis, Tratamientos, etc). 

En algunas tarjetas de registro se utilizan etiquetas de 
colores, estas son móviles y sirven para identificar el. est! 
tus reproductivo de cada explotación lechera. Cada explota -
ción lechera los utiliza según sea el manejo que se lleve a 
cabo, los colores que se utilizan son: azúl, rojo, verde, 
amarillo y algunas veces el negro.14,12,16), 
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Entre los principales objetivos de las tarjetas repro
ductivas, se encuentra el de evaluar en forma periódica la 
eficiencia reproductiva del hato, revelar problemas sanit~ 
rios y ayudar al pr09rama de nutrición y alimentación, ad.!. 
-'• de conocer el problema de fecundidad del macho y de la 
hembra. 

Un aspecto esencial de los registros, es que aunque sen 
cillos deben proporcionar toda la información necesaria de 
cada vaca. Bl sist ... de registro correcto para un hato le
chero es aquel que proporciona la infor11aci6n necesaria y 
que ae llevsn a cabo con facilidad y precisión. (4,1~,161. 

Existen varios parl .. tros que se 1111nejan en lo• hatos 
lecheros, estos nos peraiten conocer y evaluar en forma con.!. 
tente la eficiencia reproductiva del hato. Entre los parl
aetros reproductivos que se pueden citar estln: 

IN'l'BRVALO ENTllE PARTOS: Es la medida mas efectiva para est!, 
aar la eficiencia reproductiva. Bs el periódo que 
ocurre entre uno y otro parto. 

'DIAS ABIBll'l'OS: Es el lapso entre el parto y la concepción. 

NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION: Se refiere al número de 
110ntas o inseminaciones para que la vaca quede ges
tante. 

FERTILIDAD AL PRIMER SERVICIO: Es la proporción de vacas que 
quederon gestantes a la priaera monta o inseainación. 

PRIMER SERVICIO POSPARTO: Es el lapso entre el parto y el 
primer calor, dando el priaer servicio despuls de 
45-60 dtas del parto. 
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PRODUCCION TOTAL DE LECHE POR LACTACION: Es el total de Kg. 

de leche producidos por lo• d1as que duró la laCtA 
ción. 

DIAS LACTANCIA: Es el tiempo que dura la lactación, siendo 
afectada por la raza y el número de lactacion•• del 
anieal. 17,9,12,19,28 1 351. 

El factor que reduce con•iderabl .. ente todo• ••to• pa
rl .. tro• reproductivo• •• la Detacci6n de Calor••· La opa.E, 
tuna detecci6n de calor•• logra en gran medida, ••rvir y 
ge•tar al animal. 11,101. 

La detecci6n de calor•• •• un factor euy importante en 
la fertilidad de la vaca, por lo cual debe•o• hacer ¡nfa•i• 
en realisarla en forma adecuada. La obaervaci6n continua 
derl como reaultado una excelente detecci6n de calo•, a ·~ 
dida que la ob••rvación •• •a• cuidadosa y frecuente, la 
efectividad de la detecci6n del calor •• incrementa, el prg 
n6atico del calor •• ma• acertado, permitiendo servir al 
animal en el momento oportuno. 11,101. 

La falla en la ob•ervaci6n de celo• •• la mayor cau•a 
de prolongado• intervalos entre parto• en la vaca lechera, 
reciente• ••tudioa, indican que el 85• da la variaci6n en 
dla• abierto• •• cau•ada por deficiencia en la detección -
de celos. 14,7,19,231. 

Existen diferente• •'todos para la detecci6n de celo¡ 
el toro aarcador, palpaci6n rectal, •incronisaci6n del ••
tro, aon alguno• de lo• •'todo• utilizado•. Con la ob•er -
vaci6n continua de la• vaca• lechera•, por gente ••pecial! 
zada, •• ha mejorado y logrado un 41• ... eficiencia en 
loa hato• lechero•. 14,8,14,23,281. 
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La fertilidad aumenta hacia el final :el calor, si el 
servicio no es hecho en el momento opor~~~c en relación 
con el tiempo de ovulación, entonces ~a :~r:ilidad se red~ 
ce. (4,8,14,28). 

Lo• calores ocurren entre las seis de la mañana y las 
•iete de la tarde, siendo este el tiempo :e mayor vigilan
cia para tener éxito en el servicio. Para obtener la mas 
alta fertilidad, una vaca ob•ervada en calor antes del me
dio dla, •e debe servir al final de la tarde del mismo d!a 
si la vaca es observada en la tarde, se :ebe •ervir en la 
mañana del d!a siguiente. (4,14 1 23,28,35). 

La falla en la detección de calores es una deficiencia 
de manejo que debe corregirse si se quiere tener éxito en 
las prácticas reproductivas. (3,S,7,8,12,13). 
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cuadro 1. 

CAUSAS 

HEREDITARIAS 

"ADQUIRIDAS 
o 

CONGENITAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE INFERTILio:..o 

ANORMALIDAD 

1).-CONSANGUINIDAD 

2) • -NACIMIENTOS 
MULTIPLES. 

3).-ANORMALIDADES 
DEL MACHO. 

1 ) • -MORTALIDAD 
EMBRIONARIA. 

2) • -RETENCION 
PLACEMTARIA. 

3).-DISTOCIAS 
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PROVOCA 

Reduce el \.de fer
tilidad, Aumentan 
loa genes letales, 
Hay mortalidad em
brionaria. 

A1111enta la frecuen
cia de placenta re
tenida, baja el \ 
de concepción, 
aumentan losdlas 
abiertoa. Freemar
tinismo. 

Subdeaarrollo de te~ 
ticulo• y otros org~ 
noa reproductores, 
criptorquidismo, fo~ 
aación anormal de 
espermas, falta de 
llbido. 

Ciclos eatrales lar
go• o irregularidades 
en el ciclo~ 

Diaainuye el lndice de 
concepción, pre•encia 
de aneatro, aumenta el 
intervalo entre partos. 

Auaenta la frecuencia 
de placenta retenida, 
diaainuye el lndice de 
concepción. 



Continuación Cuadro 1, 

CAUSAS ANORMALIDAD PROVOCA 
----------------~---------------------------------~-----------&DQU:l:RIDAS 

o 
CONGENITAS 

HORMONALES 

NUTRICIONALES 

4),-INFECCIONES Y/O 
TRAUMATISMOS EN 
EL AP,GENITAL, 

5),-HIPOPLASIA 
OVARICA, 

1),-ANESTRO 

21.-QUISTES 
OVARICOS, 

3),-ESTRO 
SILENCIOSO, 

4) ,-PIOMETRA 
(MATRIZ OCUPADA) 

1),-DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES 

2),-ALTO NIVEL 
DE ENERGIA. 

- 1 a -

Presentación de 
anestro, baja el 
Indice de fertil1 
dad, disminuye el 
tranaporte de óv~ 
los o eaperaas. 

No hay preaentación 
de celo, no hay 
ovulación. 

No hay preaencia •e 
celo, awnenta el in 
tervalo entre parto•. 

Ninfoaanla, dis•inu
ye la fettilidad, e~ 
tros prolon9ados1ci
clos irregulares, 

No manifiestan el 
celo. 

cuerpo lúteo persis
tente. 

Retraza el inicio de 
la pubertad, aumenta 
el ' de cr!as d¡biles 
abortos.áneatro, estro 
irregular, disminuye 
la concepción,anfer
madades matal:JÓlicas. 

Disminuye al ' da con
cepción, aborto,diato
cias, diaminuye el. 11-
bido, retenciones pla-
centarias. 



Continuación c~a==o 1. 

CAUSAS 

ANATOMICAS 

INFECCIOSAS 

ANORMALIDAD 

1 l._ESTRECHEZ 
PELVICA. 

21 •-ADHERENCIAS 

1).-VIBRIOSIS 

21.~LEP'fOSPIROSIS 

3) • -BRUCELOSIS 

41.•TRICHOMONIASIS 
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PROVOCA 

Diatocia•, retanci2 
nea placentaria•. 

Interfiere en el 
tran•porte da óvu
lo• o a•per11aa, 
interfiere en la 
fecundaci6n, di•
ainuye el Indice 
de concepción. 

Aborto (1/2 tercio) 
celo• irregulares, 
c!iaainuye el • de 
concapci6n. 

Aborto•, retenciones 
P,lacantari••• aumen
ta el nW.ero de Hr
vicio• por concep -
ci6n. 

Ab9rt~• 13 terciol, 
retencion•• placan
taru•, disminuya al 
t de concepción, in
faccione• uterinas, 
cr.b• c!lbilH. 

Abortoa (1 tercio), 
infeccione• uterina• 
irra9ularidadea an el 
celo, bajo ' de con
cepción. 



Continuación Cuadro 1, 

CAUSAS 

INFECCIOSAS 

O'l'ltAS CAUSAS 

DE 
INFERTILIDAD 

ANORMALIDAD 

5) .- R. l.B. 

6).- D.V.B. 

1) .- EDAD 

2).-STRESS 
'l'ERMICO. 
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PROVOCA 

Abortos 12 tercio), 
infeccione• en el 
tracto reproductor, 
retenciones placen
tarias. 

Aborto• (1 tercio), 
anormalidades feta
les. 

A menor edad; baja la 
eficiencia reproducti
va. A mas adadl5-7aftoa) 
empieza a di•minuir la 
eficiencia reproduc. 

Retraza el inicio de 
la pubertad, diaminu
ye al llbido, diaminy 
la fertlidad. 



OBJETIVOS 

El pr:"-:ipal objetivo del presente estudio es el de 
evaluar les Parámetros Reproductivos del mÓdulo de 3ov! 
nos de Leche de la FES-e, en 1986 y 1987, midiendo ¡ori.!l. 
cipalmente :os olas Abiertos, el Intervalo entre Partos 
los Servic:os por Concepción y el Primer Servicio Pos -
parto. 

Al conocer los par,metros reproductivos, se pretende 
c1111pararlos con parlmetros citados por otros autores, 
para conocer la situación actual de la explotaciór.. 



~iATERIAL Y METODOS 

El material de estudio serán las tarjetas re?roduct.!. 
vas del mÓdulo de bovinos de leche de la FES-e, durante 
los años de 1986 y 1987. 

Los parámetros reproductivos que se analizarán son: 

*Primer servicio Posparto ller.s.P.I. 
*Servicios por Concepción ts.c.1. 
* D{aa Abiertos ID.A.I. 
*Intervalo entre Partos 11.P.1. 

Para los fines de este estudio, se utilizaron 52 vacas 
y sus registros, algunas de ellas ya desechadas, debido a 
que loa registros obtenidos no llenaban los datos neceas -
rios para efectuar el presente estudio. El número de vacas 
desechadas es de 22, pero se emplearon sus tarjetas repro
ductivas para que el intervalo entre partos fuera signifi
cativo. Las vacas de las que se pudieron obtener el inter
valo entre partos, fueron 41, por lo que el promedio de 
este parámetro se dividio entre las 41 vacas. 

El método será el de obtener el promedio de cada uno 
de los parámetros reproductivo• obtenidos, y compararlos 
con par,metro1 citados por otros autores, haciendo un ••n 
cilla cuadro para facilitar la evaluación y comparación. 
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RESULT~OOS Y CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el mÓdulo de bovinos de leche 
de la FES-C, es utilizado con fines didácticos, se en 

* centró que los parámetros reproductivos evaluados en 
este trabajo, no están dentro de los parámetros idea
les tver cuadro 21, encontrando los parámetros largos. 

Se encontró, que comparando este trabajo con el de 
Santiago Castillo, realizado en 1980, no hay un adelan 

* to en la explotación en cuanto a la eficiencia repro -
ductiva, ya que el intervalo entre partos y el primer 
servicio posparto se encuentran en la misma situación 
a diferencia de los servicios por concepción en donde 
se elevaron en este estudio. 

* 

* 

* 

El 40\ de fallas reproductivas en el hato, son por: 
El 21\ debido a infeccione• en el tracto reproductor, 
(cervicitis, metritis, retenciones placentarias y pig 
metras), El 9,6\ de Abortos, el 5.7\ debido a Quistes 
ováricos, y el 3.8\ ocasionadas por Fibrosis o Adhe -
rencias en el tracto reproductos, prolongando los in
tervalos entre partos y los dlas abiertos. 

Se encontró también el 7.6\ de Cesáreas en el mÓclulo, 
relacionandose estas con la presentaci6n de fibrosis 
o adherencias. Las vacas con cesáreas fueron proqram~ 
das con fines didácticos. 

~n el módulo existen animales sospechosis a Brucela, 
provocando en algunos animales abortos, representando 
en este estudio el 9.6\, siendo tambign el motivo de 
que las vacas fueran desechadas. 
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* 

* 

Existen vauillas, que ha pesar de no tener el peso 
adecuado para la reproducción, se les da servicio, -
provocando en a:~~~as casos distocias. (En es~e est~ 
dio, se encontró 91 7.6• de Distociasl. 

Existen vacas que se les da de 3 a 4 inseminaciones, 
algunas de ellas no quedan gestantes hasta que se les 
da la monta directa •. Esta situación provoca que los -
servicios por concepción aumentaran a 2.1. 

El sistema de tarjeta• de registro que se emplea en 
* el mÓdulo, no són m~y claros, provocando en algunas -

ocasiones confusiones. 
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FES-C 

1er. S.P. 84.2 d 

s.c. 2.1 

O.A. 138.6d 

1.P. 13.6 m 

Cuadro 2. 

EVALUACION D& LOS PARAMETROS REPRODUCTIVOS. 
DEL MODULO DE BOVINOS DE LECHE DE LA FES-C 

COMPARADOS CON OTROS AUTORES 

AVILI\ BOZWORTH ETGEN 
TELLEZ R.W. 

50-70 d 65 d 60 d 

1.5-2 1.a-1.9 1.5 

90-100d 100-110d 100 d 

12-13 m 12-12.Sm 12.5111 
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CABELLO IDEAL 
FRIAS 

35-60 d 45 d 

2 1.5 

100 d 45 d 

12 ID 12 m 



Al encontrar lo• parl••troa reproductivo• fuera de lo• 
rango• ideal••• y un alto porcentaje de probl .. a• reprodu~ 
tivoa, •• augiere1 

1).- Que•• lleven la• tarjeta• de registro individual•• -
eon .ayor prec:iai6n y eanejalldoloa clar ... nta, para -
que en ••tudioa futuro•, no •• tenga ~ingGn problema. 

2).- llllntener una buena ob•arvaci6n de calor••• utilizando: 
ya ••• una par1one encargada para ello, o eanejando un 
toro marcedor. 

ll.- Se debe poner e1pecial atenci~n en aaP.cto• fund11111en
tal•• - _, 
* Al .. ce1UU1iento del 1 ... n (temperatura). 
* Mivel•• de Mitr&veno liquido en el tenlO. 
* Deac:aagelacl&n del •-n. 
* llanipulaci6a adecua4a del -n. 
* llallento adecuado de la ina .. inaci6n artificial. 
* '!'&calca de la lna .. inaci6n artificial. 

4).- lacer lo• eximen•• rutinario• del aparato genital1 
teniendo cuidado en el puert19rio y/o haciendo un buen 
tratUliento cuando H preaenten infeccione• en el tra~ 
to reproductor. 

5).- lacer Anfa•i• en lo• pra9r ... a de medicina preventiva 
y en el de nutrici6n y aU-tacl6n. 
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OISCUSION 

El mayor problema en el tracto reproductor dentro del 
módulo de bovinos de leche, es el de metritis, siendo 
de 9.6,, provocando que los intervalos entre partos y 

* los d{aa abiertos ae prolon911en. Avila Téllez (41, re
porta del s-10\ de metritis cOllO tolerable en los pro
blemas reproductivos de un hato. 

* 

* 

* 

* 

Loa 1erviclos por concepc16n coinciden con Mora y 
Ochoa 1281, donde obtuvo 2.2 y 1.9 servicios por con -
cepci6n, a diferencia de Bernal (8), donde obtuvo 1.06 
servicios por concepción. Santiago Castillo (35), que 
obtuvo en el primer año de estudio 1.13 y 1,05 servi
cios en el segundo añoJ por lo que podemoa darnos cuan 
ta que aumentaron loa servicio• por concepción a 2.1 
en el presente estudio. 

Con los d!as abiertos, se encontr6 138,6 d!as, donde 
también coincide con Mora y Ochoa (28), quién obtuvo 
123,3 d!as. 

Se obtuvieron un intervalo entre partos de 13,6 meses 
Mora y Ochoa (28) obtuvo 13.09 .. ses en su estudio, por 
lo que coinciden, Santiago castillo 135), encontró 417 
dlas de intervalo entre partos, por lo que nos podemos 
dar cuenta que de 1980 a la facha no se ha acortado e~ 
te parlmetro. 

El primer servicio po1parto fué de 84.2 dta11 coaparan 
do con Santiago Castillo 1351, quién obtuvo en el pri
mar año.de estudio 111 d{as y en el segundo año 95 dlas 
se concluye que este parámetro es el que se ha mejora
do. 

- 27 -



Se encontró el 9.6\ de abortos, Avila Téllez (4), 
reprota del 5-10% como tolerable dentro de una eY.

* plotación lechera, y del 2-4• según Etgen (19), por 
lo que observamos que en el módulo de bovinos de l~ 
che de la FES-e, se encuentra elevado. 

* 

Según Etgen (19), Hafez (22), y Avila Téllez (4), 
reportan del 5-10\ de Quistes oviricos en una ex
plotación iecbera. En el m~dulo de bovinos de le
che de la FES-e, hay el 5.7\ Por lo que est¡n en 
el rango tolerable. 
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