
 

 
 
 
 
 
 

Téc. Pec. Méx. 34:1978 

• PBODUCCION DE LECHE DE VACAS BOLSTEIN, SUIZO PABDO 
Y JERSEY EN CLIMA TROPICAL 

Resumen 

HERIBERTO ROMÁN PONCE l 
EDUARDO CABELLO f'RÍ ... S ~ 
CHART.ES J. WJLCOX 8 

Loe registros de producción de leche (296 lactancias) del Centro Experimental Pecuario "La 
Poeta" de Paeo del Toro. Ver. (1964-1971), correspondientes a 58, 56 y 18 vacas Holstein (H), 
Pardo Sui2o (PS) y Jersey (J), respectivamen.te, fueron analizados. Las vaCM estuieron bajo 
condiciones de estabulación permanente durante todo el período de estudio. Loe efectos entre y 
dentro de I'IWI8 eobre producción de leche ( PL), de edad al parto, díu en lactancia, preVio pe· 
ríodo Reo, díu abiertos, peeo cor:poral al parlo y al final de la lactancia, año, estarión (abril· 
Rptiembre w. octubre·marzo), mes de parto, así como el promedio de temperatura y humedad 
relativa durante el mes de parto a !011 100 y a !011 200 día~ de lactancia, fueron estudiadoe. La 
l'L fue mayor en la raza H que en la PS y J (P <0.01), y en la PS que en la J (P <0.05). Loe 
promedios de PL (kg) y días en lactancia para las ncas H, PS y J fueron: 3;545, 325; '2,752, 315; 
2,511, 318. El incremento de PL de la primera lactancia a la lactancia · de mayor produclción fue 
de 19.4, 24.2 y 34.0% para las vacas H, PS y J, El promedio de díaa ablertoe fue de 16Z en la raza 
H, 146 en la PS y 151 en la J. Se detectó un coeficiente de correlación positivo ylipificativo oon 
PL. de días en lactancia, período seoo, días abiertos, peso corporal y · edad al parto. Los parámetros 
climáticos explicaron menoe de la variabilidad en PL que el mes de parto (2.9 u.. 3.4%). No hubo 
evidencia de interacción raza·año, raza-estación, raza-año-estación. La PL y los días abienos, aun· 
que no estadístiC&Illente, fueron superiores en la estación de octubre·marzo a la de abríl-eeptiembre 
(3,287 w. 2,604 kg; 145 111. 175 dias). El .índice de constancia combinado de H y PS para PL fue 
de 0.38 y el de días abienos para H, PS y J en conjunto fue de 0.25. El periodo aeco previo ex· 
plicó el 1.6% (P<0.05) de la variabilidad total en PL. Est011 resultados indican que las tenden· 
das generales en PL por razas especializadas con buen manejo y alimentación en clima tropical, 
no difieren grandemente de las ob!Mlrvadu en clima templado. 

Introducción 

La producción de leche en las áreas tro· 
picales del mundo, por unidad de superfi· 
cie o por vaca, es eensiblemente inferior a 
la obtenida en climu templados (Branton, 
1971; Ramírez A~endaño, 1968). Esta si
tuación es debida en gran parte a los siste-
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mas extensivos de producción existentes· en 
los trópicos. En estos sistemas, g~neralmen· 
te se ordeñan vacas no especialiZad!ls para 
1~ producc~ón de leche. En el trópi~ me· 
x1cano el 16% de las vacas de ordeña se 
manejan en sistema extensivo, predominan· 
do las cruzas indeíinidas de ganadG Cebíl 
con Criollo o con Suizo Pardo y en menor 
proporción con Holstein (Román, 1977). 

Entre los factores limitantes para el de
sarrollo de la ganaderiá lechera en loe tró
picos ee pueden citar los efectos directos. e 
indirectos de los elementos climáticos. Di
rectamente. al alterar los mecanismos de 
termo-regulación, causando diferentes .gra· 
dos del stress térmico ( Román es dl,. 1977). 
Indirectamente, al afectar la produéción• y 
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conservación de alimentos, favoreciendo el 
desarrollo de endo y ectoparásitos, así como 
de otros microorganismos que causan en· 
fermedades a los animales ( Branton, 1971) . 

En México, son también de gran impor
tancia la insuficiente investigación y ex
tensión pecuaria, la falta oportuna y ade
cuada de créditos, la inseguridad en la 
tenencia de la tierra, las deficientes vías 
de comunicación, los sistemas inadecuados 
de comercialización y el tradicionalismo e 
idiosincrasia de los ganaderos tropicales. 

La introducción de material genético con 
mayor potencial de producción es uno de 
los caminos para incrementar la producción 
de leche en las áreas tropicales. Debido a 
ello, es de gran interés estudiar la adapta
bilidad y el comportamiento productivo a 
las condiciones tropicales de las razas es
pecializadas para la producción de leche, 
como son la Holstein, la Suizo Pardo y la 
Jersey. Diferentes resultados experimenta· 
les sugieren que si se aplican técnicas ade
cuadas de manejo y alimentación, estas ra
zas lecheras en forma pura o en cruzamien
tos !istemáticos con las razas de ganado 
bovino tropicales, podrían incrementar en 
forma con!iderahle la producción de leche 
en estas áreas (Trail y Marples, 1968; Kas
sier et al., 1969; Knudsen y Sohael, 1970; 
Katpatal, 1970; Mclntyre, 1971; Bodisco 
et al., 1971; Meyn y Wilkins, 1974; Hay· 
man, 1974; Mason, 1974). 

El objetivo del presente trabajo fue el 
de analizar el efecto de algunos factores 
ambientales y genéticos en la producción 
de leche de vacas de las razas Holstein, 
Suizo Pardo y Jersey mantenidas en un 
sistema intensivo de explotación bajo con
diciones de clima tropical. 

Material y métodos 

Los registros de producción de leche de 
las vacas Holstein (H), Suizo Pardo (SP) 
y Jersey (J) pertenecientes al Centro Ex
perimental Pec11ario "La Posta", de Paso 
del Toro, Ver. (CEPP) durante el periodo 
de 1964 a 1971, fue el material de estudio 
utilizado. El CEPP está situado geográfica
mente a los 15°50" de latitud norte y a los 
96°10' de longitud oeste. La altura sobre 
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el nivel del mar es de 12 m. Durante el 
otoño y en invierno se presentan vientos 
cíclicos con periodicidad de 5 a 14 días y 
una velocidad que fluctúa de 15 a lOO km 
por hora. El clima de la región es el deno· 
minado por García (1964) caliente sub
húmedo Aw1 con lluvias en verano. Durante 
el periodo de estudio la temperatura míni
ma promedio fue de 22.8 y la máxima de 
29.4 C. La humedad relativa promedio es 
de 80.7% y la precipitación promedio 
anual de 1,321 mm. 

Las vacas en estudio se mantuvieron en 
grupos separados de acuerdo a su raza y 
estado productivo. Los grupos disponían de 
un área techada y otra de descanso sin te
cho. El área techada estaba provista de piso 
de cemento con drenaje para evitar zonas 
húmedas, comedero común de cemento (70 
cm por vaca) y bebederos automáticos co· 
Jocados en el borde extremo del comedero, 
a una distancia de 2 m entre sí. El área 
de descanso era de tierra apisonada, con 
desnivel suficiente para evitar zonas hú· 
medas y provisto de ealaderos, en donde se 
ofrecía a discreción una mezcla de eales 
minerales. 

Las vacas permanecían sueltas durante 
todo el día con excepción del tiempo de 
ordeña en que se amarraban al pie del co· 
medero. La ordeña era en forma manual 
dos veces diarias. En la mañana de las 
05:30 a las 07:30 hs y en la tarde de las 
16:00 a las 18:00 hs. El registro de pro
ducción de leche se hizo diariamente. La 
alimentación consistió en ensilaje de maíz 
o de sorgo a libertad, más 1m concentrado 
suministrado a cada vaca de acuerdo a su 
estado de lactancia, edad y nivel de pro· 
ducción. El concentrado contenía de 18 a 
20% de proteína cruda y de 65 a 70% de 
total de nutrimentos digestibles. El peso 
corporal se registraba lo más pronto des· 
pués del parto y después cada mes hasta 
el final de la lactancia. Todas las vacas se 
sirvieron por medio de inseminación arti· 
ficial. 

En un total de 296 lactancias correspon· 
dientes a 58, 56 y 18 vacas H, SP y J, res· 
pectivamente, se analizaron los efectos 
entre y dentro de razas, de edad al par· 
to, días en lactancia, peñodo seco previo, 
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Ü abiertos, peso corporal al parto y al fi. 
111 de la laetancia, 10bre la producción de 
leche. Tmabi&l ae consideró el efecto 
de do, mee, elllación de parto y el prome
dio de temperatura y humedad relativa &m· 
bieutal durante el mes de parto al08 lOO y 
a loe 200 dfu de lactancia. Las estaciones 
coasideradu fueron la caluroaa de abril a 
eeptiembre y la menoe caluroea de octubre 
a marzo. Todoe loe datoe ee analisaron eata
dllticamente por el método de loe cuadra
doe mfnimoe (Haney, 1960). 

El modelo general para analisar el efecto 
de raza, mea, año, la interacción raza-año 
y loe parámetroe climáticos, fue el si
guiente: 

Yijlcl- "+ Ri + Aj + (RA)ij + Mk + 
b1Xt + b,X~ + baX~ + b.Xs + b6X: + 
b.Xl + b1Xa + b.X, + btXa + btoXe + 

buX1 + buXa + eiikl 
donde: 

Yijkl - ea la producción de leche 
de la vaca L, que inició 
sa lactaacia en el mea k, 
del año j y de la raza i. 

,. = ea la media geueral. 
Ri = ea el efecto de la raza i 

(i :::: 1, •• 3). 
A j = ea el efecto del año de 

parto j (j = 1, .. 8). 
( RA) i j = ea el efecto de la mterac· 

ción de la raza i con el 
año de parto j. 

Mk = ea el efecto del mea de 
parto k (k = 1, .. 12). 

btt ht. b3 = regresiones parciales que 
relacionan la edad de la 
vaca con la produceión 
de leche. 

X1 = ea la edad de la vaca L. 
h •• b5, b, = regresiones pardales que 

relacioaan la duración de 
la lactancia con la pro
ducción de leche. 

X1 = duracióu de lactaneia de 
la vaca L 

b1, b8 , b, = regresiones parciales que 
relacionan la kmperatu· 
ra ambiental al e:mpemr, 
a loe 100 y a loe 200 díu 
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Eijkl 

de laetancia con la pro· 
dacción de la vaca L. 

= temperatura ambiental al 
empezar, a loe 100 y a 
loe 200 días de lactancia 
de la vaca L. 

= regresiones parciales que 
relacionan la humedad 
relativa ambiental, al em
pezar, a los 100 y 200 
díaa de lactancia con la 
producción de la vaca L. 

= humedad relativa am
biental al empezar, a los 
100 y 200 días de lactan· 
cia de la vaca L. 

== error aleatorio, con dis
tribución NI (O, 02). 

D modelo general para analisar el efecto 
de estación de parto, la interacción esta
ción-raza, el periodo eeco, el peso corporal 
al inicio y al final de la lactaneia, fue d 
sigúente: 

Yijkl- "+ Ri + Aj + (RA )ij + & + 
(RS)ik + ( AS)jk + (RAS}iJ1r. + b¡Z¡ + 
btzf + bazf + b.zt + ba%= + be%; + Eiilcl 

donde: 

Yijkl = ea la producción de leche 
o dlaa abiertoe de la vaca 
L, r.e inició su lactancia 
en a estación k, del año 
j, de la rasa i. 

1' = es la media general. 
Ri = efecto de la raza i (i = 

1, • . 3). 
Aj = efecto del año de parto j 

(j ... 1, •• 8). 
( RA) i j :o efecto de la interacción 

de la rua i COD el año de 
parto j. 

SK =- electo de la eat&eión de 
parto k (k = 1 y 2). 

( RS) ik ""' efecto de la interacción 
de la rua i con la esta· 
ci6n de puto k. 

(AS) jk == efecto de la interacción 
del afio de parto j con la 
eeteción de parto k. 
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·(RAS)ijk = efecto de la raza i con el 
año de parto l. y la esta
ción de parto 

- regresiones parciales que 
relacionan la edad de la 
vaca ron la producción 
de leche o los días ·abier
tos. 

xl · = ediid' de la var.a L. 
b4, b1i, b8 = regresiones parciales que 

relacionan la duración de 
la lactancia con la pro
ducción de leche o los 
dí as abiertos. 

x2 . .;,: duración de la lactancia 
de la vaca L. 

Eijkl = error aleatorio con distri
bución NI (0, O'). 

A partir de estos mo<leJos y utilizando el 
método· de eliminación por retroceso de 
Draper y Smith (1967)', en el que se usan 
prue'bas de F para comparar modelos par· 
ciales con d modelo completo, se obtuvo el 
grado de importancia de las variables en 
estudio. 

Los promedios no ajustados por rua y 
número de lactancia para la producción de 
leche y las otras vari~les estudiadas se pre
sentan en los Cufl.dros 1:3. La edad al pri· 
mer parto f1,1e de 30, 31 y 33 meses para 
las razas H, SP y J, respectivamente. Estas 
edades son igüliles (Lom~a y Legates, 1968) 
o ligeramente mayores a las que se infor
maron en climas :Subtropicales b templados 
(Barrantes, 1963; Wilcox, 1968; Castro 
Gámez ee al., 1972; Ruiseñor, 1973) y en 
general inferiores a las observadas en clima 
ljOpiéal (Bodisco ee a.l., 1968; Trail y Mar· 
pleli;''~968; · Ka!!iir et al., 1969; Mclntyre, 
1971; Verde et al., 1972), quizás con la 
·excepclén. ·de las observaciones:de Knudsen 
y So"'baél (1970) que hablan de una edad 
de 28.1Nneses al ~primer parto en la raza H, 
bájo lAs con<licion.es del clima tropical de 
Vom, Nigéria.. : . : · 

l.a producCión de teche por ·lactancia fu~ 
oonsiatentemente mú :alta en las vacas H 
que en lás ·~·')' JJ, 'aientru que las vacas 
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PS fueron mejores productoras que ·las l. 
Resultados aimllares se encontraron en los 
promedios de producción de leche ajusta· 
dos de acuerdo a. los modelos estadísticos 
utilizados (Cuadro 4) . Loe promedios de 
producción láctea de la raza H en el pre
~~ente estudio son superioree a los obtenidos 
en otras áreas tropicales (Hill, 1967; Trail 
y Marples, 1968; Kaasir el al., 1969.; Knud
sen y Sohael, 1970; Mclnl'yre, 1971; Meyn 
y Wilkina, 1974). En la raza PS son airrii· 
lares a los reportados por Bodisco et al., 
1968 y Bodiaco et al., 1971, en las áreas 
tropicales de Venezuela. En la raza. J son 
superiores (Rigor et al., 1950; Hill, 1967; 
Mclntyre, 1971; Hayman, 1974) o simi· 
lares (Meyn y Wilkins, 1974) a los encon· 
trados en otras áreas tropicales. . . 

D incremento de producción de la pri
mera lactancia a la lactancia de mayor pro· 
Clucción fue de 19.4% en la raza H, 24.2% 
en la PS y de 34.0% en la J. Como resul
tado de un mayor peso corporal y deurro
llo de la glandula maiÓaria, las vacas leche· 
ras de tipo. europeo adultas producen un 
251a. más leche que lu vacas de primer 
parto (Foley et al., 1972). Esto ha sido 
confirmado por diferentes autores (Louca 
y .Legatts, 1968;· Berrueoos et al., 1971; 
Castro Gámez et al., 1972). Por lo consi
guiente el · incremento de producción para 
las tres razas en conjUJ)to en el presente 
estudio, es el considerado corno normal. 

Con excepción de las vacas J en su pri
mera lactancia, la duración de la lactancia 
fue superior a los 300 días. Una de las cau· 
sas de la baja producción de leche obser
vada en las vacas criollas o encastadas de 
Cebú predominantes en- los trópicos es la 
corta duración de la lactancia (Mahadevan, 
1966), Esto 1mgiere mejores posibilidades 
de producción de leche en las áreas tropi
cales con base en razas especializadas. 

El peso promedio al• inicio y al final de 
la lactancia fue 517, 507; 490, 484; 389, 
389; para la raza H, SP y J, respectiva
mente. El aumento de peso corporal de la 
primera lactancia a la edad madura fue de 
15.7% en la raza. H, .de 19.0% en la PS 
y "de 15.2% en la .J. Estos pesos corporales 
son btferioré& a b que ·se consideran nor
mlles \'n estas razas (Foley et al., 1972). 
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CUADRO 1 

P romedios no aju11tados por lactancia de pi'C1doccl6n de lecbe y otras variables en las vacas Holstetn 

L A e T A N e 1 A 

yartable 1 z S 4 6 

Núm. lactancias 47 41 19 9 5 

Edad, meses 30±5 47±5 62±8 77±5 92 ± 7 

Peso corporal, • kg 468± 56 512 ±45 497 ± 61 546 ±53 521± 73 

Leche, kg 3205 ± 957 3636 ±709 3904 ± 1203 3977 ± 653 3859±563 

Dias lactancia 323±69 316 ±52 348 ± 101 324 ± 41 321±50 

Días abiertos 192 ± 108 158 ± 78 199 ± 126 119 ± 62 139±79 

Peso corporal, b kg 487 ±45 495 ±52 508± 55 494 ± 49 531 ± 71 

Periodo seco, dias .. . 144 ± 116 112 ±56 132 ± 136 78±41 

• Peso corporal al parto. 
• Peso corporal al final de lactancia. 

• 
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113 

555 

4103 

338 

163 

527 
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CUADRO 2 

Promedios no ajustados por lactancia de produecl6n de lecbe y otru variables en las vacaa Pardo Suizo 

Variable 

Nfun. lactancias 

Edad, meses 

Peso corporal, • kg 

Leche, kg 

Dias lactancia 

Dias abiertos 

Peso corporal, b kg 

Periodo seco, dias 

1-3 
1:111• •- b V er Cuadro 1. 

~ 
c=i 
> 
'"d 
t-:1 
r. e:: 
> = > 

L 

1 J 

53 37 

31±6 45:±7 

437±47 472:± 61 

2453±652 2948±644 

316:± 68 319:±57 

145 ± 94 149:±70 

463 ±48 482 :±50 

118:±74 

A e T A N e 1 A 

S t lli 

19 10 4 

61:±8 81±8 95 :±7 

512:±33 540 

2988±659 3238±738 3231 ± 517 

307± 60 321±57 365±96 

122±84 148±63 189±134 

491 :±45 499±42 

95±41 129:±81 163±36 

• 
4 

110±6 

3143±417 

312:±56 

120:±89 

104±49 



                        
~ 
tll• 

Q 
~ 
;? 
C") 

~ 
~ 

!l 

CUADRO 3 

Promecllfl no aJustadfl por J.actallcla de procloecl6n de leche y otraa varlallles en lu vaeu JeftfJY 

L A e T A N e 1 A 

Varlablfl 1 t S ' -
Núm. de lactancias 16 14 8 5 

Edad, meses 33± 1 48±6 63±11 

Peso corporal, • kg 364 ±34 363±23 429 ±23 

Leche, kg 1904± 680 2560±742 2888 ±556 2642 ±809 

D1as lactancia 283 ± 73 318~74 360± 104 333± 100 

Dias abiertos 184± 126 183~ 132 152 ± 69 154:!:: 56 

Peso corporal b 352±36 3trl ±32 405± 13 

Periodo seco, dlas ... 186± 100 108± 96 89±42 

•, • Ver Cuadro 1. 
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2176 

306 

84 

413 

134 



 

 
 
 
 
 
 
 

CuADRO 4 

Promedloe ajustados ele producd6n de leche por raza 

Variable Hob$eln Pudo Subo JerMy 

Núm. de vacas 58 56 18 
Núm. lactancias 123 127 46 
Edad al parto, meses 47± 18 46± 18 54± 16 
Dfas lactancia 325 ± 71 315 ±51 318±90 
Leche, kg• 3334 ± 885 2821 ± 500 2537±626 

• Holsteln diferente de Sui:r.o y Jeney (P < .01) y Suizo de Jersey (P < .05). 

Las causas que pudieron haber determina
do un menor del!arrollo corporal de las 
vacas lecheras en el presente estudio, no 
son claras, sin embargo, probablemente es· 
tén asociadas con efectos directos de los ele
mentos climáticos en la fisiología general 
de los animales, lo cual pudiera manifes. 
tarse en alteraciones en el consumo volun· 
tario de alimento o en los requerimientos 
y en la utilización de los diferentes elemen
tos nutritivos. Se ha demostrado en anima
les de razas lecheras que las altas tempe· 
raturas ambientales disminuyen ~~ consumo 
de alimento (Ragsdale .et al., 1949j John
son et al .• 1967), incrementan los requerí-_' · 
mientos energétiOO& (Kleihet:; 19,75 )' )' ajt!c
tan el metabolismo del nitrógeno· (K:ella1'ay ' 
y Colditz, 1975). 

E1 promedio de dias abiertos, o sea el 
período del parto a la siguiente concepción, 
fue de 162 días en laa vacas H; de 146 en 

las SP y de 151 en las J. Estos valores son 
inferiores a los mencionados por diferentes 
autores en climas templados (Ruiseñor, 
1973; Silva, 1976; McDoweU et al., 1976) 
y similares o mejores a los observados en 
climas tropicales (Pearson de Vaccaro, 
1973). E1 período de días abiertos consÍ· 
derado corno óptimo es de 60 a 120 días 
(Pelissier, 1972). De los índices de ferti
lidad, el periodo. de días abiertos es quizás 
el más importante para establecer el estado 
reproductivo de un bato o de una vaca en 
forma individual (Linewcaver y Spessard, 
1975). Los largos períodos de días abiertos 
observados en las vacas lecheras bajo con
diciones de clima tropical es unó de los 
obstáculos a vencer para mejorar la efi· 
ciencia de producción de leche en estas 
áreas. 

En el Cuadro. 5 se presentan los coefi· 
cientes de correlación simples entre la pro-

CUADRO 5 

Coeficiente. de correlacloaes simples de todas las variables 
coadclerálldo 1u tre. r&Bil8 eu conjunto (N ::::--99) 

Variable I'C. DL 

Leche (L) 0.18 0.67** 
Edad (E) 0.16 0.06 
Peso corporal (PC)b 0.72 ... 0.13 
Dfas abiertos 0.14 0.72 •• 
Periodo seco ( PS) 

' 
0.03 0.02 

Dias lactancia (DL) 0.12 

Peso corporal al final de lactancia. 
Peso corporal al parto. 

• (P< -~). 
•• (P < .01). 

p~ DA I'C. 

0.21** 0.54 •• 0.35 •• 
0.15 0.16 0.30 .. 
0.31•• 0.00 
0.14 

E 

0.17. 
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duooión de leche y las demás \'ariahles en 
ettudio, para las tres razas en conjunto. 
Positiva y significante asociación con pro· 
ducción de leche presentaron dias en lac· 
tanda, período seco, días abiertos, peso 
corporal al parto y edad ál parto. Los pro
medios de tempeJ:atura ambiental y de hu· 
medad relativa al inicio a los lOO y a los 
200 días de lactancia se presentan en el 
Cuadro 6. Las '6 medidas climáticas y loe 

CUADRO 6 
. ¡ 

Promedlot1 de temperatura y humedad 
relativa aJIDJelo. a Jo. 100 7 a ·Ie» JOO dlu 

de laetaaclla 

JHu• ........ Temperatua, C 
B.-edü Hl&tiw, 

" 
o 25.0 ±2.7 85.7± 4.7 

100 25.7 ±2.7 86.6 ± 5.0 
200 26.4 ±3.4 87.2 ± 4.8 

meses de parto explicaron 4.8% de la va· 
riabilldad total en la producción de leche 
(Cuadro 7), cuando ambos fueron incluí· 
dos en el modelo estadístico. De loe doe gru· 
pos de parámetros, el efecto del mes · de 
perto fue el más importante. Cuando el mes 
ee incluyó en el modelo estadístico después 
de loe parámetros climáticos, su valor de R2 

fue de 1.9%, mientras que el valor de 
R1 para las medidas climáticas después del 
mes en el modelo fue de 1.4%. 

CUADRO 7 

Comparacl6n de efecto~~ del 111e11 

y medidas cllmátleaa • 

Variable e11 el • •cielo 

ClJma y mes conjunto 
Clima primero que mes 
Mes después de cUma 
Mes primero que clima 
Clima deepuá de mes 

Val'labWdad 
ea Jtro4oecl6a 
de leelae, B'"" 

4.8 
2.9 
1.9 
3.4 
1.4 

• Temperatura y humedad relativa promedio 
al pano, 100 y 200 dlaa de laetancla. 
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El efecto de los añoe sobre la producción 
de leche fue manifiesto, sin embargo, bas· 
tante irregular y sin tendencias importan
tes. La producción de leche para las tres ra
zas en conjunto (H, PS, ]) ·en los 4 pri· 
meros años (1964·1967) fue de 2,879 kg 
contra 2,993 kg eri los 4 últimos años 
(1968-1971). No. se observó evidencia de 
interacción raza-año en producción de le
che. Este es un tipo de interacción genp
típica con medio ambiente. La ausencia de 
esta interacción sugiere que el comporta· 
miento de producción de leche a través de 
los años en las tres razas no varió conside· 
rah1emente. En los análisis estadísticos en 
donde 'se incluyó en d modelo la estación 
de parto (calurosa vs. menos calurQ&a), la 
estación, las interacciones raza·est4ieión, 
año-estaciór. o raza·año-estación, no fúéron 
estadísticamente significativos. Ef no haber 
encontrado interacción genotípica oon me· 
dio ambiente en el presente· estudio e&á de 
acuerdo con lo observado en Venezuela por 
Verde el al. (1972). 

A pesar de que no se detectaron diferen
cias estadísticas significativas para produc
ción de leche y días abiert.o&, los promedi~ 
de producción de leche ·Y di! días abiertos, 
los promedios de producción de leche ·y de 
días abiertos para las tres raza& en ~njuntQ 
durante la eBtación menoe' calurosa fueron 
mejores a los de la estación más caturosa 
(Cuadro 8). La producción de leche de 
octubre a marzo fue más alta en un 19.7% 
a la de abril a septiembre (3,287 vs. 2,604 
kg). En la estación menos calurosa el pe· 
nodo 'abierto fue de 145 días contra 175 
días en la estación más calurosa. Diferentes 
investigadores han demostrado efectos ad
versos de la alta temperatura, humedad y 
radiación sobre la producción y fertilidad 
dd ganado lechero ( Harris et al., 1960; 
Branton, 1971; Thatch,er, 1~74). Silva 
( 1976) en un trabajo-xeciente encontró un 
período de días abiertos mayor, asociado 
con loa meaee caluroaos del verano en el cli· 
rna suhtropical de Florida. Durante el pre· 
sente estudio el promedio de temperatura 
mínima y máxima de octubre a marzo fue 
de 20.5-26.7 e y de 25.1-31.5 e de abril a 
septiembre. Las mayores temperaturas du
rante la estación más calurosa seguramente 
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CuADRO 8 

Promedl08 ajuatad011 menBUale. 
de producci6D de leehe y dfaa abierto& 

para laa tres razas en conjaatc1 ... Lee•e. ... Dlu ablerioa 

Enero 3473 137 
Febrero 3497 157 
Marzo 3127 236 
Abril 2821 148 
Mayo 2540 195 
Junio 2492 169 
Julio 2543 181 
Agosto 2659 218 
Septiembre 2786 139 
Octubre 3068 105 
Noviembre 3275 122 
Diciembre 3283 112 

Octubre-Marzo 3287 145 
Abril-Septiembre 2640 175 

están asociadas con la menor respuesta en 
producción y reproducción observadas. 

El índice de COMtancia de producción 
de leche para el combinado de las razas H 
y PS fue de 0.38. Este índice de constancia 
ea similar al observado por diferentes auto· 
res en climas subtropicales y templados 

Grdfica ! 

(Legates y Lush, 1954; Wilcox et al., 1971; 
Castro Gámez et al., 1972; McDowell et al., 
1976). 

El índice de constancia para el período 
de días abiertos en las tres razas (H, PS, 
J) en conjunto fue de 0.25. Este valor es 
menor al de 0.42 indicado por McDowell 
ee al. (1976), en clima subtropical. 

FJ período seco previo, cuando se ana
lizaron los datos de las tres razas en con· 
junto, presentó un efecto cúbico significa
tivo (P<O.OS) que explicó 1.6% de la va
riabilidad total en la producción de leche 
(Gráfica 1) • Esta tendencia es en general 
también similar a lo observado en clima 
templado (McDowell et al., 1970). 

El peso corporal de las tres razas en 
conjunto estuvo correlacionado positiva
mente con la producción de leche {Cuadro 
5) . Sin embargo, a pesar de que esa aso
ciación fue significativa (P<O.OS; r = 
= .36) lo cual está de acuerdo con otros 
resultados experimentales (McDaniel y Le
gales, 1965), el peso corporal a justado a 
una edad común tuvo un efecto cuadrático 
con tendencia sólo ligeramente positiva 
(Gráfica 2). En forma general se acepta 
que a mayor peso la producción de leche 
es mayor (Foley et al., 1972). 

Los resultados del presente trabajo indi· 
can que, en general, el comportamiento de 
producción de las razas lecheras de origen 

EFECTO DEL PERIODO SECO SOBRE LA PROOUCCION 
LACTEA EN LAS TRES RAZAS COMBINADAS 

400 

3000 

lOO 150 200 250 300 
~riodo Seca, Ot'as 
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Gráfica 2 

EFECTO DE PESO CORPORAL AL PARlO S08RE 
PROOUCCION LACTEA, AJUSTANDO EN EDAD 

400 

350 400 450 500 550 600 

Peso Corporal, k9 

europeo bajo condiciones de clima tropical 
sujetas a ai!temaa de manejo y alimenta· 
ción adecuadoe, es similar al que ee obser· 
va en climaa más favorables. Debido a laa 
condiciones climáticas especiales de estas 
áreas, existen problemas especificoe que 
deben eer estudiadoe para poder encontrar 
laa innovaciones adecuadas que permitan 
mejor eficiencia reproductiva y mayor pro· 
duoción de leche. 

Milk production recorda (2961actations) 
of the Centro Experimental Pecuario "La 
Poeta" de Paso del Toro, Ver. (1964-1971) 
from 58, 56 and 18 Holstein (H), Brown 
Swiss (BS) and Jersey (J) cows respec· 
tively, were analysed. During all experi· 
mental periods cows were under bam man· 
agement conditions. Between and within 
cows effects on milk yield (MY) of age at 
parturition, lenght of lactation, previous dry 
period, days open, body weight al parturi· 
tion and at the end of lactation, year, eea· 
son ( april·septemher vs. october.march), 

. TÉCNICA PECUARIA 

month of parturition, u well u the average 
environmeutal temperature and relative hu· 
midity during month of parturition, at 100 
and 200 days of lactation were atudied. MY 
waa higber (P<O.Ol) in H than in BS 
and J breeds, and in BS (P<O.OS) than 
in J. Average MY (kg) and lactation 
length ( days) for the H, BS and J breeds 
were: 3,545, 3.25; 2,752, 315; 2,511, 318. 
lncrement of MY from fint lactation to 
naturity age was 19.4, 24.2 and 34.0% for 
H, BS and J cows. Mean days open was 
162 for H, 146 for BS and 151 for J. A 
poeitive and significant groea conelation 
coefficient of MY with lactation length, 
previous dry period, open days, age and 
body weight was detected. Oimate measu· 
rements accounted for less of the variability 
in MY than month of parturition (2.9 vs. 
3.4%). There waa no evidence of breed by 
year, breed by aeaaon and breed by year 
by season interactions. MY and days open 
were better in tbe less warm season ( octo· 
ber·march) than in the wanner season 
(april·september), 3,287 t!J. 2,604. kg of 
milk and 145 ""· 175 days open. Pooled 

31 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

widtin brecd (H, BS) estímate of repeata· 
bility of MY was 0.38; repeatability of 
days open (H, BS, J) was 0.25. Previous 
dry period accounted for 1.6% (P<0.05) 
oi the variability in MY. Results suggest 
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