
OOMPOBTAMIENTO PRODUCTIVO DE VACAS HOLSTEIN, 
SUIZO PARDO Y SUS CRUZAS CON CEBU F1 

EN CLIMA TROPICAL 

Resumen 

Se analizaron los registros de producción 
de leche de las vacas Holstein (H), Suizo 
Pardo (SP), Holstein x Cebú F1 (HC) y 
Suizo Pardo X Cebú Fl (SPC) del Centro 
Experimental Pecuario "La Posta" de Paso 
del Toro, Ver. Durante el período de estu· 
dio se utilizaron dos diferentes sistemas de 
manejo y alimentación. El primero de ellos 
consistió en estabulación durante el día y 
pastoreo durante la noche (EP). El segun· 
do en pastoreo durante todo el día (PA) . 
En el sistema de EP (1971-1978) se mane· 
jaron vacas H (103lactanciaa) y SP (181) . 
En el sistema de PA (1974.-1978) se mane· 
jaronvacasSP (31),HC (62) ySPC (25). 
Se comparó el comportamiento productivo 
dentro del sistema de EP de las vacas H y 
SP y dentro del sistema de PA de las va· 
cas SP, HC y SPC. En el sistema de EP 
la producción de leche (PL) fue mayor 
(P<0.05) en las vacas H que en las SP 
(2,980 vs 2,812 kg). La lactancia (DL) 
duró 296 días en las vacas H y 290 días 
en las SP. El período interparto (PI ) fue 
más prolongado (P<0.05) en las vacas H 
que en las SP (456 vs 421 días). En ambas 
razas el PI fue más largo en las vacas que 
parieron en la estación más calurosa de 
abril a septiembre, en comparación con las 
vacas que parieron en la estación menos 
calurosa de octubre a marzo ( 458 vs 418 
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días). En el.sistema de PA la PL fue mayor 
en las vacas SP que en las HC y SPC 
(P<0.01) y en las HC que en las SPC 
(P<O.Ol). Los promedios de PL (kg) y 
DL para las vacas SP, HC y SPC fueron: 
2,727, 286; 2,149, 214; 1,302, 173. El20 y 
el 40% de las lactancias en las vacas HC 
y SPC fueron de menos de ISO días. El PI 
fue de 385 días en las vacas HC, de 412 en 
las SP y de 422 en las SPC. 

Introducción 

La introducción de material genético su· 
perior a las regiones tropicales, ya sea me· 
díante importación de animales de razas 
espeeializada.a y/ o sus cruzamientos con bo· 
vinos nativos son alternativas que podrlan 
incrementar sensiblemente la producción 
de leche de estas regiones (Buvanendran y 
Mahadevan, 1975; Katpatal, 1977). A la 
par se deben mejorar las condiciones de 
alojamiento, nutrición, sanidad y manejo, 
para disminuir los efectos adversos, direc· 
tos e indirectos del ambiente tropical (Ro· 
mán-Ponce, Cabello y Wücox, 1978) . 

Se ha observado que el comportamiento 
productivo de las razas especializadas para 
la producción de leche bajo condiciones de 
buen manejo y alimentación con ligeras va· 
riantes en clima tropical es similar al oh· 
servado en clima templado (Marples y 
Trail, 1966; Branton, McDowell y Brown, 
1966; Román-Ponce, Cabello y Wücox, 
1978). Madsen (1976) y Verde (1979), 
sin embargo, indican que animales de ra· 
zas puras especializadas presentan proble· 
mas de fertilidad y sohrevivencia, por lo 
que sugieren el cruzamiento de estas razas 
con las de las razas nativas como medi-
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da para incrementar la producción de Je. 
che en las áreas tropicales. Katpatal (1977), 
en la India augiere lo mismo que los au· 
tora anterioree. Alvarez, Saucedo y Arria· 
ga (1978), en Tabuco, obtuvieron produc· 
cionea de leche aupe_riora en vacas cruzadas 
de Holstein con Cebú que en vacas cruza· 
das de Suizo Pardo con Cebú. 

Loe objetivoe del presente trabajo fueron 
loe de estudiar el comportamiento produc
tivo de vacas lecheras en un sistema de es· 
tabulación diurno-pastoreo nocturno y en 
un sistema de pastoreo permanente en cli· 
ma tropical. 

Material y métodos 

Loe re~tros de producción de leche de 
las vacas Holatein (H), Suizo Pardo (SP), 
Holstein X Cebú F1 (HC) y Suizo Par· 
do x Cebú F1 (SPC) del Centro Experi· 
mental Pecuario "La Posta" de Paso del 
Toro, Ver. (CEPP) fue el material de eetu· 
dio. Lu características geográficu y clima· 
tológicas del CEPP fueron descritas por 
Román-Ponce, Cabello y Wilcox (1978) . En 
el periodo de estudio ee ntilizaron doe dife
rentes sistemas de manejo y alimentación. 
D primero de elloe cxmailtió en estabalaci§n 
durante el día (6:00 a 18:00 ha) y pasto
reo durante la noche (EP). El eegundo 
con.aiatió en pastoreo durante todo el día 
(PA). 

En el sistema EP se manejaron vacas H 
y SP. De 1971 a 1978 se obtuvieron 103 
lactancias en las vacas H y 181 en las SP. 
Las caracteriatica.s de manejo y alimenta· 
ci6n dentro del establo fueron descritas por 
Román-Ponce, Cabello, Wilcox (1978). Por 
la noche laa vacas pastoreaban en potreros 
de zacate Eetrella de Africa (Cynodo" pke. 
toslQchyw), en un sistema rotacional, con 
periodo de pastoreo de 5 a 8 días, depen
diendo del tamaño de loe potreroe, la esta· 
ción del año y el número de vacas en el 
establo. Loe potreros se regaron por medio 
de riego rodado en la estación seca y ee 
fertilizaron con 150 kg de Njha/ año en 
dos aplicaciones. La ordeña se realizó dos 
veces al dia, en forma mecánica en una sala 
de ordeño tipo espina de pescado, con tres 
unidades (AIIa Laval, S.A.) y cupo para 
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6 vacas. En la ma!ana de las 5 :30 a 
las 7 :30 ha y en la tarde de las 16 :00 a las 
18:00 ha. 

En el sistema PA ee manejaron vacas 
SP, HC y SPC. De 1974 a 1978 ee obtuvie
ron 31lactancias de vacas SP, 62 de HC y 
25 de SPC. El pastoreo ee efectuó en potre· 
ros a base. de zacate Pan~ (Di{;i.lmi4 Je. 
cumhuu), aolo y aaociacfo con le~oeaa 
introducidas ( ~NJ leuoo«phtJI4, Clr· 
cin.e j<wanica, Cenkosema pubesceru) y le· 
guminoeaa nativas. El sistema de pastoreo 
fue rotacional con períodoe de pastoreo de 
14 días y periodos de deecan.ao de 28 días. 
La carga animal varió de 3 a 4 vacas por 
ha por afio. Loe potreros se regaron du· 
rante la estación seca con riego por as
persión y se fertilizaron con 150 kg de 
N/ha/ afío en dos aplicaciones y 50 kg 
de P /ha/año. El ordefío se realizó doe ve
ces diarias en forma manual a las mismas 
horas que en el siltema de EP. Las vacas 
se suplementaron con una mezcla de mela· 
za·urea al 3% a razón de 2 kg por vaca en 
cada ordefía. 

En loe dos aiatemu de manejo la produc· 
ci6n de leche se resfstró diariamente. Las 
vacas ee peaaban lo mú pronto poeihle des
pués del parto y después cada mes hasta el 
final de la lac:taocia. En todas las vacas se 
utilis6 la inleminación artificial. Los bece
rroe ee eepararoo de 1u madres de 3 a S 
dfu poeparto. 

Con la información existente ee efec:tua. 
ron las siguientes comparaciones entre ra· 
zas dentro de aiatemas: H y SP dentro del 
sistema de EP (1971 a 1978) y SP, HC 
y SPC dentro del sistema de PA (1974-
1978). Loe modelos estadiatieos para eva· 
luar la producción de leche e intervalo in· 
terparto dentro de cada manejo fueron los 
siguientes: 
Yijkl = 1' + Ri + Aj + (RA)ij + Ele + 
(RE)ik + DL + DL2 + NL + NL2 + 
PP + PP2 + eijkl. 
donde: 
Yijkl = es la producción de leche o inter· 
valo interparto de la vaca 1, con estación 
de parto k, año de parto j y raza i. 
1' = es la media general. 
R = efecto de la raza i (i = 1 . .. 4). 
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:\j = electo dd año de parto (j = l. .. 8). 
(R.-\ ) ij = electo de la interacción de la 
rua i con el año de parto j. 
Ek = electo de la estación de parto K 
(K = 1, 2) . 
(RE) ik = efecto de la interacción de la 
raza i con la estación de parto k. 
l\1. = efecto lineal del número de lactancia. 
DL = efecto lineal de los dias en lactancia. 
DL2 = efecto cuadrático de los días en 
lactancia. 
l\'11 = efecto lineal del número de lactancia. 
NL2 = efecto cuadrático del número ~ .! 
lactancia. 
PP = efecto lineal del peso al parto. 
PP2 = efecto cuadrático del peso al parto. 
ei jkl = error aleatorio, con distribución 
N(Q,t\2). 

Por considerar de gran interés el efecto 
de la duración de la lactancia sobre la pro· 
ducción de leche en animales cruzados, esta 
variable se analizó en las vacas en el siste· 
ma de PA, sin considerarla como variable 
continua independiente en el análisis de 
producción de leche. Todos los modelos se 
analizaron por mínimos cuadrados (Har· 
vey, 1960). 

Besoltados y discusión 

En el Cuadro 1 se presentan los prome· 
dios no ajustados por raza y núme1o de 
lactancia para producción de leche, interva· 
lo interparto y otras variables analizad~. 
en el sistema de EP. La edad al primer 
parto fue de 33 meses tanto para las va· 
cas H como para las SP. A partir del cuarto 
parto, la edad de las vacas H fue ligera
mente mayor a la de las vacas SP, debido a 
una mayor duración de los períodos ínter
parto en esa raza. El promedio de peso cor
poral al parto fue de 514 kg en las vacas H 
y de 509 kg en las SP. El aumento de peso 
de la primera lactancia a la cuarta lactan· 
cia, que fue cuando en ambas razas se ob
tuvo el mayor peso corporal, fue de 19.8 y 
de 16.6% en las vacas H y SP, respectiva
mente. Lo anterior apoya resultados p revios 
(Román-Ponce, Cabello y Wilcox, 1978). 
La producción de leche por lactancia fue 

18 

consistentemente mayor en las vacas H que 
en las vacas SP. El incremento de la pri
mera lactancia a la de mayor producción 
(la tercera en ambas razas) ascendió a 
32% en la raza H y 24% en la SP. Este 
incremento es considerado como normal 
(Foley et al., 1972). El promedio de pro
ducción de leche ajustado según al modelo 
estadístico utilizado fue mayor (P <0.05) 
en las vacas H que en las SP (Cuadro 2). 
A excepción de la segunda y tercera lactan
cia en las vacas H y en la tercera y cuarta 
en las vacas SP, las lactancias fueron ma
yores a 300 días (Cuadro 1). Los promedios 
de duración de la lactancia fueron de 296 
y 290 días para las vacas H y SP, respec· 
tivamente (Cuadro 2). La corta duración 
de la lactancia originó un período seco de 
137 días en las vacas H y de 121 días en 
las vacas SP. La producción de leche obser
vada en el presente estudio es menor a la 
que se ha informado con anterioridad (Ro· 
mán-Ponce, Cabello, Wilcox, 1978) . A pe
sar de ello, los resultados obtenidos son to
davía promisorios si se comparan con resul
tados de otras áreas tropicales con razas de 
vacas lecheras especializadas (Hill, 1967 ; 
Trail y Marples, 1968; Kassier, Juma y 
Al Haff, 1969; Meyn y Wilkins, 1974) . 

El periodo interparto promedio fue ma
yor (P<O.OS) en las vacas H que en las 
vacas SP (Cuadro 2}. En la raza H, a 
pesar de que este período es elevado, es me
nor o similar al observado por otros inves
tigadores en clima tropical (Muller, 1971; 
Hemández et al., (1967) . En cuanto a la 
raza SP, Ceballos et al. (1968), informa
ron de períodos interpartos similares a los 
del presente trabajo. El período interparto 
es una buena medida de la eficiencia de 
reproducción y de producción que determi
na los ciclos de producción en las vacas 
lecheras (Louca y Legates, 1967). La pro
ducción de leche por lactancia o por día 
de lactancia fue ligeramente mayor en las 
vacas H que en las SP. Sin embargo, cuan· 
do se considera la producción de leche por 
día interparto, ésta es similar en ambas ra
zas en estudio (Cuadro 1 y Cuadro 2) . 

Los ooeficientes de correlación simples 
para las dos razas en conjunto entre la 
producción de leche y las demás varia
bles en estudio se presentan en el C~a-
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~ CUADRO 1 

'"tj Pro~os no &justl!odos por raza y n\\mero de l&etancla de vaea.s Bolsteln y Suizo Pardo 
Pl en el sistema de EP 
(') 
e: 
;¡.. 
:= Leche/ dla Leche/ di& > Lactancia Edad PNo al..,..-t.o l..&ctancia Lactancia 1 nter-parto 14ctanda intervarto 

aÚ.mtrO No m .. .- q dw q ci!u q q 

HOLSTEIN 

1 21 33 + 2• 469±9 289 ± 2;i 2710 ± 290 499 ± 23 9 .4 5.4 

2 31 49 ± l 499 ± 13 301 ± ll 3160 ± 169 444 ± 21 10.5 7.2 

3 21 63 ± 2 524 ± 16 327 ± 14 3569 ± 166 526 ± 48 10.9 6.8 

4 12 80 ± 2 562 ± 12 298 ± 25 3498 ± 366 434 ± 28 11.7 8.0 

5 9 9.( ± 1 625 ± 11 263 ± 36 2585 ± 462 450 ± 33 9.8 5.7 
6-8 9 -- -- 239 ± 72 2590 ± 886 415 ±52 10.8 6.2 

SUIZO PARDO 

48 33 ± 1 470 ± 8 286 ± 15 2496 ± 147 492 ± 26 8.7 5.0 

2 42 49 ± 1 614 ± 12 296 ± 11 2826 ± 131 452 ± 21 9.5 6.2 

3 35 63 ± 1 520 ± 10 309 ± 14 3101 ± 182 441 ±JO 10.0 7.0 

4 . 26 78 ± 1 548 ± 11 322 ± 16 2976 ± 202 463 ± 33 9 .2 6.4 

5 14 93 ± 1 518 ± 18 266 ± 30 2665 ± 353 401 ± 20 10.0 6 .6 

6 -8 16 -- -- 241 ± 31 2536 ± 450 389 ± 23 10.5 6 .5 

NO = Ndmero de observactonea. 
• Errof' estindar . 

...... 
\0 



CUADRO 2 

Promedios ~tadoe de prorducci611 de leche e Intervalo 1Dterparto ele vacaa Bolatebt 
y Suizo Pardo en el atstema de EP 

Número de lactancias 
Edad al parto, meses 
Periodo lleCO, días 
l..actancia, días 
lActancia, k, 
Leche/dla lactanci., kg 
Interparto, días 
Leche/día interparto, q 

Holotein 

103 
59:!: 2.-' 

137 ± 15.3 
296 :1:8 
2980& 

10. 1 
-'56& 

6.5 

S..iao pardo 

181 
56:!:1.7 

121:!: 9.1 
290 ± 7 
281211 

9.7 
.21'" 

6.6 

•, • Letiu dUerente. Indican dUere11ciU slsnttlc:aUvu (P<0.05). 

dro 3. El período interparto, la duración 
de la lactancia y el peso corporal al parto, 
tuvieron una asociación positiva con 
la producción de leche. La correlación po
sitiva entre la producción de leche y el 
peso al parto (r=0.16;P<0.05) marca la 
unportancia de que las vaca lleguen al 
parto con el mayor peso corporal poeible. 
Eeto se refuena también con la comhción 
negativa entre peso corporal y periodo m· 
terparto (r• - 0.25;P<0.05) . !l número 
de lactancia estuYo negativamente correl.a· 
clonado con el período mterparto y con la 
duración de la lactancia. La primera de 
estas correlaciones es normal ya que gene· 
ralmente loe períodos interpartos tienden a 
ser menores en las vacas adultas. La asocia· 
ción negativa entre el número de lactancia 
y la duración de la lactancia es atípica sin 
que exi!ta una explicación clara. !l efecto 
del año de parto sobre la producción de 
leche fue significativo (P <0.01). La pro· 
ducción de leche fue mayor en los primeros 
cuatro años de estudio (1971·1974), que 
en los últimos cuatro años (1975.1978). En 
el primer período las dos razas en conjunto 
produjeron en promedio 3,262 kg de leche 
por lactancia contra 2,293 kg del segundo 
periodo, lo que significó una disminución 
del 30% en este periodo. La lactancia tam· 
bién duró considerablemente menos en los 
últimos cuatro años (323 va 251 días) . El 
menor rendimiento productivo de los últi· 
mos años seguramente está asociado con 
condiciones de manejo y alimentación me· 
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nos satisfactorios y con problemas aanita· 
rios. En los últimos años se desechó una 
mayor proporción de vacas positivas a tu· 
berculoaia que en los años anteriores. 

El período l n te r parto fue mayor 
(P<O.OS) en las vacas de ambas rusa que 
parieron en la estación más calurosa de 
abril a septiembre, al de fas vacas que pa· 
rieron en la estación menos calurosa de 
octubre a marzo ( 458 va 418 días) • Düe
rentes investi&adorea han demostrado efec· 
tos adveraoe del "stresa" térmico sobre la 
fertilidad del ganado lechero (Román.Pon· 
ce el al., 1977; Tbatcher, 1974). Las altas 
temperaturas y humedad relativa que nor· 
malmente se presentan en los meses de abril 
a septiembre en el CEPP están probable· 
mente asociadas con los largos periodos in· 
terpartos observados en esta estación. De 
acuerdo con otros autores (Verde et al., 
1972) no se detectaron interacciones signi· 
ficativas para producción de leche y perio· 
do interparto de raza X año y raza X esta· 
ción. 

En el Cuadro 4 se presentan los prome· 
dios ajustados de producción de leche, du· 
ración de la lactancia e intervalo interparto 
de las vacas SP, HC y SPC en el iiÍ!tema de 
P A. La rroducción de. leche fue mayor 
(P <0.01 en las vacas SP que en las HC 
y éstas a su ves resultaron mejor (P<0.01) 
que las SPC. La mayor producción de leche 
obtenida en las vacas HC con respecto a las 
SPC, coincide con Jo que afirman otros in· 
vestigadores (Katpatal, 1977; Alvarez, Sau· 
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CUADRO 3 

Coeftclentes de oorrelacl6n slmplee en las dlfereotee variables, considerando las razas 
HobteiD y Suizo Pardo en el lll.stema de EP 

Vañablo 11~ DL PS PPS pp 

Producci6n de leche 0.16" 0.84 .. 0.01 0.03 0.16' 

Número de lactancia (NL) -{),65"* -o. t2• o .2s•• -{).02 0.37 .. 

Peso Al parto (PP) -0 .25* 0.01 0.61 .. o.st•• 

Periodo previo $eCO (PPS) o. 16* -o.os -{),OS 

Peso al secado (PS) 0.00 -{),09 

Diaa lactancia (DL) o.3o•• 

. InterYalo Interparto . 
• (P <0.05) . 

•• (P <0.01) 

NL 

0.02 



cedo y Arriaga, 1978; Verde, 1979). El 
nivel de 2.,112 kg de leche por lactancia en 
las vacas HC ae COIUiidera aceptable y com
parable a lo obtenido en otras regiones tro
picales del mundo (Katpatal, 1977). En 
cuanto a la producción de las vacas SPC 
que fue de 1,269 kg es muy inferior a 
la que informa Verde (1969) en Vene· 
zuela. 

La menor producción de leche observada 
en las vacas cruzadas en relación a las va· 
cas SP, est.á relacionada directamente con 
su más corta duración de la lactancia. La 
duración de la lactancia fue de 286, 214 
y 173 días para las vacas SP, HC y SPC, 
respectivamente. El 20 y el 4.0% de las 
lactancias en las vacas HC y SPC, fueron de 
menos de 150 dias. La corta duración de la 
lactancia en las vacas HC y SPC originó 
un periodo seco de 146 y 206 días, respec
tivamente. El periodo seco en las vacas SP 
fue de 88 días, el cual se puede considerar 
como normal. 

Se observó un efecto cuadrático 
(P<0.01) de la duración de la lactancia 
sobre el periodo interparto en las tres razas 
en conjunto. El período interparto fue me· 
jor (P<O.Ol) en las vacas HC que en las 
vacas SPC y SP (Cuadro 4). El periodo in· 
terparto de 385 días observado en las va· 
cas HC es realmente satisfactorio y resulta 
ser mejor al de 432 días de que informa 
Katpatal (1977) en la India. A pesar de 
que las vacas SPC y SP tuvieron periodos 
interpartos mayores a los de las vacas HC, 

estos períodos fueron mejores a los de las 
vacas H en el sistema de EP y en el caso 
de las SP, mejores a los de esta misma raza 
en el sistema de EP. El mejor comporta· 
miento reproductivo de las vacas HC en 
relación a las H se debe seguramente a una 
mejor adaptación de las vacas HC al am· 
biente tropical. Esto no se observó en las 
vacas SPC en relación a las SP, debido a 
que esta raza tiene menores problemas de 
adaptación fisiológica al clima tropical que 
las vacas H (Román·Ponce y Cabello, 
1978). A pesar de que el período ínter· 
parto en las vacas HC fue menor que en 
las SP. La producción de leche por día in· 
terparto fue de 6.6 kg en las vacas SP, de 
5.6 en las HC y de 3.1 en las SPC (Cuadro 
4) . Esto se explica por la menor produc· 
ción de leche y duración de la lactancia 
en las vacas HC con respecto a las SP. Las 
vacas SPC tanto en producción como en 
reproducción presentaron el comportamien· 
to menos satisfactorio. 

Las correlaciones simples entre la produc
ción de leche y las demás variables en es
tudio en el sistema de P A fueron de las 
mismas tendencias a las observadas en el 
sistema de PE (Cuadro 3). No se encontró 
efecto significativo sobre la producción de 
leche, duración de la lactancia y período 
interparto de la estación de parto. Sin em· 
bargo, se observó una tendencia a mayor 
producción de leche (11.8%) y duración 
de la lactancia (8.9%), para los tres gru· 
pos raciales en las vacas que parieron de 

CUADRO 4 

PromedJos ajuatadoe de produocl6a do lec:b& y periodo iDterparto de vacas Sulzq Pardo, 
BolateiD X Ceb6 Fl y Suizo Pardo X Cebó Fl ea el sistema de PA 

Variable Suioo pardo Holoteio X CebG Suioo ~>&rdo X Cebú 

Número de lactanciaa 31 62 25 
Edad al parto, meas 56± 3 47 ± 1 45 ± 3 
Periodo seco, d(as 88 ± 11 146 ± 13 206 ± 24 
LactAncia, dias 286a 214b 173" 
Lactancia, kg 2727• 2149b 1302c: 
Leche/día lactancia, kg 9.5 10.0 7.5 
T nterparto, cUas 412• 385h 422• 
Leche/cUa interparto, kg 6.6 5.6 3. 1 

•, •. • Letras dlterente~ Indican dlferenctu al;gnltlcaUvas (P < 0.01). 

22 TÉCNICA PECUARIA 



octubre a marzo que en las que parieron 
de abril a septiembre. Es probable que el 
efecto detrimental del medio ambiente en 
los meses más calurosos de abril a octubre 
haya sido directo sobre los animales y no 
en forma indirecta a través de la disponi· 
bilidad de forraje, ya que en los potreros 
experimentales hubo forraje suficiente de 
buena calidad durante todo el año. En con· 
traste con estos resultados, en los ranchos 
productores de leche con los sistemas ex· 
tensivos del trópico, la producción es ma· 
yor durante los meses más calurosos y llu· 
viosos debido a que es la época en que 
existe forraje en cantidades adecuadas para 
llenar las necesidades nutritivas de las va
cas. 

Los resultados del presente estudio su· 
gieren que la producción de leche en el 
trópico a base de sistemas de pastoreo ofre
cen buenas posibilidades y que en estos SÍS· 
temas las cruzas entre razas cehuinas y 
europeas tienen comportamiento producti
vo y reproductivo satisfactorios, en espe· 
cial la cruza Holstein X Cebú. Bajo las 
condiciones actuales del trópico mexicano 
la forma lógica a corto y mediano plazo de 
incrementar la producción de leche es opti· 
mizando la utilización de los recursos 
forrajeros y del ganado bovino existente 
en el área. 

Summary 

Milk production records of Holstein (H), 
Brown Swiss (BS), Holstein X Zehu Fl 
(HZ) and Brown Swiss X Zebu Fl (BSZ) 
cows of the Centro Experimental Pecuario 

Literatura citada 

AI.VAJIU, FJ., G. SAUCWO ., A. AtulUGA, 1978, 
Producción de lecho y carne en el trópico hú
medo, FIRA, Banco de México, S.A. 

BllANTON, C., R.E. McDoWEu and M.A. BROtm, 
1966, Zebu·European cro~~broeding u a hui. 
of dairy cattle improvement in the USA, SoUlh· 
em Cooperative Scriu, Bull. N• 114 (La. Agr. 
Exp. Sta.). 

B u vANENDBAM, V. y P. MAHADEVAN, 1975, El mes
tizaje para la producción de leche en Sri Lan· 
ka, Revista Munditú de Zootecnia, 15:1. 

TÉCNICA PECUARIA 

"La Posta" de Paso del Toro, Ver., were 
analized. During the experimental period 
two different management and feeding sys· 
teme were utilized. The first of them consis· 
ted in confination during the day and gra
zing during the night (CG). The second one 
consisted in grazing during the whole day 
(GA). Holstein (103 lactations) and BS 
(181) cows were compared within CG sys
tem (1971·1978). Brown Swiss (31) , HZ 
(62), BSZ (25) cows were compared within 
GA system (1974-1978). Milk yield (MY) 
in the CG system was higher (P<O.OS) in 
H than in BS (2,980 vs 2,812 kg). Lactation 
lenght (LL) for H and BS were: 296 and 
290 days. Calving interval (CI) was higber 
(P<0.05) in H than in BS (456 vs 421 
days) . In both hreeds CI was better in the 
lees warm season from October to March 
than in the warmer season from april to 
september (418 vs 458 days). In the GA 
system MY was higher (P<0.01) in BS 
than in HZ and BSZ, and in HZ than in 
BSZ (P<0.01). Average MY (Kg) and 
LL ( days) for the BS, HZ and BSZ were: 
2,727, 286; 2.149, 214; 1,302. 173, Lacta· 
tion length in 20 and 40% of HZ and BSZ 
records were shorter than 150 days. Aver· 
age CI was: 385, 412 and 422 days in 
HZ, BS and BSZ cows. 
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