
COl JPOKl'AUIENTO REPRODUCTIVO DE GANADO BOVINO 
LECHERO EN CLDIA TROPICAL. l . CABACTERISTIC.t\S 

BEPRODUCTIV AS DE VACAS HOLSTEIN Y SUIZO PARDO 

~sumen 

Se analizaron 611 registros reproductivos 
de las vacas Holstein (H; 277) y Suizo 
Pardo (SP; 334) pertenecientes al Cent ro 
Experimental Pecuario "La Posta" de Paso 
del Toro, Ver. Se estudiaron los efectos de 
raza, número, año y estación de porto. Lo 
estación 1 fue de abril a septiembre, la es· 
tación '1 de octubre a rnat7.o. El año y el 
número de parto no fueron de signjfica
ción estadís tica; tampoco se detectaron in· 
teracciontl! entre los efectos principales. Las 
vacas SP tuvieron un mejor comportamien· 
to reproductivo que las H, lo cual se ma
nifestó por un menor (P < 0.01) período 
parto· primer e a 1 o r (PPPC), un menor 
(P <O.Ol} pe río do parto·concepción 
(PPC ), un menor (P < 0.01 ) número de 
servicios por concepción (SPC), un mayor 
(P < 0.01) porcentaje de concepción y un 
menor (P < 0.01) períod o interparto 
(PIP ) en las vacas SP qut: en las H. En 
ambas razas en conjunto, a mayor p~so 
corporal al parto el PPPC fue menor. El 
número de SPC y el porcentaje de concep
ción fur. mejor (P < 0.05) en la estación 
menos calurosa y seca de octubre a marzo. 
que c11 la caliente y húmeda de abdl a scp· 
ticmbrc. 

Introducción 

Uno de los factores que más limitan la 
productividad del ganado bovino y en es-
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pecial 13 del ganado lechero, es 1a ferti)i. 
dad. Los ciclos productivos de las vacas le· 
clwriiS son deLerrninados por la funciona· 
lidad reproductiva {Spalding, 1976). La 
eficiencia reproductivll de los vacas leche
ras es, en ecncrnl, baja (Pclissier, 1978) . 
El problema es aún mayor con el ganado 
lechero bajo condiciones de clima tropical 
(Branton, 1971). Las condiciones ambien· 
tales del trópico, caracter izado por alto5 
valores en los elementos térmicos, son de
trirnPntalPs pnrn los proc~s reproductivos 
(Thatchcr, 1974). 

De la:s ruus lecheras existen, la Hols· 
tein y la Pardo Suizo, en forma pura o 
en cruzamientos sistemáticos con d gana· 
do Cebú o criollo, son quizás las que ma
yor posihilitlan tiPnen nP. cnntrihnir a au
mentar la producción de leche en las áreas 
Lrovicales. Falla, no obstante, mucha infor· 
mación en rdación con el comportamiento 
reproductivo de estas razas en clima tropi
cal. En condiciones de sistemas intensivos 
de producción de IPche Pn clima tPrnplado 
y subtropical, no se han encontrado dife· 
rencias en las respuestas reproducti"as de 
' 'acns Holstcin y Suizo Pardo (Veh~, 
1971; Verde et al., 1972). Sin embargo, 
en condiciones rcnlcs de clima t ropical apa
rentemente las vacas Suizo Pardo tienen 
una mejor fertilid a d que las Hulstdn 
(Pcarson de Vaccaro, 1973). 

El objetivo del presente trabajo es el de 
comparar el comportamiento reproductivo 
de vacas Holstcin y Suizo Pardo en clima 
tropical. 

Material y métodos 

Se anal izaron un total de 611 registros 
reproductivos de las vacas Holstein (H ; 
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277) y Suizo Pardo (SP; 334) pertene· 
cientes al f.entro Experimental Pecuario 
"l .a Posta" de Paso del Toro, Ver. (CEPP) 
obtenidos duran te el período de 1963 a 
1977. Se utilizó la información del primer 
pnto en adelante. Las características geo
gráfirM y climatolñgir.a~ del CEPP fueron 
mencionadas por Román-Ponce, Cabello y 
Wilcox ( 1978 ) . DurantP. el periodo de e..._ 
tudio la temperatura mínima promedio f ue 
de 22 e, la máxima de 28.3 e, la humedad 
relativa promedio de 78.9% y la precipi· 
tación promedio anual de 1321 mm. 

Las vacas estuvieron bajo condiciones 
de estabulación permanente de 1963 a 1973 
y en estabulación durante el día y pastoreo 
durante la noche de 1974 a 1977. Los deta· 
lles del manejo y la alimentación fueron 
descritos con anterioridad (Román-Ponce, 
Cabello y Wileox, 1978; Becerril, RomÓn· 
Ponce y Castillo, 1981) . El re.gistro de los 
eventos reproductivos ~e llevó en tarjetas 
individuales. Las vacas fueron observadas 
dos veces al día para la detección de calo· 
res. En la mañana de í :30 a 8:30 y en la 
tarde de 18 :00 a 19 :00. La ohscn·ación de 
calore8 se hü:o @eneralmente en forma vi
s ual, aunque en algunas ocasiones se utili· 
zaron como método auxiliar toros con pene 
desviado. Todlll! las vacas se sirvieron por 
medio de inseminación artificial. El cri terio 
para d primer servicio fue que las vacas 
tuvieran má~ de 40 días posparto y que 
no presentaran ninguna anom1alidad en d 
tracto reproductivo. 

Los pará metros anali7.ados fueron: núme· 
ro de parto por vida, peso corporal al par· 
to, perio do pa rto·primer calor (PPPC, 
días), duración del ciclo estral. peso cor· 
poral a lo.~ 60 día.~ rlespué_q tlel parto, perío
do parto·concepción (PPC, días), peso 
corporal a la concepción, sen·icios por con· 
cepción (SPC) , días en lactancia, produc· 
ción de leche por lactancia, peso corporal 
al secarlas y período interparto (PIP, días). 
Se estudiaron los efectos de raza, número 
de parto, año y estación de parto. Las esta
ciones {u~:ron la mlis calurosa y húmeda 
de abril a septiembre, considerada como 
estación 1, y la menos calurosa y seca de 
octubre a marzo, cons iderada como esta· 
ción 2. Eu J¡¡ t:staciún 1 ]os promedios de 
temperatura (C ) máxima, mínima)' de hu
medad relativa (% ) fueron de 26.3, 20.3 
y 79.0 y en la estación 2 de 30.4, 23.9 y 
78.7, respecti vamente. 

El a milisis estadístico se realizó utilizan
do el procedimiento CLM descrito en el 
paquete estadístico SAS (Barr y Goodnight, 
1972) y de la Chi-cuadrada (Steel y Torrie, 
1960) . 

Resultados y dbcu.sión 

Los efectos principales más importantes 
sobre las \'a riables estudiadas fueron el 
de la raza y l11 e&ación de pa rto. El año de 
p11rto y d número de parto no fueron 
de significación estadística. Tampoco se de
tectaron interacciones importantes entre los 

C UADRO 1 

Fromedlos no &Justados de tos pai'Ametros reproductivos por raza 

Pnr dm clr o 

PArtn<: por vida, n úmero 
Paríodo parto primer calor, días• 
Período parto concepción. días• 
Duración ciclo estral. días 
Número de ser\'icios por concepción• 
Período inter!)Arto, dlas• 

N 

241 
237 
206 
217 
236 
186 

a Suizo Pardo meJoc (P < 0.01) que Hobl.cln. 
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JI o ' • t. Cl i ll 

X :t ES 

2.4 ± O 12 
b7. 1 ± 2.8 

176. 4 - 6 .8 
21. 3 ±o. 15 

2.9 :!: o. 13 
46 1 ± 8.3 

Sui ~:o P ar do 

N 

28 1 
24:\ 

·274 
lió 
280 
234 

X± ES 

2.6 ± 0 .10 
47 2 ± l. 7 

151. :> ± 7. 1 
21.4 =O. 16 
2.2 ± 0.1 1 

429 ± 6.9 



efectos principales. El PPPC fue más corto 
(P < 0.01} en las vacns SP que en las H 
(47 vs 57 días; Cuadro l ). Estos resulta
dos son similares a los observados por va
rios autores con diferentes ratas lecheras 
(Hollon et ol., 1967; Steele et ol., 1967; 
Hollon y Branton, 1971, Thatcher y Wü
cox, 1973). Silva (1976) en estudio de 52 
años con regist ros de vacas lecheras de di
ferentes raxas en el estado de Florida, tuvo 
en promedio 92 días en el PPPC. No existe 
mucha información en cuanto a la compa
ración directa de las razas H y SP bajo las 
mismas condiciones de manejo y alimenta
ción. Hernánde~ et al. (1967) en Venezue· 
la, no detectaron diferencias raciales en la 
duración del PPPC que fue de 52 días en 
las vacas H y de 56 en la SP. 

El PPPC es importante ya que la pre· 
sentación del primer calor después del par· 
to indica que la vaca está en condiciones 
de reiniciar su o e t i v i d a d reproductiva 
(Thatcher y Wilcox, 1973). Antiguamen
te se recomendaba no servir a la vaca sino 
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hasta 60 días después del parto. Reciente
mente se ha demostrado que una de las 
mejores posibilidades de reducir el período 
interparto es tratar de cargar a la vaca 
lo más pronto posible después del P.arto 
(Wehh et al., 1974; Thatcher y Wilcox, 
1973). 

En el período de 5 a 37 días posparto, 
el 4.3% de las vacns SP presentaron su pri
mer calor contra el 37.9% de las vacas H 
(Gráfica l ). No obstante, la frecuencia de 
presentación del _primer calor después del 
parto en el periodo de 5 a 53 días fue casi 
similar para las do.s razas (H; 62.9% vs 
SP; 63.3%). El menor promedio en el 
PPPC observado en las vacas SP se debió 
a que una proporción mayor de vacas H 
presentó calor después de 101 días pos
parto. 

Además de la raza, se observó un efecto 
lineal negativo del peso corporal al parto 
sobre la presentación del primer calor des· 
pués del parto. A mayor peso corporal al 
parto el PPPC fue menor. Cuando las va· 

c=::J rol s t ei n 
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GRÁFICA l. Histograma de frecuencia de distrihur iim de los días rurto-primer r.alor por raza . 
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cas llegan al parto en buenas condiciones 
físicas tienen un mejor comportamiento re
productivo (Spalillng et al., 1975). El 
PPPC depende de la alimentación y d e 
la producción láctea individual. En las va
cas de más alta producción el primer calor 
posparto se presenta más lanle. 

La pérclicla de peso r.orporal rM p arto 
a los 60 días fue en prom-.:dio de 13.5 kg 
en las vacas H y de lí .2 kg en las SP 
(Cuadro 2). El peso corporal a los 60 
días estuvo positivamente correlacionado 
(P < 0.01) con el peso al pano (r = 
.78); el peso al ~ccado (r = .61) y la pro
ducción de leche (r = .27). La duración 

En el histograma de la Gráfica 2 se pre· 
sentan los días abiertos por períodos de 22 
días. Es interesante observar que de 20 a 
64 días, sólo un 4% de las vacas SP que· 
daron gestantes, mientras que en el período 
de 5 a 53 día~, en amba3 razas un 63% de 
las vacas presentaron el primer calor des
pués del parto (Gráfica 1). Es probable 
que si las vacas se hubiesen inseminado al 
primer calor después del parto, una mayor 
proporción habría pr~entado un PPC den
tro del rango de 20 a 61 días. En el rango 
de 42 a 108 días, el PPC se presentó en el 
34.2% de las vacas H y en el 52.5% de 
las SP. f'eli5síer (1972) considera que el 

CUADRO 2 

Promedio-s no ajustados de peso corporal y de pr011ucci6n de leche por raza 

PorÁmett'o N 

P tso el pnrto, les 181 
P~so 60 dlns de spu~s de 1 parto kg 144 
P eso a la coocepci<Ín, k& 135 
P eso al s~cado 144 
Dí>s en loctancia 222 
Producci:\n ck leche, ltg 228 

del ciclo estral fue en promedio de 21.3 
días fll las vacas H y de 21.4 en las SP. 
Estos valores son los normales considera
dos para estas razas lecheras (McDonald, 
1975). 

El PPC (días abiertos) fue mayor 
(P < O.Ol) en las vacas H que en las SP 
(176 v~ 151; Cuad10 1). En cümas más 
benignos se informa sobre PP C más cortos 
que los del presente trabajo (Silva, 1976; 
Velasco, 1971 i . Por lo contrario los inCor· 
mes de otras áreas tropicales son similares 
(Bodisco, Fur nmayor y Cevallos, 1969) o 
mPnos favorables (Muller, 1971; Do Canno 
y Na~cim::nto, 196l). De los índices de 
fertilidad, el PPC es quizás el más impor
tante para establecer el estado reproductivo 
de un hato o de una vaca en fo rma indivi· 
dual (Lineweáver y Spessard, 19'75). 
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H o l a:te in Su i 1:0 PAr d rt 

X i: ES N X :1: ES 

5CO ± 4.R 179 488 ± 4 .8 
487 ± 4.5 265 47l ± 5.0 
488 ± 4.9 158 475 ± 6.5 
605 ± 4.7 !50 492 ± 6.1 
3 10 ± 5.5 257 30t ± 5.0 

3212 ± 71.7 259 2737 ±55. 7 

períudo Úptimo de días abiertos es de CiO 
a 120 días. En el presente trabajo, sólo un 
48.l)'o de las ncas 1:1 y un 62.5% de las 
SP quedaron gestantes en cl período de 42 
a 130 días después del parto. 

El peso corporal a la concepción en am
bas mzns fue ligeramente mayor que el pe· 
so a los 60 días después del pa1to ( Cua· 
dro 2), lo que sugiere que al tiempo de la 
concepción los vacas estaban ya en un pe· 
ríodo de ganancia de peso corporal. Hollon 
y Branton ( 1971) indicaron que el por· 
centaje de eot1cepciún rue mayor en las 
vacas que al tiempo de la inseminación ga· 
nahan peso, en relación con a quellas que 
lo perdían: Existe una relación especifica 
entre un balance nutricional nef1ativo y un 
pobre comportamiento reproductho (Wag· 
ner, 1974). 
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GRÁFICA 2. Histograma de frecuencia de distribución del período parlo·concepción por raza. 

Las vacas SP requirieron en promedio 
menos (P<0.01 ) SPC (Cuadro 1) que las 
H (2.2 vs 2.9), resultando como consecuen
cia mejor (P<O.Ol) porcentaje de concep
ción en la reza SP que en la H ( 15.4 vs 
34.5%). Steele et al. (1967) en Louisiana 
con diferentes ra2:as lecheras hallaron de 
1.8 a 3.9 SPC. En Colombia, Huertas, Orte
ga y Ulber (1971) obtuvieron 2.6 SPC en 
vacM SP y 3.0 en las H. En Zairc, Africc, 
se informó (Mariez, 1958) que las vacas 
H necesitaron 3.7 SPC. Resultados simi· 
lares a los presente~, bajo condiciones de 
clima tropical, publicaron varios autores en 
la raza SP (Bodisco el al., 1969; Bodisco 
et al., 1971; Ríos y Dodisco, 1962 y Her· 
nández et al., 1967). 

El hecho de que el período parto-con· 
cepción haya sido mayor en las ' 'acas H, 
originó que el PIP fuese también mayor 
(P <O.Ol) en estas vacas (Cuadro 1). El 
P IP observado en el presente estudio es 
menor o similar al informado por otros 
investigadores en clima tropical respecto de 
las mismas razas lecheras (Muller, 1971; 

Hemández et al., Cevallos et al., 1968; Bo
disco et al., 1971). 

El P IP es una forma muy efectiva de 
medir la eficiencia reproductiva de las va
cas lecheras. En la Gráfica 3 5e presenta 
la frecuencia de la distribución del PIP 
con rangos por clase de 50 días. El rango 
de moda en ambas razas fue de 350 a 400 
días. El rango modal del PIP en ambas 
mzas es comparable al de 366 días obser
vado por Silva ( 1976) con diferentes razas 
lecheras en Florida. Lo que no es compa
rable es la duración del PIP, ya que este 
autor obtuvo un promedio de 399 días. Esto 
se debió a que una alta proporción de va
cas presentaron un PIP mayor a los 400 
días, en especial en la raza H. 

El promedio de duración de la lactancia 
en ambas razas fue similar y ligeramente 
superior a los 300 días (Cua1h-o 2). La 
producción de leche por lactancia fue más 
alta (P<0.05) en las vacas H que en las 
SP. Los promedios de producción láctea de 
la raza H son superiores a los obtenidos en 
otras áreas tropicales (Hill, 1967; Trail y 
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CUADRO 3 

Comportamiento reproodvctlvo por número de puto de las vacas Bolsteln (X± ES) 

Núm~I'O de pa r to 

P&t~metro 3 4 & 6 

Edad al parto, m 32.2 ± .7 46.6 ± .7 60.2 ± .9 76 .0 ± 1.4 91..> ± 1. 2 106 ± 1.7 
(80)• (64) (45) (27) ( l6) (9) 

Período parto-primer calor, d 59.8 ± 5.1 59.9 ± 4. 7 56 .9 ± 7. 1 62.3 ± 8.0 58.5 ± 7.8 47.4 ± 9.0 
(7!!) (65) (44) (27) (16) (!!) 

Periodo parto-concepción, u 188 .7 ± 11 .7 165.2 ± 11.3 190.8 ± 21.4 158 .1 ± 15.1 170.0 ±22.9 128.0 ± 25.4 
(75) (55) (37) (20) (13) (6) 

Servicios por cou<.t:p<:i6u, No. 2.9 ± . . 2 5 .0 ± .3 2 .8 ± .3 2.7 ± .4 2.9 ± .42 2.9 ± .6 
(7i) (64) (44) (27) (15) (9) 

Pt:rlodo iutreparto, d 477.2 ± 14.5 434.2 ± 13. 1 493 .1 ±24.9 436.2 ± 18.4 429.7 ± 23 483.0 ± 50.9 
(68) (SOj (.i3) (18} (12) (5) 

a N(Jmero de observaciones. 
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Cl:ADOO 4 

Oomportamlento reproductivo por número de parto de 1M vaeaa Suizo Pardo (X ± ES) 

Número de parto 

P a r &mefro 2 3 4 5 6 

E<hd al parto, m 32.8 ± .7 46.6 ± .9 60.4 ± 1. 2 74 .3 ± 1.5 85.9 ± 2.2 103.5 ± 2.8 

(88)• (69) (50) (31) (21) (ll) 

Periodo parto-primer calor, d 45.6 ± 2.9 50.9 ± 3.2 48.1 ± 3.9 465± 6 .1 41. o ± 7.5 46.8 ± ll.6 

(77) (58) (46) (29) (16) {9) 

PP.r¡oclo partn-C'Onet>pci6n, d 151.8 ± 12. 2 147.5 ± 1.3 .6 150 .2 ± 18.8 155 3 ± 16.6 158.3 ± 16.8 l35.?i ± 19 . 1 

(87i (68) (19) (30) (19) (l J) 

Servicios por concepción, ~o. 2.3 ± .2 2.2 ± .2 2.2 ± . 3 2.6 ± .3 2 . 3 ± .3 1.3 ± .3 
(88) (69) (50) (31) (21) (li) 

Período in terparto, d 436.7 ± 14 . 1 419.9 ± 13.4 411.7 ± 15.7 443.6 ± :8.9 448.0 ± 22.9 423.7 ± 30 
(79) (54) (27) (27j (17) (7) 

.. Número de observaciones. ., 
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Gn.\rrcA 3. Histograma de frecuencia de dis tribución del periodo interparto por raza. 

1\larples, 1968) . En la raza SP son similares 
a los valores de que informan Bodisco et al. 
( l 97l j en las áreas tropicales de Vene. 
zuela. 

En Jos cuadros 3 y 4 se presenta el com· 
portamiento reproductivo por rar.a de acuer
do con el número de parto. Es interesante 
observar que las vacas PS desde el primer 
parto tuYieron una mejor fertilidad. Del 
tercer parto en adelante la mejor fertilidad 
de las vacas SP se empieza a manifestar en 
una edad menor al parto. La estación de 
parto presentó efectos importantes en al
gunas de las variables estudiadas (Cuadro 
5). El más importante fue en relación a 
los SPC y el porcentaje de concepción. Am
bas variables fueron mejores en la estación 
menos calurosa y húmeda de octubre a 
marzo que en la caliente y húmeda de abril 
a septiembre. Diferentes investigadores han 
demostrado efectos adversos de la alta tem
peratura, humedad y radiación sobre la 
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fer tilidad del ganado lechero (Thatcher, 
1974 ; Román-Ponce et al., 1978). 

Los resultados del presente trabajo su
gieren que en clima tropical el compor
tamiento reproductivo de las vacas SP es 
mejor que el rlr. las H. Esto se manifes
tó por un menor (P<O.Ol) PPPC, un me· 
nor (P<O.Ol ) PPC, un menor (P<O.Ol) 
NSC, un mayor (P<O.Ol) porcentaje de 
concepción y un menor (P<O.Ol) PIP en 
las vacas SP que en las H. Esta información 
está de acuerdo con la proporcionada por 
Pearson de Vaccaro (1973). Este autor, 
después de extensa revisión bibliográfica, 
concluye que en condiciones de clima tro· 
pica! húmedo las vacas SP son más fértiles 
que las H. Por el contrario, en climas más 
benignos como son los subtropicales y con 
buenos sistema~ de manejo y alimentación, 
no se han detectado diferencias en fertili· 
dad entre estas razas (Velasco, 1971; Verde 
et al., 1972). 



CUADRO 5 

Promedios no ajustados de parámetros reproductivos por estael6n de parto 

Esta e i6n"' 

2 

Par4met1"o N X :1: ES N X:i:ES 

Periodo parto-primer calor, días 214 52.1 ± 2 .6 266 53.8 ± 2.1 
Periodo parto-concepción, días 214 169.5 ± 7.7 266 166. 1 ± 6.1 
Duración del ciclo cstral, días 176 21.3 ± .16 217 23.4 ± .15 
Servicios po r conccpciónb 235 2.7 ± .13 281 2.3 ± .11 
Período Íllterparto, dbs 192 451.2 ± 7. 7 228 437 .4 ± 7.4 

a Estoclon 1 = (lbrll· septiembre, Estación 2 = oetubro-marzo. 
b Estaelón 2 meJor (P < 0.05) aue estación l. 

Sum.mary 

Reproduct ive recorcls (611 ) of Holstein 
(H ; 277) ano Brown Swiss (BS. 334) 
cows belonging to "La Posta" Livestock 
Research Station in Paso del Toro. Vera· 
cruz, were analyzed. Effects of b reed, num· 
ber nf parturition, year and season were 
studied. Season one was from April to Sep· 
tember; sr.ason two from October to March. 
BS cows had bettr.r reproductive perfor
mance than H cows. This was manifested 
by a shorter (P<O.Ol) calving-first estrus 
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