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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la producción ganadera intervienen diversos factores como nutrición, 

genética, sanidad etc. que deben interactuar adecuadamente, para que ésta sea 

eficiente biológica y económicamente. 

 

La evaluación reproductiva es un aspecto  al que se le debe dar mucha 

importancia, ya que, es uno de los principales factores que determinan el éxito de 

una explotación ganadera. 

 

La revisión periódica de los registros productivos y reproductivos, permiten 

determinar la situación en la cual se encuentra la empresa, así como, con fines de 

selección genética, se puede conocer el comportamiento del hato local y en base 

a esto, seleccionar las hembras que tengan mejor comportamiento reproductivo 

bajo la situación prevalente en el medio. 

 

La presente investigación pretende dar una visualización de  la situación del 

control reproductivo de las hembras en una finca especializada que utiliza diversos 

cruces para la producción lechera y  la importancia de mantener actualizados los 

registros reproductivos y  llevar un buen control de los mismos.  
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II. HIPÓTESIS 

Los parámetros reproductivos medidos, como edad al primer parto, intervalo 

entre partos y producción por lactancia se encuentran dentro de los estándares  

técnicos adecuados. 
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar el comportamiento reproductivo de los cruces de  razas lecheras Bos 

taurus  en Cartago, Costa Rica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el comportamiento reproductivo de varios cruces Bos taurus en base a los 

siguientes parámetros: 

 Edad a primer parto  

 Intervalo entre partos   

 Duración de la lactancia  

 Raza de explotación. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
 La eficiencia reproductiva es la capacidad de un animal o hato para producir  

descendencia. En bovinos va a depender de la edad en que éstos producen su 

primera cría y del número de terneros que periódicamente nazcan y sobrevivan (8, 

17,23). 

 La fertilidad del ganado es responsable, en gran parte, de los beneficios 

económicos que se obtienen en una explotación ganadera productora de leche o 

carne establecida en cualquier tipo de clima (5, 8, 12). 

 Numerosos estudios demuestran que la eficiencia reproductiva del ganado 

bovino en América tropical es baja y se considera ésta como una de las causas 

fundamentales de baja productividad de las explotaciones   (12,19, 31). 

 La eficiencia reproductiva en un hato bovino puede estimarse a través de 

diversos parámetros y éstos son afectados por factores ambientales como la 

calidad y disponibilidad de alimentos y el manejo de los animales, así como por 

factores genéticos, tales como la raza que influyen en las funciones reproductivas 

de los bovinos (5,6,19). 

 Entre los parámetros con los cuales se puede evaluar la eficiencia 

reproductiva se pueden mencionar: Edad del primer parto, intervalo entre partos, 

número de servicios por concepción, porcentaje de concepción al primer servicio, 

porcentaje de natalidad, días vacíos, abiertos e intervalo de aplazamiento y 

porcentaje de preñez. Estos parámetros están íntimamente relacionados entre  sí 

y la eficiencia de unos está influida por los otros (4,17, 23). 
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4.2 PARÁMETROS Y MEDIDAS DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA (E.R.) 
 La ER de bovinos puede ser evaluada básicamente por dos caracteres que 

la determinan; la edad en que las vacas y toros tienen su primera cría y la cantidad 

de crías que produce por unidad de tiempo una vaca, un toro y todo el hato (39). 

 Para el segundo carácter pueden existir diferentes medidas que se ajustan 

al programa de manejo reproductivo del hato (39). Los índices que se utilizan 

dependen del fin de la explotación de ganado, en este documento se inclina hacia 

el ganado de carne que es lo que se  pretende determinar (36). 

 Se debe tomar en cuenta que en los países tropicales la información es 

fraccionada y en general los valores encontrados están muy arriba  de los citados 

a continuación (3, 20). 

4.2.1 EDAD AL PRIMER PARTO 

 La edad al primer parto en condiciones del trópico debe ser a los 24-28 

meses de edad, siendo éste uno de los factores que afectan adversamente la 

economía de la ganadería tropical, ya que la mayoría de hembras lo realizan hacia 

los 36 meses de edad, lo cual significa tener un animal un año más en estado 

improductivo (39).  

Un prolongado valor de este índice tiene un efecto depresivo sobre la 

eficiencia reproductiva del hato. Aquí hay que considerar además los criterios para 

realizar el primer servicio, tales como la edad de 15-18 meses y/o un peso de 310 

a 340 Kg. en el caso de razas lecheras grandes. Este parámetro es un buen 

indicador del manejo reproductivo de los animales de reemplazo (17,23). 

Para obtener esta información se deben consultar los registros del animal y 

calcular la edad en meses del animal. 
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4.2.2 INTERVALO ENTRE PARTOS 

 El intervalo entre partos es el período de tiempo que transcurre entre dos 

partos subsiguientes de cada vaca del hato (8, 10, 17, 18, 20, 24). 

Se puede dividir en dos; el período de servicio o período entre parto y 

concepción y el período de gestación o tiempo transcurrido desde el servicio útil 

hasta la fecha de parto (17, 18, 20).  

Se considera recomendable que el intervalo entre partos sea de 12 a 13 

meses (1,4,14,23). 

 Este parámetro se regula principalmente por la precocidad con que la vaca 

vuelve a ser cubierta tras un parto determinado, esta precocidad depende 

primordialmente del rápido restablecimiento de la actividad reproductiva después 

del parto, cuyo control es determinado por el hipotálamo, hipófisis, ovarios y las 

correlaciones existentes entre sus hormonas. El péptido que tiene una importante 

función en la regulación de la reproducción es el factor liberador de gonadotrofinas 

(GnRH). En el período posparto en las vacas, la frecuencia de liberación se 

incrementa paulatinamente (12,21). El ahora conocido como factor de crecimiento 

similar a la insulina tiene acción sobre la producción de estradiol, el cuerpo lúteo y 

la producción de leche. El mecanismo por el cual ocurre esta alteración parece 

estar mediando por el sistema nervioso central a través de los llamados péptidos 

opioides endógenos (POE) que son hormonas locales que tienen acción similar a 

la morfina (11). 

El anestro posparto es considerado como la condición más importante que 

contribuye a prolongar el período inter parto (17). 
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4.2.3 PORCENTAJE DE PREÑEZ O TASA DE CONCEPCIÓN 

Es la relación entre el número de vacas preñadas con el número de vacas 

servidas por 100 (6 ).  

Éste está influido por características propias del animal, como los excesivos 

cambios de peso corporal, asociados con la producción de leche, raciones des- 

balanceadas o enfermedades infecciosas (17,27).  

Una forma de calcular este valor cuando se usa inseminación artificial y no 

se hace diagnóstico de preñez, es tomando como base la tasa de no retorno del 

celo a los 60  y 90 días del servicio (17,23).  

Sin embargo, este método ignora a aquellas vacas que retornan al estro 

después de ese tiempo (17,23).  

En hatos donde el diagnóstico de preñez se realiza rutinariamente a los 50-

70 días del servicio, una cifra del 10% de vacas vacías o menos es la meta, pero 

para lograrlo se requiere ser eficiente en la detección del celo (17,23). 

 

4.2.4 NÚMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCIÓN 
 

 Se define como el promedio del número de servicios que necesitan las 

vacas para preñarse en un hato (3, 8, 20).   

 Por lo anterior, este parámetro influye directamente en el período abierto y 

por consiguiente en el intervalo entre partos (18, 24). 

 En general, cuando se pasa de 2.5 servicios por preñez se puede 

sospechar de presencia de enfermedades específicas; inadaptabilidad al medio, 

fallas en la ovulación, celo anovulatorio, catarro genital o fallas en la monta natural 

(toros deficientes) o en la inseminación artificial (12,16, 22). 
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4.2.5 PORCENTAJE DE NATALIDAD 
 El porcentaje de natalidad es el carácter de mayor importancia práctica con 

respecto a la ER del hato (21) ya que nos permite representar la capacidad del 

animal de llevar a término su período de gestación (34).    

4.2.6 PROPORCENTAJE DE PARTOS AL AÑO 
Es la relación entre el número de partos durante el año y el tamaño 

promedio del hato. Tiene importancia ya que la vaca debe parir para iniciar su 

período de lactación y las terneras nacidas serán las futuras novillas de reemplazo 

(11,17, 23). 

4.2.7 PORCENTAJE DE VACAS EN LACTACIÓN  
Relacionado con el anterior, el porcentaje del hato que debe estar en 

producción  es el 80%, éste es indicador de una buena Eficiencia Reproductiva 

(28). 

4.2.8 PESO AL NACIMIENTO 

El peso al nacimiento puede ser afectado por factores como la raza, 

sexo, período de gestación, edad de la madre y nutrición (34).  Se considera que 

el peso al nacimiento tiene una heredabilidad del 41%, por lo que los terneros al 

alcanzar la madurez sexual conservan esta ventaja sobre  los de bajo peso al 

nacimiento (6). 

4.2.9 DÍAS ABIERTOS 

También llamados días vacíos, corresponde al período de tiempo entre 

el nacimiento de un ternero hasta el momento en que la vaca vuelve a preñarse (6, 

34).   
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Este parámetro debe encontrarse entre los 60 a 90 días postparto, no 

debe ser menor de 60 días para evitar problemas de infertilidad o que no se 

establezca la funcionabilidad de los ovarios y el útero (30).   

El excederse más de 90 días nos permite detectar una vaca con algún 

problema (11). 

 4.2.10 TASA DE DETECCIÓN DE CELO 

Este valor influye en los anteriores. Se ha definido como la relación del 

promedio en días en que normalmente se presentan los celos en las vacas    (21 

días) con el promedio del intervalo entre celos que se presentan en el hato por 100 

(17,18). 

4.2.11 INTERVALO DE APLAZAMIENTO 
 Es el período de tiempo que abarcan los primeros 60 días postparto, en el 

cual no es recomendable el servicio, aunque la vaca presente celo; lo anterior es 

debido a que si se le brinda servicio a la vaca en un corto intervalo después del 

parto, se produce una baja en la fertilidad y se refleja en el aumento del número de 

servicios que se requieran para alcanzar la preñez del animal (18, 20). 

Para que se restaure la eficiencia reproductiva se necesita que se complete la 

involución uterina y se reasuma la actividad hormonal (16,17).  

En este período se deben registrar los celos que presenten las hembras, 

aunque no sean servidas, debido a que ésto será un indicador de la actividad 

ovárica y por consiguiente de la ER (39). 
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4.2.12  TASA DE SEGREGACIÓN O DESCARTE 

Es la proporción de vacas que se eliminan del hato (16). 

Incluye aquellas vacas que tienen dificultades para concebir, enfermedades 

de la ubre, ojos o dientes, baja producción, edad avanzada, abortos, etc. (12). 

El objetivo del descarte es mejorar el promedio de producción de los 

individuos del hato y disminuir la incidencia de problemas. Se pueden remover  

tantas vacas "problemas" como novillas preñadas  para reemplazo (12).  

Para lograr estos objetivos, la remoción involuntaria por infertilidad debe 

mantenerse al mínimo, se ha establecido que en hatos lecheros, esta cifra no 

debe ser mayor del 10% anual (16). Es necesario disponer de un número 

adecuado de reemplazos para permitir el descarte de vacas que no resultan 

económicamente productivas (17,23). 

 

4.2.13 TASA DE PREÑEZ PERDIDA 

Es la proporción del hato, al cual se le ha diagnosticado preñez y luego se 

establece que no está preñada, en un examen subsiguiente (23). Este índice nos 

revela problemas subclínicos de muertes prenatales (17). 

4.2.14 TASA DE EXTRACCIÓN 
 Es el número de animales que están disponibles para la venta, en relación 

al tamaño del hato. En este parámetro se debe tomar en cuenta que parte de las 

hembras van al reemplazo y parte son eliminadas por el descarte.  En este 

parámetro se debe incluir la selección, el reemplazo y el crecimiento del hato, para 

mejorar la ER (45). 
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4.3 REGISTROS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO REPRODUCTIVO 

 

 Los objetivos de los registros son los de permitir el análisis y monitoreo 

constante del estado reproductivo del hato, por medio de controles individuales de 

las vacas, enfatizando la necesidad de que cada una debe estar plenamente 

identificada (medalla, arete, nombre) (4, 17,23).  

 Los datos que deben registrarse incluyen: Identificación de los progenitores, 

fecha de nacimiento, fecha de partos, información del ternero (sexo, vivo o 

muerto), trastornos periparto (retención placentaria, metritis, distocia, piometra), 

afecciones infecciosas o metabólicas, fechas de servicio o inseminación artificial, 

diagnóstico de preñez, fecha de secado, tratamientos administrados, 

vacunaciones y cualquier otro dato que contribuya a  caracterizar la situación 

reproductiva y localizar las causas de ineficiencia  ( 4,17,23). 

 

4.4 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN 
NOVILLAS DE PRIMER PARTO 

La eficiencia reproductiva está condicionada por una serie de factores que 

la pueden modificar, dentro de los cuales están los de manejo como: 

 

4.4.1 NUTRICIÓN 

El consumo y la disponibilidad de energía son de suma importancia para los 

procesos reproductivos. Las vacas con limitada disponibilidad de nutrientes, 

primero llenan sus requerimientos de mantenimiento y después los de producción 

y reproducción. Bajo circunstancias de bajo aporte de nutrientes, la vaca en 

lactación disminuye considerablemente su peso y se prolonga el intervalo parto 

concepción y así el intervalo entre partos (2,13,21,30). 
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Se sugiere que el efecto de la condición corporal en la duración del anestro 

posparto es medido por los efectos de la frecuencia de LH, ya que las vacas 

entran en celo más frecuentemente cuando al parir están en buenas condiciones 

físicas (2,21,30). 

Como consecuencia de un aporte de energía y nutrientes  limitada, ya sea 

por sequía o por sobre pastoreo en los hatos de ganado, se alarga el intervalo 

entre partos (2,7,13,21). 

Por otra parte la escasez de forrajes viene a ser otro factor limitante en la 

presentación de estro y ocasiona anestro nutricional. En vacas de un parto, en 

donde los efectos de la lactación en el crecimiento corporal promueven una mayor 

exigencia nutricional, hay bastante interferencia con la eficiencia reproductiva 

(13,21,30). 

La nutrición, peso y condición corporal son básicos y se ha observado que 

la ingestión de energía es más importante que las proteínas para el mantenimiento 

de la función reproductiva, así como las vitaminas D y E y minerales como Ca, P, 

Mn, Cu, Co, I, S y Zn (2,10,18,31). 

 

4.5 EFECTOS DE LOS FACTORES AMBIENTALES SOBRE LA 
REPRODUCCIÓN 

 

4.5.1 LUZ 

Es evidente que el foto período es importante en los animales poliéstricos, 

en los que se incluye el bovino, pero, esto es aplicable a hemisferios donde las 

horas luz varían a través del año, mientras que los animales nativos de las zonas 

tropicales donde la luz del día varía muy poco, la reproducción es posible todo el 

año (12, 17,19). 
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4.5.2 TEMPERATURA 

En mamíferos cuando las temperaturas ambientales permanecen dentro de 

los límites compatibles con los mecanismos de termorregulación, rara vez se 

manifiestan efectos de la temperatura sobre la fecundidad (12,17,19). Sin 

embargo, en altas temperaturas, fuera de los límites aceptables en  toros se han 

registrado, alteraciones en la espermatogénesis y en temperaturas muy bajas, 

muerte embrional en hembras ( 17,19). 

 Se ha probado que si bien la ovulación en la hembra no sufre mayores 

trastornos con los cambios de temperatura, la implantación de estos óvulos o las 

pérdidas embrionarias,  son afectadas por la temperatura ( 17,19). 

 

4.6 MANEJO REPRODUCTIVO 
 

La eficiencia reproductiva está determinada por un gran número de factores 

que interactúan  entre sí, los cuales pueden agruparse sobre la base de manejo, a 

manera de delimitar áreas de trabajo que deben considerarse sistemáticamente 

cuando se desee identificar, mejorar o resolver un problema reproductivo 

(16,18,20). 

En forma general el manejo reproductivo puede dividirse en:  

a. Manejo del hato: Que incluye manejo de partos, detección de celos y 

nutrición (7). 

b. Manejo sanitario: Que se divide en salud general y reproductiva (19). 

c. Manejo de la inseminación: Que abarca fertilidad de toros, calidad y 

manejo de semen, así como la técnica y regularidad de la inseminación 

(16). 
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La eficiencia en cualquiera de estas áreas afecta a las otras aunque se 

encuentren en su mejor nivel (16). No hay que olvidar que el personal humano que 

interviene en ellas, también forma parte del manejo (12,21). 

 

4.6.1. SANIDAD REPRODUCTIVA 

 El objetivo de la sanidad reproductiva es el logro de una buena fertilidad  (4, 

17,23). 

 La fertilidad puede ser medida de varias formas, pero el sencillo enfoque de 

los logros reproductivos, tales como: El que las vacas deben parir sin 

complicaciones e iniciar sus ciclos estrales a las 4 semanas posparto, deben 

servirse cuando presenten el primer celo después de los 60 días de paridas y en 

los celos subsiguientes en caso de repetición, y de que como mínimo el 90% de 

estas vacas deben volver a producir otro ternero, permiten evaluar el estado 

general del hato (5,17,18,23). 

En muchos hatos, la combinación de grupos de vacas y de registros es 

conveniente para que el manejo de la fertilidad sea aún más eficiente. Además, el 

agrupamiento según el estado reproductivo está muy relacionado con el 

agrupamiento de acuerdo a la producción de leche. Es por eso que vacas de un 

grupo reproductivo común, generalmente tienen requerimientos similares de 

nutrición y salud, de manera que pueden ser manejadas y alimentadas con el fin 

de promover óptimas condiciones productivas (17,23, 30). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  MATERIALES 

 El presente trabajo se realizó utilizando los registros reproductivos de la 

finca Mate Mora, distrito Mate Mora, Cantón San Rafael de Oreamuno Cartago, 

Costa Rica. 

 

5.1.1  Características de la Finca 

 La finca posee una temperatura media anual de 20º C, humedad relativa de 

83%, una precipitación pluvial de 2,500 mm. 

 La altura que se registra para esta región es de 1453 metros  sobre el nivel 

del mar y se encuentra ubicada en un de Bosque Tropical Lluvioso. 

 

5.1.2 Recursos humanos 
 Administrador de la finca Mate Mora. 

 Encargado de registros de la finca Mate Mora. 

 Estudiante investigador. 

 Tres asesores. 

5.1.3 Equipo y papelería 
 Fichas de control de registro de la finca Mate Mora 

 Equipo de cómputo. 

 Programa Excel para tabulaciones y gráficas. 

 Impresora. 
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5.2 METODOLOGÍA 

 

 Para la realización del presente estudio, se utilizaron los registros de la 

finca Mate Mora que está ubicada en el cantón de San Rafael de Oreamuno, en la 

provincia de Cartago, Costa Rica, la cual se dedica básicamente al ganado de 

leche. 

 La finca abarca 92 manzanas de la cuales 50 manzanas se encuentran 

divididas en potreros de media manzana, que se utilizan para el pastoreo del 

ganado con un sistema de rotación de potreros. El resto de la finca se maneja 

para el ganado horro y novillos. 

  Se utilizó la información de las hembras durante el período del año 1996 al 

año 2004. 

Se hizo un análisis de la información de las vacas que tuvieron eventos 

reproductivos en ese período. Se descartaron las vacas con información 

inconsistente. 

Se tomaron los siguientes datos: 

 Identificación del animal 

 Fecha de nacimiento 

 Fecha  de primer parto de acuerdo a raza 

 Fechas de parto de acuerdo a raza  
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5.2.1 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Se adapto un diseño completamente al azar. 

 

5.2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 5.2.2.1 VARIABLES A ANALIZAR 

 Edad al primer parto 

 Duración de la lactancia 

 Intervalo entre partos 

 

 5.2.2.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Para evaluar las variables de estudio se utilizó estadística descriptiva por 

medio de desviación estándar, coeficiente de variación, mediana y moda. 

 

 5.2.2.3 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

Se realizó un análisis de varianza para un diseño desbalanceado para las 

variables bajo estudio.  

 

 

 

 

 



 18

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Resultados de los grupos genéticos encontrados 

Se analizaron los datos reproductivos de la finca bajo estudio, se hizo un 

tamiz de la información existente, descartando la información inconsistente o 

incompleta. Para el análisis de la edad a primer parto se contó con la información 

de 70 hembras, cruce de  8 razas (Holstein, Jersey, Belgiam Blue, Simmental, 

Criollo, Mombelier, Sahiwal y Pardo Suizo) dando como resultado 11 grupos 

genéticos producto del cruzamiento entre sí.  En el Cuadro 1 se presenta el 

resumen de los grupos genéticos y la manera como se obtuvieron.   Las 

vacas incluidas en el estudio nacieron a partir del año  1996 y  tuvieron partos en 

el partos entre 1999 al 2004  

Para el caso del intervalo entre partos y duración de la lactancia,  se  contó con la 

información de un total de 70 vacas  y   11 grupos genéticos. (Véase cuadro 1. en 

anexos)  

6.2  Resultados del estudio de la edad a primer parto 

En el caso de la variable edad a primer parto no se  encontró un efecto 

estadístico significativo del grupo genético (P >0 .0635).  

Los valores de edad a primer parto  se sitúan alrededor de los 24 meses de 

edad (720 días). Para  el grupo genético Jersey y Pardo Suizo (código 11)  se 

situó alrededor de los 912 días,  El cruce Holstein y Mombelier (código 6) presenta 

una edad aproximada al primer parto de 885 días, puede deberse tanto al  

inadecuado manejo nutricional como al manejo en general de la finca.  El cruce 

doble propósito, Belgian Blue y Jersey (codigo1) tiene valores aproximados al 

primer parto de 768 días, al igual que el cruce Doble Propósito, Sahiwal, Belgian 

Blue y Jersey (código 10). 

Esta variabilidad puede deberse tanto al manejo nutricional y al manejo en 

general de la f inca. Es notorio que esta variable reproductiva tiende a mejorarse 

con los cruces debido al vigor híbrido. (Véase cuadro 2. en anexos) 
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6.3   Resultados del Estudio del Intervalo entre Partos 

 

En el cuadro No.3  se presentan los valores del intervalo entre partos 1 y 2, 

no se encontraron diferencias  estadísticas significativas (P>0.9677) entre los 

grupos genéticos estudiados. Se destacan tres grupos de intervalo, los grupos 

genéticos  6 y 7 (Holstein + Mombelier  y Sahiwal-Jersey-Simmental)  pero en 

general el comportamiento reproductivo para este intervalo se considera 

adecuado, teniendo en cuenta que se trata de animales que aun no han 

completado el crecimiento.  

Cuadro 3. Valores del Intervalo entre partos uno y dos  (días)  según grupo 

genético. Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras en 

Cartago, Costa Rica.Mayo de 2009              

            RAZA 
 

EPP 
LSM 

Std Err 
LSM    

1 464.00 141.82 

2 469.00 200.57 

3 478.35 29.89 

4 679.00 200.50 

5 430.50 63.42 

6 411.50 141.82 

7 397.00 200.57 

8 473.50 141.82 

9 511.00 200.57 

10 432.00 200.57 

11 358.50 141.82 
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IEP1 = Intervalo entre partos uno y dos, en días 

Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

En el cuadro 4. se presentan los valores del intervalo entre partos dos y tres 

de acuerdo al grupo racial. Destacando los cruces  Criollo y Holstein (código 4), 

Holstein (código 3)  y Jersey (codigo5) respectivamente. 

Cuadro 4. Valores para el intervalo entre partos dos  y tres (días)   de acuerdo al 

año según la raza. Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras 

en Cartago, Costa Rica.Mayo de 2009              

RAZA IEP2 
LSMEAN 

Std Err 
LSMEAN 

1 331.00 109.31 

2 382.00 109.31 

3 411.61 18.74 

4 509.00 109.31 

5 393.71 41.31 

6 375.00 109.31 

 

IEP2 = Intervalo entre partos dos y tres, en días 

Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística  significativa 

(P<0.1). 
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 En el cuadro No. 5 se presentan los valores del intervalo entre partos  tres 

y cuatro, según el grupo genético, no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas, (P> 0.0860) donde el grupo racial 2  (Jersey + Simmental) tuvo el 

menor intervalo entre partos. En una situación intermedia el grupo 5 (Jersey).  Y el 

intervalo entre partos más prolongado fue  para el grupo 3 (Holstein). 

Cuadro 5. Valores para el intervalo entre partos tres y cuatro (días)  según raza. 

Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras en Cartago, Costa 

Rica.Mayo de 2009 

 

 

 

 

IEP3 = Intervalo entre partos tres y cuatro;  en días 

Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

RAZA IEP3 
LSMEAN

Std Err 
LSMEAN 

2 325.00 66.91 

3 423.62 13.65 

5 345.00 38.63 
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6.4  Resultados del estudio de duración de la lactancia 

 

En el  cuadro numero 6 se presentan los valores de duración de la primera 

lactación según la grupo genético, no  se encontró diferencia estadística 

significativa  (P> 0.0635) entre grupos, los grupo genéticos Criollo + Holstein 

fueron los mejores con una duración mayor a 619 días, en una situación 

intermedia el grupo  Jersey + Sahiwal (código 8)  con 413 días, y el grupo genético 

con menor duración el grupo Sahiwal + Belgiam Blue y Jersey (código 10) con 272 

días. 

Cuadro 6. Valores para la duración de la primera lactación (días)   según la raza. 

Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras en Cartago, Costa 

Rica.Mayo de 2009 

     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

RAZA DLAC1 
LSMEAN 

Std Err 
LSMEAN 

1 289.00 58.01 

2 409.00 82.05 

3 365.24 12.23 

4 619.00 82.05 

5 340.50 25.94 

6 351.50 58.01 

7 337.00 82.05 

8 413.50 58.01 

9 491.00 82.05 

10 272.00 82.05 

11 298.50 58.01 
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DLAC1=Duración de la primera lactación en días 

Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística 

altamente significativa Valor (P>0.05). 

En el cuadro 7 se presentan los valores de duración de la segunda lactación 

de acuerdo al grupo racial; no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas, (P> 0.8856) siendo las lactaciones más prolongadas para el grupo 

genético Criollo + Holstein (código 9) con 449 días.  Luego de manera intermedia 

las razas Holstein (código 3) con 348 días, y la de menor duración la grupo 

genético Belgiam Blue + Jersey (código 1) con 271 días. 

Cuadro 7. Valores para la duración de la segunda lactación (días)   según la raza. 

Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras en Cartago, Costa 

Rica.Mayo de 2009 

RAZA DLAC2 
LSMEAN 

 
                   Std Err 
                  LSMEAN 

 
1 271.00 104.47 

2 322.00 104.47 

3 348.67 17.91 

4 449.00 104.47 

5 333.71 39.48 

6 325.00 104.47 

 

 

DIM2= Duración de la segunda lactación, en días 
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Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

No se encontró diferencia estadística  significativa entre los grupos 

genéticos evaluados, para la variable duración de la tercera lactación (P>0.8856).  

Los valores  se presentan en el cuadro No. 8, la mayor duración de la lactación 

correspondió a la raza Holstein (código 3) con 363 días, la raza intermedia Jersey 

(código 5) con 318 días y la de menor duración fue Jersey + Simmental (código 2) 

con 265 días. 

 Cuadro 8. Valores para la duración de la tercera lactación (días)   según la raza. 

Evaluación el comportamiento reproductivo de razas lecheras en Cartago, Costa 

Rica.Mayo de 2009         

 

 

 

 

 

DIM3= Duración de la tercera lactación, en días 

Std Err = Error Estándar 

LSM = Medias de Mínimos Cuadrados 

El presente estudio es una primera aproximación a la investigación del 

comportamiento reproductivo en una lechería de Costa Rica. 

 

 

            
RAZA 

 
DLAC3 

LSMEAN 

 
Std Err      
LSMEAN    
 

2 265.00 68.82 

3 363.62 14.04 

5 318.33 39.73 
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VII. CONCLUSIONES 

 

  Para el presente estudio y bajo las condiciones de la finca evaluada se 

pudo concluir: 

1. Para la variable edad a primer parto  no se encontró diferencia estadística 

significativa entre los grupos raciales evaluados (P >0 .0635) pero  las 

hembras cruzadas presentaron una menor edad para primer parto 

debiéndose en parte al vigor híbrido de los cruces. 

2. Para la variable intervalo entre partos uno  y dos, no  se encontraron 

diferencias estadísticas significativas (P>0.9677) de acuerdo al grupo 

genético, la cual  osciló entre 331 y 509 días respectivamente. 

3.  Los grupos genéticos con los intervalos entre partos más prolongado 

fueron  el grupo genético Criollo- Holstein (código 4) con 679 días y grupo 

genético Holstein- Criollo (código 9) con 551 días  respectivamente. 

4. Para el intervalo entre segundo y tercer parto no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas (P>0.8913). Entre los grupos evaluados osciló 

entre 325 y 423 días, así como la duración del intervalo tres y cuatro ( P > 

0.0860). 

5. Para la  variable duración de la primera lactación de acuerdo al grupo racial 

no se encontraron diferencias significativas  (P> 0.0635) los valores 

estuvieron entre 272 y 619 días. 

6. Para la variable duración de la segunda lactación  no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas (P>0.8856) siendo las lactaciones más 

prolongadas para el grupo genético 4 (Criollo-Holstein),  luego la raza 

Holstein (código 3)  y por debajo de los 300 días el grupo 1 Belgiam Blue y 

Jersey. Los valores estuvieron entre 271 y 449 días. 
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7. En lo referente a los valores de la duración de la tercera lactación de las 

hembras bajo estudio no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (P> 0.2494).  La mayor duración de la lactación correspondió 

a la raza Holstein (código 3), el otro grupo de razas Jersey (código  5) 

estuvieron con valores de entre 318 días de lactación y  el grupo Jersey-

Simmental (código 2) tuvo  lactancias inferiores a 300 días. 

8. Se puedo notar que los cruces entre Jersey-Simmental tienden a tener un 

mejor comportamiento reproductivo, contribuyendo a que se desarrolle un 

adecuado desempeño tanto productivo como reproductivo en el hato bajo 

estudio.  

9.  Los valores de los parámetros evaluados bajo el presente trabajo se 

pueden considerar como adecuados, para una explotación lechera del 

trópico. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda darle continuidad a este tipo de evaluación para que en el 

futuro se tengan más elementos para la selección y manejo genético de los 

cruces utilizados para lecherías especializadas, bajo condiciones de trópico. 

2. Al utilizarse el  sistema  de cruzamiento de razas lecheras Bos taurus para 

lechería especializada,  deben tenerse claros los objetivos de producción y 

reproducción así como debe llevarse un control riguroso de los resultados 

que se obtengan. 

3. La utilización del  cruzamiento de razas Bos taurus, constituye una buena 

herramienta para combinar las ventajas genéticas  que cada raza posee. 
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IX. RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el comportamiento reproductivo de 11 

grupos genéticos Bos taurus x Bos indicus resultados de los cruces de 8 razas,  

utilizados como estrategia de manejo en una lechería especializada en la provincia 

de Cartago, Costa Rica. Los parámetros que se evaluaron fueron: Edad a primer 

parto, intervalo entre partos y duración de la lactancia.  Los valores de los 

parámetros evaluados bajo el presente trabajo se pueden considerar como 

adecuados, para una explotación lechera del trópico. 

La utilización del  cruzamiento de razas Bos taurus  constituye una buena 

herramienta para combinar las ventajas genéticas  que cada raza posee. 
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