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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de hembras de reemplazo es una fase crítica del 

programa integrado de manejo en un sistema eficiente de producción de 

carne y Doble propósito.  Lo importante  debe ser desarrollar un numero 

adecuado de novillas en crecimiento que alcancen la pubertad y ciclen 

regularmente al principio  de la época de empadre.  Las hembras de 

reemplazo representan la futura ganancia y el mejoramiento genético del 

hato de cría.  Por lo tanto es importante la preñez de las nuevas novillas 

al principio de su primer empadre ya que en el futuro estas hembras 

serán mucho más eficientes reproductivamente y tendrán un mayor 

potencial de vida productiva. 

 La presente investigación pretende dar una visualización de la historia 

de la situación del control reproductivo de las hembras  de la Finca San 

Julián y de la importancia que resulta el manejo de los reemplazos para 

obtener mayor capacidad de producción de los animales.  Se orientará  

con la información obtenida un buen programa de selección y 

reproducción de esta finca. 

 La presente investigación tiene por objeto determinar los factores que 

influyen sobre la edad a primer parto en la Finca San Julián y de esta 

manera establecer soluciones para mejorar este parámetro. 
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II. HIPOTESIS 

 

 La edad de primer parto de las hembras reproductoras   es de 24-36 

meses. 

 No existe efecto de raza sobre la edad a primer parto de las hembras 

reproductoras en la Finca San Julián. 

 No existe efecto de la procedencia (Hato de Crianza ó Hato de Doble 

propósito)  sobre la edad a primer parto. 

 No existe efecto de Época de Nacimiento sobre la edad a primer parto. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al estudio reproductivo en los hatos de crianza y doble 

propósito de Finca San Julián, Patulul, Suchitepéquez. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 Determinar  la edad de primer parto en las novillas provenientes de los 

hatos de crianza y doble propósito. 

 

 Determinar si existe efecto de raza, época de nacimiento,  y procedencia 

de las novillas sobre la variable  de edad de primer parto. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 EFICIENCIA REPRODUCTIVA: 

 

La eficiencia reproductiva es la capacidad con que un animal o hato  

Para producir  descendencia. En bovinos va a depender de la edad en que estos 

produce su primera cría y del número de terneros que periódicamente nazcan y 

sobrevivan ( 8, 16 ,22). 

  

 La fertilidad del ganado será responsable, en gran parte, de los 

beneficios económicos que se obtengan 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 (12,18,30). 

 

 La eficiencia reproductiva en un hato bovino puede estimarse a través 

de diversos parámetros; estos 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 influencian las funciones 

reproductivas de los bovinos (5,6,18). 

 

 Entre los parámetros con los cuales se puede evaluar la eficiencia 

reproductiva se pueden mencionar: edad del primer parto, intervalo entre 

partos, números de servicio por concepción, porcentaje de concepción al primer 
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servicio, porcentaje de natalidad, días vacíos, abiertos e intervalo de 

aplazamiento, porcentaje de preñez. Estos parámetros están íntimamente 

relacionados entre  sí y la eficiencia de unos está influida por los otros 

(4,16,22). 

 

4.2 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) (4,16,22).  

 

 Los datos que deben registrarse incluyen: identificación de los 

progenitores, fecha de nacimiento, fechas 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       

( 4,16,22). 
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4.3 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN 

NOVILLAS DE PRIMER PARTO. 

 

La eficiencia reproductiva esta condicionada por una serie de factores 

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

 

4.3.1  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 el 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 (2,13,20,29). 

 

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 (2,20,29). 

 

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

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

intervalo entre partos (2,7,13,20). 

 

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 
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parto, en donde los efectos de la lactación en el crecimiento corporal 

promueven una mayor exigencia nutricional, hay bastante interferencia con la 

eficiencia reproductiva (13,20,29). 

 

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, Zn (2,10,17,30). 

 

4.4 EFECTOS DE LOS FACTORES AMBIENTALES SOBRE LA 

REPRODUCCIÓN: 

 

4.4.1 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 (12,15,17). 

 

4.4.2 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 (12,15,17). Sin 

embargo, en altas temperaturas, fuera de los límites aceptables en  toros se 
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han registrado, alteraciones en la espermatogénesis y en temperaturas muy 

bajas, muerte embrional en hembras( 15,17). 

 

 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). 

 

4.5 MANEJO REPRODUCTIVO: 

 

La eficiencia reproductiva está determinada por un gran número de 

factores que intercalan 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 (15,17,19). 

En forma general el manejo reproductivo puede dividirse: 

 

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

nutrición (7). 

b. Manejo sanitario: que se divide en salud general y reproductiva (18). 

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

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

(15). 

La eficiencia en cualquiera de estas áreas afecta a las otras aunque se 

encuentre operado a su mejor nivel (15). No hay que olvidar que el personal 

humano que interviene en ellas, también forma parte del manejo (12,20). 
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4.5.1 Sanidad Reproductiva: 

 

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

(4,16,22). 

 

 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 (5,16,17,22). 

 

  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 (16,22,29). 

 

 Se consideran los siguientes grupos de manejo reproductivo: 

 

1.  Vacas Secas: Aquellas vacas no lactantes que tengan entre 7 y 9 

meses de   gestación o aquellas que han cumplido 330 días de 

lactación. (16,22,29). 
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2. Vacas en Período Posparto: Aquellas vacas que tengan menos de 60 

días de haber parido (16 ). 

 

3. Vacas Preñadas: Aquellas vacas que han sido previamente servidas 

por monta o inseminación artificial, cuya preñez haya sido 

confirmada (16,21). 

 

4. Vacas Problema: Aquellas con más de 100 días posparto que no han 

presentado celo y vacas repetidoras de 3 o más servicios (16). 

 

Otra situación que debe considerarse en los hatos es que las vacas secas 

deben estar separadas de las lactantes, ya que el manejo y requerimientos 

nutricionales difieren entre vacas secas y lactantes (16,21). 

 

4.6 PARÁMETROS DE DESARROLLO REPRODUCTIVO: 

 

 Existen varias medidas de eficiencia reproductiva que están ligadas a la 

productividad. Cabe hacer notar que las cifras que se citan a continuación para 

los diferentes parámetros reproductivos, representan los valores considerados 

como ideales en explotaciones lecheras de manejo intensivo en países de clima 

templado. La información que se tiene de países tropicales como el nuestro, es 

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

citados (6). 
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4.6.1 Edad al Primer Parto: 

 

La edad aceptada debe estar entre 24 y 28 meses. 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 (16,22). 

 

4.6.2   Intervalos entre partos:  

 

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

los partos más recientes de cada vaca del hato (17,18,22). Se puede dividir en 

dos: período de servicio o período entre el parto y la concepción, y el período 

de gestación o tiempo transcurrido desde el servicio útil hasta la fecha de 

parto (1,4,14,22). 

Se considera un intervalo entre partos de 12 a 13 meses (1,4,14,22). 

 

 Este parámetro se regula principalmente por la precocidad con que la 

vaca vuelve a ser cubierta tras un parto determinado, ésta 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 (12,20). El ahora 
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conocido como factor de crecimiento similar a la insulina tiene acción sobre la 

producción de estradiol, el cuerpo luteo 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 la condición más importante que 

contribuye a prolongar el período ínter parto (16). 

 

4.6.3 Proporción 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 que las terneras nacidas serán las futuras novillas de 

reemplazo (11,16,22). 

 

4.6.4 Porcentaje de vacas en lactación:  

 

Relacionado con el anterior. la proporción del hato que debe estar en 

producción  es del 80% este es indicador de una buena Eficiencia Reproductiva 

(27). 

 

4.6.5 Números de servicios por concepción:  

 

Es el promedio del número de servicios que necesitan las vacas para 

preñarse en un hato (15,22). Este índice índice influye directamente en el 

período abierto y por consiguiente en el intervalo entre partos (15,27). 
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 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 anaovulatorio, catarro genital o fallas en la monta 

natural (toros deficientes) o en la inseminación artificial (12,15,21). 

 

4.6.6 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 ).  

 

Este está influido por características propias del animal, como los 

excesivos cambios de peso corporal, asociados con la producción de leche, 

raciones desbalanceadas o enfermedades infecciosas (16,26).  

 

Factores de manejo como el intervalo entre parto, servicio y el intervalo 

entre detección del celo y servicio la fertilidad se incrementa durante el 

período comprendido entre los 60 y 120 días del parto (22 ). 

 

Otra 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 (16,22).  

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

después de ese tiempo (16,22).  
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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. (16,22). 

 

4.6.7 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 (16,17). 

 

4.6.8 Proporción de Vacas en Celo a los 60 días Post-parto:  

 

Es la relación del número de vacas paridas que entran en celo a los 60 

días posparto, entre el total de vacas paridas durante ese período por 100 

(11,15,22). Es otro índice de la ocurrencia y detección de celos y es un indicio 

del reinicio  temprano de la actividad ovárica  (12,15,16). 

 

4.6.9 Intervalo de aplazamiento:  

 

Es el período de los primeros 60 días posparto, tiempo durante el cual el 

servicio no es conveniente aunque la vaca presente celo (12,15). 

 

El período posparto constituye una etapa de gran importancia en el ciclo 

reproductivo  (12).  
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Como se mencionó con anterioridad, el servicio dado a la vaca a un corto 

intervalo después del parto se traduce en baja fertilidad y se refleja con el 

número de servicios que se requieren para obtener gestación (15). 

 

Para que se restaure la eficiencia reproductiva se necesitan que se 

complete la involución uterina y se reasuma la actividad hormonal (15,16). 

 

4.6.10 Tasa de preñez pérdida: 

 

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

establece que no está preñada, en un examen subsiguiente (22). Este índice nos 

revela problemas subclínicos de muertes prenatales (16). 

 

4.6.11 Tasa de Segregación o Descarte:  

 

Es la proporción de vacas que se eliminan del hato (15). 

 

Incluye a 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).  
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En orden de lograr estos objetivos, la remoción involuntaria por 

infertilidad debe mantenerse a un mínimo, se ha establecido que en hatos 

lecheros, esta cifra no debe ser mayor del 10% anual (15). Es necesario 

disponer de un número adecuado de reemplazos para permitir el descarte de 

vacas que no resultan económicamente productivas (16,22). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Características  de la finca San Julián: 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Finca San Julián, ubicada en el municipio de 

Patulul, departamento de Suchitepequez, posee una temperatura media anual de 23.8 hasta 30 grados 

centígrados, humedad relativa de 74%, una precipitación pluvial de 3,559 mm, distribuidos en 181 días 

(promedio de 4 años).  El clima según Cruz (1982), bosque húmedo Subtropical (cálido) y sobre la base del 

sistema Thornthwaite, uno cálido, sin estación fría bien definida, muy húmedo con vegetación natural, 

características a selva, los suelos son del grupo declive del pacifico de la serie de Panan, bien drenados, 

relieve suavemente inclinados, textura franco arenoso, de color oscuro y de    ph  6.1,  la altura que se registra 

para esta región es de 3100 pies sobre el nivel del mar. 

 

5.1.2  Distancias y vías de comunicación: 

 

Sobre la ruta nacional 6-W Patulul, hacia el sur esta aproximadamente a  

5 Km. de la carretera internacional del pacifico CA-2 que atraviesa el municipio 

de este a oeste, en parte paralela a la vía férrea.  Sobre la ruta nacional 6-W 

hacia al norte hay aproximadamente 22 Km. a la cabecera municipal de San 

Miguel Pochuta, Chimaltenango, dicha ruta conecta a  la Finca Palmira con la 

ruta nacional 11 que conduce a San Lucas Tolimán, la cual a su vez conecta en la 

ruta nacional numero 1.  Además cuenta con caminos de herradura y veredas 

que unen a sus poblados y fincas entre sí con los municipios vecinos. 
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5.1.3 Producción: 

 

Su producción principal es el café, maíz, banano, proyectos de 

reforestación, producción de leche, novillos de engorda, cerdos de engorda, 

reproducción de caimanes y piscicultura. 

 

5.1.4 Distribución de la extensión de la finca san Julián: 

 
La Finca San Julián,  cuenta con una extensión total de 329 hectáreas  equivalentes a 7.5 caballerías 

de las cuales: 3 manzanas  para el casco de la finca, 4.82 mz de rancherías, 16.19 mz de callejones, caminos y 

orillas de río, 22.35 mz de chacaras (frutales), 47.6 mz de astilleros, 30 mz rescate de especies silvestres, 

192.10 mz para potreros de crianza, y engorde de ganado, 156.50 mz para café. Para un total de 472.56 mz. 

 

5.2 Recursos humanos: 

 

 Estudiante investigador. 

 Tres asesores (dos Médicos Veterinarios y 1 Lic. Zootecnista). 

 Encargado de Ganado de la Finca San Julián. 

 

 

5.3 Equipo y papelería: 

 

 Fichas de Control de registro de la finca (ver anexo). 

 Diskette para computadoras. 

 Equipo de computo. 

 Utilización del programa Excel, para Tabulaciones, gráficas. 

 Uso  de  Impresora. 
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5.4 Materiales de campo: 

 

 Fichas de Registro del Ganado de Carne y Leche Respectivamente. 

 Historia de la forma de recopilación de los datos hasta la fecha. 

 Se elaboraron fichas para recopilar la información sobre la base de 

las variables a investigar. 

 

5.5 Metodología: 

 

Para la investigación se consultó los registros de la Finca San Julián, 

teniendo como partida la información vertida por el sistema Kardex  del año 

1980 hasta el año 2001, seguidamente se recopiló información de cada una de 

las  novillas de primer parto existentes en la finca  durante el período antes 

mencionado.  Se tomaron a consideración las variables de Edad a primer parto 

en meses, Raza, Época (lluvia ó Verano); Correspondiendo para la época de lluvia 

el período de Mayo a Octubre y para el de Verano de Noviembre a Abril,  año  

de nacimiento, tanto en el lote de Crianza como el de Doble propósito 

respectivamente; Para analizar  la información tanto del hato de crianza como 

el de doble propósito se utilizó un total de 228 registros de edad al primer 

parto conformados entre los años de 1980 a Agosto del 2001  al final se 

descartaron  animales  con información inverosímil cuyo porcentaje no afectó 

la investigación. También se utilizó  un sofware de  computo para manejo de 

fincas, Sistema Vampp.   

La conformación racial evaluada fue la siguiente: Ganado Encastado, 

Brahman, Limosin, Gyr-Holstein, Angus, Angus-Brahman, Holstein-Criollo, Gyr 

Brahman, Gyr-Criollo,.  
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 Manejo del hato 

 

5.5.1.1 Crianza 

El manejo reproductivo utiliza una monta estacionaria, principiando en el 

mes de  Mayo y finalizando en el mes de Septiembre, la verificación de la 

preñez presente en las hembras se realiza cada tres meses. 

El destete se realiza a los 8 meses de edad del ternero, después de esta 

edad pasa a un lote de novillas en crecimiento.  El sistema de alimentación es 

basado en pastoreo, siendo la especie predominante el pasto estrella    

(Cynodon  plechtostachius), durante la época seca se ofrece aproximadamente 

un 1% del peso vivo del animal en base verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

5.5.1.2 Doble propósito 

Se realizan 2 ordeños diarios, siendo el primero a las 3:30 a.m. y el 

segundo a las 2:30 p.m., los terneros son amamantados en cada ordeño 

disponiendo para cada ternero un cuarto de ubre y leche residual de las 3 

tetas  a la edad de 3 meses, después de esa edad del ternero solo recibe leche 

residual de la vaca, dichos terneros permanecen entre cada ordeño en un corral 

anexo a la sala de ordeño donde se les administra alimento basado en pasto de 

corte, Napier Costa Rica (Pennisetum purpureum). El destete en términos 

generales se realiza a los 8 meses de edad, posteriormente pasan al lote 

general donde se unen con las novillas del hato de crianza, para luego 

basándose en sus características fenotípicas y genotípicas, ser seleccionadas 

para formar parte de los hatos en estudio. La actividad de ordeño en la 

lechería inició en el año 1992, donde existía un hato pequeño de 20 novillas que 

fueron seleccionadas previamente a partir de sus características fenotípicas y 

genotípicas para un nuevo ensayo en el ordeño, a partir de esta fecha se 

introdujo al hato un ternero en ese entonces de raza Holstein que dicho sea de 

paso alcanza su madurez sexual hacia el año 1995 donde comienza su 

apareamiento con las vacas y novillas que pertenecían al hato lechero. No 

obstante su actividad, este toro cumplió su función en el tipo de monta natural 

hasta el año 1998, donde se realizó una nueva compra de batería de 9 toros 

raza Brahman  que  compartirían la actividad en la Finca San Julián como en la 

Finca Medio Monte, ambas propiedad de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Hasta la fecha sirven en la finca San Julián la función de 

reproductores. 
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5.6  Diseño y análisis estadístico: 

 

    Las variables a medir fueron: 

 

 Procedencia del Hato: 

                    Hato de carne 

                     Hato de  doble propósito 

 

 Edad a primer parto. 

 Raza. 

 Época de nacimiento. 

 

5.7 Análisis estadístico: 

 

       Se usó para la evaluación medidas de tendencia central como: Media, 

Moda, Coeficiente de Variación, Desviación Estándar. Se utilizó un análisis de 

varianza, para un diseño completamente al azar desbalanceado y donde se 

encontraron  diferencias estadísticas significativas se utilizó Comparación de 

Medias de Mínimos Cuadrados. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  

6.1 Edad a primer parto según procedencia 

En el cuadro  #1 se presentan  los valores para la edad a primer parto 

según procedencia, Puede observarse que la edad a primer parto para las 

hembras  del hato de crianza fue de 45.89 Meses  3.61 Meses  y para las 

hembras  del hato de doble propósito fue de 48.58 Meses  3.79 Meses.  

No se encontró diferencia estadística significativa  (P> 0.36) ya que entre 

ambos hatos  el manejo es similar y no existe un orden en el mismo. Entre otros 

factores  que puedan estar afectando a este parámetro se pueden mencionar: 

la incidencia de abortos, mortinatos y otras fallas reproductivas  de otra 

índole así como  eventos que no se reportan en las fichas de control de la finca 

(17,19,21,22). 

En tal sentido una diferencia de 90 días  representa un alto costo, en la 

producción de reemplazos de esta finca (8,38,39,42).  Se establece que uno de 

los mejores indicadores para evaluar la eficiencia reproductiva son la edad al 

primer parto alrededor de la cual las novillas están pariendo con este 

parámetro, pues se evalúa la velocidad de crecimiento desde el nacimiento 

hasta el momento en que pueden aportar leche y/o terneros al sistema para 

retomar la inversión de su levante.  

Una consideración importante es la cantidad de terneras y productos de leche 

no obtenidos por mes debido al retraso de las novillas en alcanzar las 

condiciones fisiológicas requeridas para su primera concepción (21,37,38,42). 
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Los mejores indicadores para evaluar el comportamiento de la eficiencia 

reproductiva son la edad al primer parto y los porcentajes de novillas paridas 

por edad, considerados en forma combinada (19,22,32,40). 

 El resultado de esta investigación  nos orientara en  el manejo de las 

terneras de Doble propósito, reforzando el aspecto de la suplementación 

nutricional.                       

El principal problema relacionado con el levante de novillas y que pueden ser 

causa de ganancia de peso inadecuado y retardo a la llegada de las mismas a la 

madurez sexual, es el  siguiente: 

 Mal estado nutricional por manejo de carga animal elevada y/o deficiencias 

en la dieta.  

Por otro lado otros factores que pueden incidir sobre la edad a primer parto 

pueden ser: 

 Fallas en el comportamiento de los reproductores y/o en la calidad del 

semen. 

 Fallas en la detección de calores. Reabsorciones embrionarias o abortos por 

causas sanitarias, nutricionales y  de mal manejo de los servicios (monta o 

inseminación artificial).  

Otros parámetros importantes para ser tomados en cuenta son la condición 

corporal, el registro de síntomas clínicos, abortos y vacunaciones en general el 

sistema de manejo (17,30,33). 

Un factor que hay que considerar en este punto, es el sistema de 

observación de eventos y registros en la finca ya que es inadecuado, por lo que 

también se dificulta la evaluación objetiva. 
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En estudios similares se  puede mencionar que en Guatemala, la 

investigación acerca de la edad a primer parto para  ganado mestizo de doble 

propósito se ha encontrado  una edad de 35.87 meses , en Perú reportaron 

novillas para el primer parto entre los rangos  de 33.4 a 42.67 meses., 

(Rosemberg y Flores, 1979), en la Zona Oriental y Zona sur de Guatemala 

respectivamente para el ganado doble propósito reportaron una edad de  

35.86 meses, (Haeussler 1985 y  Moreira 1996). En estudios realizados para 

ganaderías de Crianza en Guatemala se reporta el estudio de las variables 

reproductivas de finca Medio Monte donde se encontró que  la edad a primer 

parto fue de 43.96 meses (Orellana 1997)   para la raza Brahman;  por otro 

lado en Venezuela se  reportó que la edad a primer parto para la raza Brahman 

fue de 33.53 meses (Ramirez 1995). Este estudio manifiesta la existencia de 

problemas de un mal manejo nutricional,  sanitario y general  dentro de la finca 

San Julián.  

 

6.2 Edad a primer parto según Grupo Racial 

Al analizar los datos encontrados en el cuadro #2  que corresponden a la 

Edad a Primer Parto según Grupo Racial,   no se encontró diferencia estadística 

significativa (P> 0.13). 

Como se aprecia en ese cuadro la raza Brahman presenta una Edad a 

primer parto de 46.39  05 Meses, siendo la diferencia de 5 meses con la 

cruza Limousin, estas diferencias pueden ser debidas a las necesidades 

nutricionales propias para  este tipo de animales, así como la condición 

ambiental y de manejo que pudo haber afectado a estos grupos raciales.  

A este aspecto los valores de Edad a primer parto en esta finca son muy 

similares a los reportados por (Lobo 1979) en Brasil; donde reporta en ganado 
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tipo Mosaico (cruce indiscriminado entre razas Europeas, Cebuinas y Criollas)  

una edad a primer parto de 50.7 meses y, son muy prolongados comparados 

con los reportados por (Negrón 1977) en Costa Rica con ganado Mestizo 34.3 

meses, ( Hahn 1979)  en Venezuela; reporta en ganado Mestizo con Pardo 

Suizo 35.8 meses,  (Vaccaro 1982) en Venezuela con ganado ½ Pardo Suizo 

37.9 meses , (Vaccaro 1982) en Venezuela con ganado ½ Holstein 30.8 meses, 

(Aragón 1981)  en Costa Rica con ganado Mestizo 30.9 meses, (Davila 1982) en 

Guatemala con ganado Brahman 30.01 meses. Sin embargo es necesario  

aclarar que en los momentos actuales las condiciones de manejo en estos paises 

pudo haber variado y que las condiciones del medio en donde se llevan acabo 

dichos estudios puede ser diferente a los nuestros. El grupo Racial que obtuvo 

el mejor comportamiento en la presente investigación fue la raza Brahman 

seguidamente el Limousin. Debido al número de registros en las otras razas no 

es posible hacer inferencia sobre el comportamiento de la misma. ver cuadro 2 

(anexo). 

  

6.3 Edad a primer parto según año de nacimiento 

Al analizar el cuadro # 3 que corresponde a la Edad de primer parto 

según Año de Nacimiento,   se encontró una diferencia estadística significativa        

(p< 0.02),  pero de igual manera hay mucha desproporción en cuanto al número  

de hembras estudiadas, Por lo que no se pueden obtener resultados 

concluyentes sobre estos datos.  

Esto  también puede ser debido  a que se analizaron  los registros de 

hembras que todavía estaban  en la finca, y no se pudo  analizar los registros 

de los que ya se habían  descartado.   
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 El valor encontrado es reflejo de que no ha habido cambios 

significativos en el manejo, selección y nutrición del hato. Debido a la 

heterogeneidad de número de registros en cada año y, aunque 

estadísticamente se encontró una diferencia significativa de acuerdo al año se 

puede observar en el cuadro # 3  que los animales se han comportado de 

manera similar lo cual evidencia que no se ha innovado prácticas de manejo 

tendientes a superar deficiencias en el mismo.  Esto coincide con lo encontrado 

por otros investigadores, tal es el caso de algunos efectos contradictorios 

investigados por Mariante (1978), Silva (1971) reflejando los cambios que  

ocurren en cada año en cuanto a la alimentación y manejo general del hato.. Ver 

cuadro 3 (anexo).  

 

 

6.4 Edad al primer parto según época del año de nacimiento de las 

novillas. 

En el cuadro #4 se presentan los valores de Edad a primer parto según 

época de año al  nacimiento, donde  no se encontró diferencia estadística 

significativa   (p> 0.45).  Por lo tanto para la presente investigación la época 

del año, aunque  el número de nacimientos fue mayor en época de verano, se 

establece que la mayor cantidad de fecundaciones se dio en invierno que es la 

época de más disponibilidad de alimento. En tal razón al analizar el nacimiento 

de  las novillas  no afectó  la edad a primer parto de estas hembras.  Ver  

cuadro 4 (anexo) 

 En general se observa que el parámetro para la Edad a primer parto  es 

muy prolongada  y el manejo de la finca San Julián corresponde al de una 
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ganadería de carne extensiva no tecnificada, donde puedan estar influyendo 

aspectos de manejo y cambios de administración.  
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VII.   CONCLUSIONES 

 

 No se encontró diferencia estadística (P > 0.36) para la variable de edad a 

primer parto proveniente de los hatos de Crianza (45.89  3.61 Meses) y 

doble propósito ( 48.58  3.79 Meses).  

 

 No se encontró diferencia estadística (P > 0.13) para la variable de Raza 

pero es de considerar una diferencia biológica  a favor de la raza Brahman.   

 

 No se encontró diferencia estadística (P > 0.45) para la variable Epoca de 

nacimiento sobre Edad a primer parto. 

 

 El manejo de las terneras de Doble propósito, afecta la edad a primer 

parto, sino se corrigen los aspectos de manejo y suplementación animal. 

 

 El sistema de vigilancia de eventos en la finca es inadecuado. 

 

 La Edad a primer parto es prolongada y  corresponde a una explotación 

extensiva no tecnificada . 

 

 Este parámetro puede estar siendo afectado por malas prácticas de manejo 

y cambios en la administración. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda enfocar los esfuerzos de producción y reproducción hacia 

las novillas de reemplazo. 

 

 Mejorar registro de los eventos en la finca. 

 

 Definir áreas , separando el hato de crianza y doble propósito, que permita 

un mejor manejo tanto productivo como reproductivo. 

 

 Hacer evaluaciones periódicas del hato de tal manera que se establezca que 

necesidades alimenticias tienen las novillas en  etapas de crecimiento, 

gestación, parto y post-parto. 

 

 Aplicar los principios de selección fenotípicas, genotípicas, y de 

comportamiento en las novillas de reemplazo. 

 

 Evaluar las diferentes etapas de crecimiento en las novillas de reemplazo. 
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IX. RESUMEN 

 La presente investigación se realizó en la Finca San Julián, localizada en 

Patulul, Suchitepequez, propiedad de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a cargo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde 

se evaluó la Edad a Primer parto en los Hatos de Crianza y Doble propósito de 

la finca en mención, a parte de la anterior también fueron evaluadas la Edad a 

primer parto según Procedencia; Edad a primer parto según Grupo racial; Edad 

a primer parto según año; Edad a primer parto según época de nacimiento de 

las novillas. 

 Estableciéndose que la edad a primer parto para el hato de crianza fue 

de 45.89  3.61  Meses y para el de Doble propósito 48.58  3.79 Meses, no 

encontrándose para ninguna variable diferencia estadística (P > 0.36), pero es 

de considerar una diferencia biológica y económica causadas por el manejo 

inadecuado (sanitario y alimenticio), el sistema de vigilancia de eventos en la 

finca, así como también los cambios periódicos de  administración.  

 Los resultados encontrados a la edad de primer parto para el presente 

estudio, se encuentran arriba de los parámetros normales (24-36 meses), y 

son similares a los encontrados en estudios anteriores, donde la causa fue un 

cruce indiscriminado de las razas europeas, cebuinas y criollas (Ganado tipo 

Mosaico). 
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CUADRO 1.  Valores para edad de primer parto (Meses) Según                               

               Procedencia de las novillas de finca san Julián  agosto  

               2,001 

                

HATO Número EPP prom Desviación Moda Valores Valores 

 de 

hembras 

Meses * Standard  Mínimos Máximos 

Crianza 169 45.89 3.61 38.40 33.37 129.95 

Doble 

Propósito 
59 48.58 3.79 38.53 34.32 95.17 

   

*EPP prom=  Edad al Primer Parto (Promedio)   
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CUADRO 2. Valores para la edad a primer parto (Meses) según  Grupo Racial 
               novillas de finca san Julián agosto 2,001 
 

Grupo Racial Número Porcentaj

e 

EPP prom Desviación Moda Valores Valores 

 de 

hembras 

% Meses * standard  Mínimos Máximos 

Brahman 156 68.42 46.39 1.45 39.94 33.37 69.92 

Limosin-Enca* 62 27.19 51.01 2.93 48.36 36.52 129.95 

Gyr-Holstein 1 0.43 51.4 11.80 43.75 43.75 43.75 

Holstein-Cri * 2 0.87 46.69 8.08 45.31 45.31 47.24 

Gyr-Bra 1 0.43 45.87 12.32 51.05 51.05 51.05 

Angus –Cri * 4 1.74 48.89 5.17 38.63 38.63 58.45 

Angus-Bra 1 0.43 39.79 10.05 38.82 38.82 38.82 

Gyr-Cri * 1 0.43 43.12 12.41 47.14 47.14 47.14 

     

*EPP prom=  Edad al Primer Parto (Promedio) 

   * Enca     Encastado 

    

* Cri        Criollo 

* Bra        Brahman 
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CUADRO 3. Valores para la edad de Primer Parto (Meses) 

según año de nacimiento para las novillas de la Finca 

San Julián, Agosto del 2,001 

 

Año 

nacimiento 

Número EPP prom Desviación Mmoda 

 de hembras Meses * standar  

80 1 35.79 10.58 34.19 

81 5 61.67 5.94 43.1 

82 3 40.33 7.18 35.63 

83 4 51.99 6.22 45.3 

84 8 50.52 5.31 44.25 

85 20 47.01 4.43 33.37 

86 17 48.59 4.67 37.64 

87 18 48.69 4.74 38.4 

88 11 44.25 4.88 35.24 

89 13 51.17 5.21 46.22 

90 13 47.87 5.08 37.71 

91 27 42.77 4.66 37.25 

92 13 41.61 4.64 36.52 

93 29 50.75 4.4 56.34 

94 14 48.53 4.74 39.12 

95 22 47.26 4.42 39.94 

96 9 44.85 5.16 38.56 

97 1 35.97 10.5 35.54 

   

*EPP prom=  Edad al Primer Parto 

(Promedio) 
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CUADRO 4. Valores para la edad a primer 
parto(Meses) según Época de nacimiento 

 

 

Epoca EPP prom Desviación No. Novillas No. Novillas 

 Meses * Standar Crianza Doble Propósito 

LLuvia 47.23 3.83 57 24 

Verano 46.07 3.55 112 35 

TOTALES 169 59 

 

*EPP prom=  Edad al Primer Parto 

(Promedio) 

 

                                     Lluvia  (Mayo-Octubre) 

                                     Verano (Noviembre-Abril) 
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