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INTRODUCCIÓN 

Toda producción industr ia l , es gobernada hoy por conceptos como 

racionalización, intensi f icación, aumento de productividad con disminución 

de costos, ahorro de mano de obra etc. 

La producción animal no escapa de estos l ineamientos de la economía 

general, pues sí nos preguntamos cual es el objet ivo real , que el hombre 

procura lograr con la explotación pecuaria obviamente la respuesta será: 

Producir la mayor cantidad de animales al menor costo posible, con un 

mínimo de gastos en mano de obra y de trabajo. Estas productividad es 

medida en kilogramos de carne por hectárea. 

Para que una al ta producción de kilogramos de carne por hectária sea 

posible, los hatos deben presentar en primer término, y sin duda alguna, 

un al to índice de pariciones con una rápida regresión de cada hembra a un 

nuevo proceso reproductivo para cumplir la meta fundamental de tener 

cada doce o trece meses un becerro. 

Por el lo en una producción animal moderna debernos prestar atención y 

por orden de prioridades a: la Fert i l idad, y por u l t imo a los caractéres de 

belleza de nuestros animales domésticos si es que nos proponemos a 

producir con alta rentabil idad. 

Por la importancia de lo antes expuesto, el objet ivo del presente trabajo 

fué el de evaluar la situación actual del status reproductivo de un hato 

bovino con f ines carnicos para selección. 



ANTECEDENTES 

fl) Parámetros importantes de la reproducían en booino productores 

de carne 

Eficacia de la reproducción signi f ica usar de un modo óptimo la 

capacidad productiva de todos los animales del hato. 

En la hembra supone la producción regular de descendencia durante 

c ier to numero de años, en el macho, la fecundación sat is factor ia del 

mayor número de óvulos con el menor número de montas. 

La ef icencia en ganado de pastoreo suele expresarse por los siguientes 

parámetros (Alba 1970): 

A l ) Porciento De Becerros Al Año: Este parámetro es de v i ta l 

importancia ya que nos indica el comportamiento del to ta l de vacas 

expuestas al toro. 

Número de becerros destetados 

%BECERROS OBTENIDOS AL AÑO= XI00 

Número de vacas en el hato de 

cria. 

El valor de la producción neta de terneros puede estar afectado por c iertos 

factores que ocurren en cualquier momento del cic lo reproductivo. 

A.2) Porciento De Gestación: Es otro parámetro importante, a este 

respecto Jiménez y Colaboradores (1990), indican que en la región sur. 
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De Tamaulipas se han encontrado que menos del 56 % de las vacas 

quedan gestantes después de la época de empadre; el porcentaje de 

gestación se obtiene: 

Número de vacas preñadas 

% DE GESTACIÓN - X 100 

Número de vacas expuestas 

a toro 

A.3) Porciento de Perdidad Fetales Durante La Gestación: No es raro que 

en ganado bovino de carne que ocurran pérdidas del producto durante la 

gestación debido a factores infecciosos como: Brucelosis, Vibrosis, 

Tricornoniasis y otros disturbios de deficencias funcionales y 

nutricionales. 

Número de Hembras Que Paren 

% PERDIDAS FETALES X 100 

Número de hembras diagnosticadas 

Gestantes. 

En estudios realizados por (*MVZ Fernando Cavazos), menciona que existen 

alrededor de 2.3 porciento de pérdidas fetales durante la gestación. 

*• Comunicación personal: MV.Z. Fernando Cavazos, Sa l t i l lo Coah. 
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A.4) Porciento de Pérdidas Perinatales: Este analiza las muertes que 

ocurren alrededor del período de parto o nacimiento. Hafez (1984), 

menciona que de todos las especies animales, la vaca es la que requiere 

una intervención mas a menudo en el parto que las demás especies. 

Número de Becerros Muertos en las 

Primeras 24 horas de Parto 

% PERDIDAS PERINATALES: X 100 

Número de Partos 

El mismo Hafez (1984), descubrió que en el ganado de engorda las 

distocia se presenta en 30 a 60 porciento de las hembras primíparas, en 8 

a 25 porciento en las de segundo parto y en 2 a 8 % de los partos en 

hembras maduras. La presentación anormal del tenero causa distocia en 2 a 

6 % de todos los partos, frecuentemente tiende a ser superior en hembras 

jóvenes. El resto de los casos de distocia se debe a parto prolongado ó 

d i f íc i les siendo las causas mas importantes el elevado peso al nacimiento 

del ternero y la reducida área pélvica de la madre. 

Los becerros muertos al parto reducen en foma considerable la producción 

de el los, siendo la distocia la causa del 00 porciento de estas pérdidas 

perinatales. 

A.5) Porciento de Muerte entre Nacimiento y Destete: El manejo del ternero 

durante el pr imer mes de vida es el que presenta más d i f icu l tad dentro de 

un sistema de crianza. 
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D) Factores que interuienen directamente en la eficencia reproductiva 

de ia hembra 

La eficencia reproductiva del ganado de carne esta l imitada por algunas 

característ icas de la reprodución peculiares del bovino, más 

especialmente en el bovino especializado de carne como lo menciona 

Montgomery (1984), la reprodución se ve influenciada por c iertos factores. 

Por lo genera) los problemas de salud y las pérdidas por muerte durante 

este período excede grandemente a los del resto del programa de cría. 

Estas di f icul tades se presentan como deficencias en el manejo de los 

primeros minutos de vida. 

Algo de suma importancia es el mecanismo inmunológico del recién nacido 

depende de la "Inmunidad Pasiva", la cual se obtiene de la madre a través 

del consumo del calostro, la ingestión temprana de este al imento provee 

anticuerpos ( Inmunoglobulinas) y otras sustancias que ayudaran al ternero 

a luchar contra el ambiente host i l que recibirá. ( Money 1987). 

Número de Becerros Muertos Entre 

El Nacimientos y El Destete 

% MUERTES ENTRE NACIMIENTO = X 100 

Y DESTETE Número De Becerros Nacidos Vivos 
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Como anestro-pospartum, involución uterina, anestro lactacional, 

mortal idad prenatal, entre otras. Al criador le conviene conocer a fondo 

cuales son estas peculiaridades para asi t ratar de enfrentarlas. 

D. 1) Edad de las vaquil las al primer monta: Si bien es c ier to que muchos 

hembras bovinas demuestran el funcionamiento de su aparato reproductor a 

edad muy temprana, es necesario, para obtener buenos resultados, que 

exista concordancia entre el desarrollo de la hembra y la edad propicia 

para la primera monta. Esta debe hacerse en una edad y momento del 

crecimiento de la vaqui l la en que la posible gestación no vaya a 

compremeter su futuro. La oportunidad ideal para destinar las hembras al 

servic io no depende tanto de la edad cronológica como del estado de 

desarrol lo f is io lógico que haya alcanzado la vaquillona. Al respecto puede 

var iar de una zona a otra pues el plano nut r i t i vo inf luye en el crecimiento 

y en función de éste, se ver i f i ca la edad adecuada para la reproducción, que 

depende en grado sumo de las condiciones c l imát icas que hayan imperado 

en la reaión 
•a 

El consejo mas provechoso es el de no pretender adelantar la época de las 

primeras montas. 

La edad de dos años y medio y la existencia de un peso no in fer ior a los 

dos terceras partes del peso adulto son los Índices de haber alcanzado el 

momento más propicio para destinar las vaquil las al servicio de los toros. 

Sin embargo Trant et. al. (1988), conluyéron que con un buen manejo y una 

muy buena nutr ic ión se puede lograr que a los dos años entren a su primer 

servicio con los toros con buenos resultados. 
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Esto s ign i f ica que si las vacas alcanzan un peso adulto de alrededor de los 

500 kgs. deben ser montadas cuando adquieran un peso de 300 kgs. A esa 

edad el esfuerzo que s igni f ica la primera preñez y la lactancia no atentará 

con el futuro desarrollo de la hembra. Por otra parte el funcionamiento 

del aparato reproductor es más constante a esa edad, por lo cual se 

asegura así una mayor efect iv idad en los servicios. 

Para decir la edad de las vaquil las a la monta, la solución debe ser tornada 

basándose en la observación del estado y del crecimiento de ellas mismas 

Zupp (1988), demostró que se podrían cargar hembras de edad a los 

diciocho meses de edad obteninendo 71.7 % de concepción. 

Los nutr ientes que absorven el animal durante la gestación se reparten 

siguiendo un orden de prioridades, en el cual el crecimiento de los 

sistemas nerviosos y óseos se lleva las primera cuotas, y el te j ido 

muscular y grasoso aprovecha el resto. Pero en el proceso de la gestación 

la formación del feto tiene una prioridad que compite con las necesidades 

del esqueleto y de los músculos. De manera que si la al imentación no es 

abundante en principios nut r i t ivos, origina un atraso en el crecimiento y 

el desarrol lo de la hembra, fenómeno que se acentúa en la época de la 

lactancia, puesto que la producción de leche es tan excluyente que puede 

provocar retardos y deficiencias def in i t ivas en el crecimiento de la joven 

hembra (Helrnan 1983). 

B.2) Puerperio: E! puerperio se extiende desde el momento de expulsión de 

la placenta hasta que el organismo materno regresa a su estado no 

gestante normal. 
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Entre los cambios mas importantes que ocurren durante este periodo están 

la regeneración del endometrio, la involución uterina y el retorno de los 

c ic los estrales. 

Okano et al (1987) mencionan que se necesitan 40 días pospartum para que 

se complete la involución uterina, Albrechtsen (1917) citado por Kiracofe 

(1980), encontró que la involución uterina se real izó en mas de cuatro 

semanas. 

Las contraciones uterinas gradualmente disminuyen durante los primeros 

días del puerperio. Estas contracciones causan acortamientos de las 

células musculares uterinas alargadas. La involución del útero y del cuello 

puede detectarse mediante palpación rectal y se completa entre los días 

30 a 45 dias puerperales. 

El peso del útero puerperal es de aproximadamente 7 a 10 kgs. y el peso 

nortmal para poder rec ib i r y anidar el óvulo fecundado y desarrol lar una 

nueva gestación es de unos 1.5 a 1.8 kgs. incluyendo ovarios y vagina. El 

cuerno no grávido entra en regresión casi completamente mientras que el 

cuerno preñado permanece mayor que antes, aun cuando la involución se 

ha completa, un útero de esta forma en una novil iona que no ha parido 

indica que concibió y subsecuentemente aborto. (Okano etjaL 1987). 

La involución del útero es mas rápida en las vacas que amamantan a sus 

crías y en las primíparas, y se di lata después de la distocia, partos 

gemelares placenta retenida y también se influenciada por la condición 

del animal y su nutrición. 
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B.3) Anestro Lactacional: La mayor causa de la deficencia reproductiva en 

ganado de carne es el anestro pos-partum (Peters y Rley 1982). En varias 

especies, la ovulación y la actividad reproductiva relacionada se suprime 

por un período variable después del parto y durante la lactación. 

La incidencia y duración del anestro varía grandemente entre las 

di ferentes razas y se inf luye por la temporada de partos, nivel de 

producción de leche. Por ejemplo durante períodos elevados de 

temperaturas y con dietas escasas las vacas cebú (brahmán) que 

amamantan a sus crías se mantenían en anestro. 

El amamantamiento del becerro inhibe el efecto devo lver a c ic lar en la 

vaca (Witbank y Cook 1958), Laster, Glimpand Gregory 1973). 

La l iberación de gonadotropina puede ser inhibida durante la lactación 

como resultado de desenso de la sensibil idad de la p i tu i tuar ia a los 

estrógenos (E2) por la inducción del amamantamiento a los picos de 

prolact ina (Lee 1980). ( f i gu ra * 1). 

Se ha demostrado que el amamantamiento de los becerros bajo los niveles 

de LH así como la frecuencia de los mismas (Carrutheus y Hafs 1980). 

Wrigth (1987), descubrió que la separación temporal de! becerro reduce el 

período de anestro. La separación temporal incrementa la respuesta de la 

p i tu i tuar ia produciendo GnRH (Dunnet et_at 1985). 

La condición del animal al momento del parto inf luye en la longitud del 

periodo del anestro pospartum, la condición al momento parto parece 

tener un efecto mas grande que los niveles de nutr ic ión después del 

nacimiento deí becerro ((Richardas e_i__a_l 1986). 
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EXPLICACION FISIOLÓGICA DEL ANESTRO LACTACIONAL EN BOVINOS 

CEREBRO 
ESTIMULO NERVIOSO 

FRENO 

HiPOTALAMO 

FACTOR 
LIBERADOR 

DE 
60NAD0TR0PINAS 

ESTIMULO DE 
AMAMANTAMIENTO 

i 
FACTOR 

INHIBIDOR DE LA 
PROLACTINA 

HIPÓFISIS i HIPÓFISIS 

PROLACTINA <+> PROLACTINA <+> 

60NAD0TR0PI Ñ A S ( - ) 

¡ i i l i f i i l _;_ 

* ADAPTADO DE LA VERSIÓN DEL M.V.Z. FERNADO CAVAZOS 
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B.4) Fracasos reproductivos en las hembras: 

Mortalidad Prenatal: Muchos factores interactuantes determinan el 

desarrollo prenatal; por ejemplo: genéticos, y nutr ic inales, que controlan, 

la ta l la y la viabi l idad de la cría y las infecciones uterinas, que 

in ter f ieren con la implatación placentación o supervivenci prenatal. La 

mortal idad prenatal, responsable de un terc io de todos los malogros 

gestacionales puede dividirse en mortalidad ernbrinaria y feta l ( Mohamed 

1903). 

MortaJjdMXnibxionaria: Entre un 25 a 40 porciento de los embriones en 

bovinos se pierden entre el momento de la penetración del 

espermatozoides al óvulo y el f inal de la implatación. La mayoría de las 

pérdidas ocurren antes o inmediatamente después de la implatación dando 

como resultado una reabsorción completa. (Maurerer and Chenaukt 1983). 

El momento de la mortal idad embrionaria afecta el retorno al estro en dos 

maneras. En la primera forma, el óvulo fer t i l i zado se desarrolla hasta una 

mórula o blastocisto temprano pero degenerandose antes de la mitad del 

c ic lo estral . El cuerpo lúteo regresa como un cic lo normal y el animal 

vuelve a presentar estro. En la segunda forma, el blastoci to degenera 

después de la implatación, la regresión del cuerpo lúteo se di lata por un 

período que es mayor que la longitud del ciclo estral . 

La mortal idad prenatal puede deberse a factores maternos, factores 

embrionarios o interaciones entre el feto y la madre. La herebiüdad, la 

nutr ic ión , edad de la madre, desequilibro hormona! y el estrés térmico 

contribuyen a la mortal idad embrionaria. 
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Factores Endocrinos: El transporte acelerado o dilatado de los óvulos, 

corno resultado de un desiquil ibro estrógeno - progestágeno, l leva a la 

muerte antes de la implatación. 

Un periodo cr í t i co de la supervivencia embrionaria es la etapa f inal 

b lastoc is t ica, normalmente el cuerpo lúteo en desarrollarse secreta 

progesterona, que actúa sobre el aparato genital de la hembra 

sincronizadamente con el desarrollo de los embriones. Por lo tanto, la fa l la 

de los blastocistos para implantarse puede resultar de los cambios 

progestacionales dilatados en el endometrio en el momento adecuado. 

Aberraciones Cromosomicas: Existen una relación entre las anormalidades 

crornosómicas y la mortal idad embrionaria. Además si el aparamiento se 

di lata 36 horas se produce heteroploidía que causa mortal idad embrionaria. 

(Swzrtz 1984). 

Herebilidad: La frecuencia y repi t ib i l idad de la pérdida ernbrinaria se 

determina parcialmente por el genotipo del padre y la madre por el sistema 

de crianza. En los bovinos la mortal idad embrionaria es mas elevada en la 

cruza consaguinea que en las cruzas en lineas abiertas. 

Nurtr ic ion de la Madre: La ingestión calórica y las deficencias 

nutr ic ionales (proteína, energía) afectan la tasa de ovulación y de 

fecundación, al igual que causan muerte prenatal (Pharazyn y Aherne 

j QQQ) 
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Semen: Una parte de-la mortal idad embrionaria puede atr ibuirse al semen 

los aparamientos in fé r t i les en toros altamente fé r t i l es se deben 

principalmente a mortal idad embrionaria, mientras que aquellos con baja 

fe r t i l i dad se deben a fa l las en la fe r t i l i zac ión y muerte 

embrionaria.(Maurer y_ Cheraukt 1983). 

Incompatibi l idad: La incompatibi l idad inrnunitaria puede bloquear la 

fecundación mediante selección precigótica o causar muerte embrionaria, 

fe ta l o neonatal. En el bovino la hemocigocidad en ciertos grupos 

sanguíneos y c ier tas substancias relacionadas a la transfer ina ( B 1 -

globulina) y el antigenos J en el suero, se asocian a un aumento en la pared 

embrionaria al igual que una frecuencia de fecundación disminuida. 

(Swartz 1984). 

Aborto: El aborto se ref iere a gestaciones que terminan con la expulsión 

del fe to de tamaño reconocible antes del período de viabi l idad, que 

arbi t rar iamente se define como de 260 días para el caso del bovino. ( Hafez 

1984). 

Los abortos pueden ser espontáneos, infecciosos o no infecciosos. El aborto 

espontáneo es muy prevalente en los bovinos, las causas no infecciosas 

del aborto espontáneo pueden ser genéticas, cromosómicas, hormonales o 

nutr icionales. El aborto espontáneo puede también suceder en animales 

que se han apareado inmediatamente después de la pubertad o del 

parto(Mi l ler 1987). 

El aborto debido a factores hereditarios resulta de desarrollo anormal de 

algunos órganos v i ta les o de una viabi l idad baja generalisada del feto. 
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Los abortos de origen endocrino su causa por lo general ya sea por defecto 

de formación del cuerpo lúteo o por reabsorción prematura de éste. 

Los abortos infecciosos© son muy frecuentes en los bovinos, siendo unos 

de carácter enzóotico y otros mas bien esporádicos. Los enzóoticos se 

deben a bacterias, v i r ius , parásitos u hongos si es de carácter esporádico 

es entoces es etiología no específica. Puede ser un elemento sintomático 

de una infección s istemát ica, de una i n tox i cac ión , de factores mecánicos 

etc. Entre los enzóoticos es necesarios señalar la brucelosis, la v ibrosis ó 

compylobacteriosis y la tr icomoniasis. 

La Brucelosis: Un3 enfermedad crónica, infecciosa de ganado vacuno, 

caracterizado por una inflamación de los menbranas de la placenta en 

vacas preñadas, que da por resultado la interferencia en la circulación de 

la sangre al feto y su muerte prematura. 

La causante es la bacteria denominada brucella abortus. La brucelosis se 

puede diseminar en muchas formas: se puede encontrar en las descargas 

vaginales de las vacas en estado durante varios días antes y por 30 días 

después del aborto o parto normal. Una vaca infectada independientemente 

de que aborte o no, es una fuente potencial de infección para todos los 

miembros del hato. Los abortos, placentas infectadas y terneras 

aparentemente normales nacidas de madres infectadas pueden ser 

responsables de la diseminación de la enfermedad. La leche de vacas 

infectadas contiene la bacteria lo cual las becerras se alimentan, 

contrayendo la enfermedad. (Shaw 1986). 

La prof i lax is de esta enfermedad es a la vez de orden higiénico y médico, 

habiendo algunos países reglamentando estas úl t ima. La cual se basa en el 

empleo de una vacuna ó sacr i f ic io de los animales infectados. 
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Carnpilobacteriosis ( Vibroisis): Es una enfermedad venérea del ganado 

vacuno causada por campylobacter fetus (v ibr io) subespecie fetus, y 

caracterizada por in fer t i l idad y muerte temprana del feto. (Y/hite 1987). 

La t ransmisión del el C j fe t ys es t ransmit ido por el coito en condiciones 

naturales, aunque se han sugeridos otros posibles métodos de difusión, los 

programas eficaces de control pueden basarse en la suposición de que la 

enfermedad es exclusivamente venérea. Esta puede difundirse por el uso 

de semen contaminado en la inseminación a r t i f i c i a l y por el uso de 

instrumentos portadores. 

El control es por medio de la vacunación Ta cual es tanto preventiva corno 

curat iva: " 

Tr icomoniasis Bovina: Enfermedad protozóica contagiosa venérea del gando 

vacuno, caracterizado por est i r i l idad, piometra y aborto. Está distr ibuida 

en todo el mundo; la causa el protozoario Trichomona foetus. El 

microorganismo se encuentra solo en el t racto genital de la vaca y del 

toro. Puede suponerse que la transmición se produce sólo durante el coito 

y que la mayoría de los toros permanecen infectados a nos ser que se t ra te 

de modo apropiado . La vaca infectada generalmente se recupera 

espontáneamente. ( Rhyan et,a|. 1983). 

El signo mas común y más importante es la in fer t i l idad causada por la 

mortal idad embrionaria temprana y caracterizada por ciclo irregulares de-

estro. Si la gestación continua hasta el tercer mes puede producirse el 

aborto reconocible. La muerte embrionaria o feta l y el aborto resultantes 

se producen antes del quinto mes. 

Las medidas de control se basan en la suposición de que la transmisión 

se produce solo durante el coito. Los animales con piornetras u otros 

anormalidades genitales deben ser tratados o eliminados del hato. 
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Por lo que se ref iere a infecciones de abortos esporádicos en los bovinos 

debernos ci tar: Col ibaci losis, Salmonelosis, L is ter ios is , Leptospirosis, 

Piabaci lois is, enfermedades vi ra les (Rinotraqueit is bovina infecciosa, 

diarrea v i ra l bovino, para Influenza) Micoplasmosis, Miagavanelois, Fiebre 

y afecciones micót icas. 

Mortalidad perinatal v Neonatal: La mortal idad perinatal se ref iere a la 

muerte de la cría poco antes, durante o hasta 24 horas después del parto o 

término normal. 

La nutr ic ión y la edad de la madre y los factores her id i tar ios parecen ser 

la pr incipal causa . En el bovino, la incidencia de la mortal idad perinatal 

varía entre un 5 a 15 porciento de todos los nacimientos, con una elevada 

incidencia en animales prirníparos, en fetos machos, y en terneros de hi jos 

de toros herford. 

La muerte neonatal es durante las primeras semanas de vida. Se relaciona 

a la herabil idad, factores ambientales, infección y nutr ición. 

Es de suma importancia la inmunidad del becerro,( la inmunidad se define 

como el poder que posee el organismo vivo para res is t i r y vencer una 

infección.) De las cuales hay dos tipos: La natural que es la resistencia a 

la infección que poseen los individuos o las especies en condiciones 

naturales normales, y la adquirida: dentro de este tipo existen dos 

variantes, la act iva resistencia provocada por la actividad del propio 

cuerpo o te j ido del individuo. El organismo vivo tiene la capacidad de 

responder a muchas infecciones con la producción en la sangre y te j ido de 

unas sustancias llamada anticuerpos. Estos son el principal recurso con 

cue cuenta un organismo para combatir los elementos extraños antígenos. 

La pasiva es la resistencia temporal transferida a un animal sensible dé

los anticuerpos procedentes de un animal res i s iente, los anticuerpos pasan. 
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De la madre al feto, o bien se forman en la madre y se transmiten al 

recien nacido por medio del calostro corno el caso del bovino, el becerro 

recién nacido debe recib i r una ayuda inmulógica, sin el cual el animal 

puede secumbir rápidamente ante microorganismos que no plantearían 

ningún problema para un adulto. Esta ayuda se consigue bajo la forma de 

inmunidad pasiva a par t i r de los anticuerpos cedidos por la madre 

mediante el calostro (Money 1987). De aquí la importancia de que el 

becerro ingiera calostro en las primeras momentos de su vida . 

La mortal idad también puede ser resultado de un parto prolongado mala 

nutr ic ión materna, debilidad de la madre o la cría, infección bacteriana de 

la cría a través del cordón umbi l ica l , conducta materna def ic iente, o el 

inicio retardado de la lactación. 

Distocia: parto d i f í c i l u obstruido puede deberse a causas feta les, 

maternas o mecánicas. La distocia fe ta l resul ta de anormalidades en la 

presentación o posición del feto y de irregularidades en la postura de su 

cabeza o extremidades, puede deberse a fetos de mayor tal la. Rutter 

(1983), encontró que un alto peso del becerro al nacimiento es el factor de 

mayor inf luencia de distocia. Esta misma es común en algunas razas de 

ganado de carne, también resulta de aparear hembras de razas pequeñas 

con machos de razas más grandes. El tamaño de! feto excesivamente 

grande en relación con el tamaño del conducto de! parto de la madre 

presentan di f icu l tades aun cuando la presentación es normal. Las 

desvaciones de la cabeza y la f lexión de ambas extremidades posteriores 

( nalgas), en presentación posterior, o gemelos pueden causar distocia. 

La distocia materna ocurre frecuentemente en animales primíparas. 
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La ausencia de contracciones uterinas a la inercia puede ser pr imar ia o 

secundaria. 

La inercia pr imar ia debido al exceso en el est i ramiento es común en 

gestaciones múl t ip les en el bovino. La inercia uterina secundaria se debe 

al agotamiento de la musculatura uterina ocasionando una distocia 

obstruct iva. La fa l ta de di latación adecuada del cuello conduce al 

espasmo en el bovino (Harvey 1980). 

Las anormalidades en las partes blandas de los conductos reproductivos o 

de las pelvis óseas son ocasionalmente causa de distocia. Un grupo de 

anormalidades causa el estrechamiento del conducto del parto, por 

ejemplo anormalidades o fracturas de la pelvis y estenosis y obstrución 

del cuello, vagina o vulva, mientras que otros grupo de anormalidades evi ta 

la entrada del feto al conducto del parto, como la fa l ta de di latación en el 

cuello o la torsión del útero 

C) Eficiencia reproductiva de ios toros 

C. 1 )Factores que afectan la capacidad Reproductiva de los Toros: 

La mayor parte de los esfuerzos para aumentar los porcentajes de 

gestación van dir igidos hacia las vacas, dando por hecho que los toros 

están funcionando bien, sin embargo es necesario señalar la importancia de 

éstos pues hay que recordar que tiene que gestar un mínimo de 25 vacas 

en un período corto tiempo ( Jiménez e t j ] , 1990). Esta situación se torna 

más c r i t i ca cuando es un sólo semental el encargado de cubrir a todos las 

vacas del hato, ya que al no ser aptos reproductivamente, los resultados 

pueden ser desastrosos. 
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En la actualidad muchos ganaderos siguen seleccionando sus sementales 

solo por la apariencia externa ó bien por que alguna raza está de moda y 

quieren adquir ir un toro de esta raza, sin importar su calidad y 

comportamiento. Otra forma de selección se basa en las característ icas de 

crecimiento como peso al nacer, promedio de ganancia diar ia, pesos al 

destete y a los 18 meses de edad; sin embargo estas característ icas serán 

de poco valor económico si el semental seleccionado no tiene la capacidad 

de detectar a las hembras receptivas y fecundarlas en un periodo de 

empadre corto entoces esos cr i te r ios de selección deberán 

complementarse con aquellas característ icas que indiquen una al ta 

capacidad reproductiva. 

El término evaluación de la capacidad reproductiva, se ref iere al examen 

de todos los factores que contribuyen a una función reproductiva normal en 

el toro, de tal forma que sean seleccionados los sementales que 

manif iesten característ icas f ís icas y seminales asociadas con una al ta 

fe r t i l i dad ; tampoco es una prueba de fe r t i l idad, pues para este se necesita 

colocar un toro con un grupo de 25 a 30 vacas fé r t i l es durante un tiempo 

corto y evaluar los porcentajes de gestación. (Jiménez et. al. 1990). 

La importancia de evaluar el semental en una prueba su capacidad 

reproductiva radica en que con ésta se intenta medir su potencial para 

dejar vacas gestantes, de ta l forma que se puede pronosticar su fe r t i l i dad 

en ese momento o en un futuro cercano, sin necesidad de arr isgar tiempo y 

recursos al probarlo directamente con las vacas. 

Esta evaluación se puede llevar acabo principalmente en tres situaciones: 

aXAntes de la operación de compra- venta de un semental, de esta forma el 

criador protege el prest igio de su ganado y el comprador lleva c ier ta 

garantía de que el toro que adquiere está funcionando reproductivamente, 
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bj Entre 30 a 60 días antes de cada empadre pues así se tendría la 

oportunidad de cambiar de toros que no se han aptos para par t ic ipar en 

los mismos. 

c)Finalrnente cuando se detectan problemas de baja fe r t i l i dad en el hato, 

con vacas presentando calores a intervalos regulares de aproximadamente 

21 días. 

Los exámenes comprenden pricipalrnente los siguientes aspectos: examen 

f ís ico general, que incluyen principalmente revisión de la v is ta patas y 

condición f ís ica del animal, revisión de los genitales internos para 

detectar posibles alteraciones que afecten la calidad del semen y 

f inalmente la obtención de uno o más muestras de semen a las cuales se 

les evalúa principalmente su mot i l idad y los porcentajes y t ipos de 

anormalidades en los espermatozoides. Cuando las condiciones lo permiten 

es conveniente hacer pruebas de l ibido o de comportamiento sexual del 

toro ante una mas vacas en celo y real izar el diagnóstico de algunas 

enfermedades que afectan la reproducción y /o que se t rasmi ten por 

contacto sexual, como lo son las t r icmoniasis, vibrosis. etc. 

La evalución de la capacidad reproductiva llevada a cabo por personal 

capacitado,es una medida confiable para pronosticar el comportamiento 

de un semental, por lo tanto es conveniente que se incluya como práct ica 

rut inar ia en los programas reproductivos de los ranchos, es necesario 

que se real ize en forma constante pues aparte de los factores ya 

mencionados existen otros que afectan la capacidad reproductiva de un 

semental de un momento a otro, entre los- que se encuentran las 

enfermedades principalmente aquellas que van acompañadas de f iebres 

sobre todo cuando la duracción es de varios días o semanas. 
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C.2) El Toro y el números de vacas: 

El número de vacas por toro este es un tema de mucho ínteres para la 

mayoría de los productores de América Latina donde los servicios de 

campo son la regla. 

Para ganado de origen Europeo se recomienda un toro por cada 15 a 20 

vacas en su pr imer año de servicio y 20 a 30 vacas en años subsecuentes, 

con gando de razas cebuinas la situación es diferente. El toro cebú se 

gasta menos que el europeo y además la vaca cebú tiene un periodo de 

celo mas corto cuando es cubierta por el toro y permite muchos servicios 

(Helman 1983). En Brazíl es común oír hablar de hatos de 80 vacas 

cubiertas con éxito por un solo toro ( Nelore o Guzaret). Sin embargo no hay 

estudios experimentales de los efectos sobre la fe r t i l i dad de l legar a esos 

números mayores. 

En ganado europeo, Snapp y Neuman (1962), han reunido datos del estado 

de Kansas en que se nota un pequeños aumento en la fe r t i l i dad cuando se 

usaban 20 ó menos vacas por toro ( 95.4 porciento de nat i l idad) contra 

93.6 porciento cuando se usaban 40 ó mas vacas. Los números 

correspondientes a 21 a 30 vacas era de 94.5 y 93.1 porciento para 31 a 

40 vacas por toro. En general las ventajas en fe r t i l i dad que se obtienen 

reduciendo el número de vacas a menos de 20 no es económicamente 

jus t i f i cab le dada la inversión que hay que hacer en los toros. 

La edad del toro en el campo tiene influencia sobre la fer t i l idad. En general 

el toro de uno o dos años de edad es menos f é r t i l que el de mas de dos 

años. 

En un estudios con toros de carne de varias razas, siempre los toros de 

año obtuvieron menores porcentajes de crias que los de más de dos años, 

asi otro aspecto de gran ínteres para el ganadero es el numero de años. 
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Que debe usarse el toro. Sin embargo Farid ei_aL_(1986), demuestran que 

no hay di ferencia en la ef icicencia reproductiva en toros de diferentes 

edades. 

El mayor problema en la cr ia extensiva ya sea en t ier ras desérticas o 

donde los recursos forra jeros suelen se escasos durante el período de 

monta, es la pérdida de peso del toro v ie jo cuando anda en servicio. 

Los estudios realizados con herford en E.E.U.U. indican que el toro v ie jo 

puede ser perfectamente f é r t i l hasta los 10 años pero requiere comida 

adicional para recuperar sus perdidad de peso.( Baker y Quesenberry 1974). 

En general se acepta que cada toro puede ser ut i l izado como reproductor no 

más de cuatro años por término medio siempre que no contraiga 

trastornos que lo hagan impropio para el uso que fue adquirido.( Helman 

1983). 

También la vida ú t i l de los toros depende en buena parte de la 

al imentación que se les brinda, pues con la al imentación suplementaria 

durante los descansos, en forma regular, su ut i l idad puede prolongarse. 

El promedio de vida ú t i l indicado hace que solamente por edad debe 

renovarse el 25 porciento anualmente en toros, porcentaje al que ha de 

agregarse el de rechazo por inepti tud para la reproducción de los machos 

jóvenes. Con un planteo de controles rut inar ios anuales de fe r t i l i dad de 

toros junto con un adecuado manejo en cuanto a brucelosis, al imentación 

etc. la reposición anual de toros se estabi l iza alrededor de un 25 a 30 

porciento.fHelrnan 1983). 

C.3) incapacidad reproductora del macho: 

Para lograr una eficencia reproductiva normal, el toro debe tener un poder 

copulatorio normal y regular, es decir, ha de poder efectuar el servicio y 

ademas, poseer un poder fecundante regular y normal, o sea que el salto ó 

servicio debe ser f é r t i l . 
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Pero muchas veces influyen muchos factores que hacen que se tenga una 

ef ic iente capacidad reproductiva del macho. 

En un estudios realizado por Barba (1985), se demostró que de 404 toros 

jóvenes y .2100 toros adultos se encontraron que tenían 21.03 % y 469? 

respectivamente algún defecto genital. 

C.4) Malformaciones congenitas: 

Aplasia segmentaria de los conductos wol f f ianos: En este defecto fa l tan 

pequeños o grnades segmentos de uno o ambos conductos wol f f ianos por 

ejemplo el epidídimo, el vaso deferente o ampolla. Los machos con 

deficencias tubáricas unilaterales u oclusiones con frecuencia tienen 

fe r t i l i dad normal, pero aquellos en que el trastorno es b i la tera l son 

estér i les. 

.C.QPÍQr.quidjj.mJo: El descenso de los test ículos involucra la migración 

abdominal al ani l lo inguinal y f inalmente la migración dentro del escroto. 

En el criptorquidisrno, uno o ambos testículos no descienden de la cavidad 

abdominal al escroto. 

Los animales criptorquidicos bi laterales son estér i les debido a la 

supresión térmica de la espermatogénesis, mientras que los animales 

uní lateralmente criptorquidicos tienen espermatogénesis normal en el 

test ículo escrotal. Los animales cr iptorquidicos uni laterales por lo 

genera! son fé r t i l es pero tienen una concentración muy reducida de 

esoerma muestran caracteres secundarios normales porque sus testículos 

secretan testerona a niveles casi normales.(Hafez 1984). 
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A pesar de la capacidad de los machos uni laterales criptorquídicos para 

reproducirse no se deben u t i l i za r para la reproducción por que esta 

caracter íst icas puede t ransmi t i rse a las cr ias . 

Hipoplasia Test icular: Es un defecto congénito en el cual no ocurre el 

desarrollo potencial del epi tel io espermatogenia) se presenta en todas los 

animales domésticos. 

La hipoplaisa tes t icu lar heredada la causa un gen autosórnico recesivo con 

penetración incompleta de cerca de 50 porciento. La hipoplasia tes t icu lar 

se presenta en en muchas razas de bovinos, pero la base genética no esta 

bien documentada aunque se nota una distr ibución fami l ia r (Galloway y 

Norman 1976). La Hipoplasia test icu lar se observa en ganado de engorda 

con grasa escrotal excesiva probablemente por la degeneración térmica 

del epi te l io esperrnatogénico. 

La hipoplasia tes t icu lar se sospecha sólo en la pubertad o después por una 

fe r t i l i dad reducida o esteri l idad. En toros es t ' r r i l es el semen es acuoso y 

contiene pocos o ningún espermatozoide. En formas menos severas el 

semen, el l ib ido y la habilidad para la monta no se afectan pero el número 

espermatozoides es reducido. 

C.4) Alteraciones Eyaculatorias: 

Libido: La fa l ta de deseo sexual puede ser her id i tar io u originarse por 

alteraciones pscogénicas, desiquil ibros endocrinos o factores ambientales. 

Aun cuando las característ icas seminales sean sat is factor ias la fe r t i l idad 

puede afectarse adversamente debido al escaso l ibido.! Dirkner eL_al 

1984). 
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La fa l ta de deseo sexual es más frecuente en algunas varieadades y razas 

de bovinos que otras. 

Algunos toros se vuelven apresivos hacia cambios súbitos en el ambiente, 

ta l es el- caso de cambio de rancho, establo o encargado que los maneja, ya 

que el miedo y la apresión inhibe la expresión sexual, la intensidad del 

comportamiento sexual declina hasta que el toro se acostumbra a la nueva 

situación. 

La inhibición se caracteriza por negación a copular, erección incompleta o 

eyaculación incompleta (Hafez y Boyissou 1975). 

Los toros exhiben diferencias considerables en las característ icas del 

semen y el l ibido, con frecuencias sin otros signos de enfermedad, 

debilidad o condición anormal. 

La fa l ta de l ibido se cree que es caus3 de una diferencia en andrógenos 

c i rculator ios. 

\LQW3Qteújtt£ajxpvter. Los impedimentos f ís icos puden obstaculizar o 

prevenir el apareamiento causando fracasos en el comportamiento 

copulatorio, por ejemplo la monta, la introducción y eyaculación. 

Fracaso en la monta: La incapacidad para montar es un trastorno común en 

toros viejos. Se asocia a problemas locomotores que surgen de las 

dislocaciones, f racturas, terceduras y lesiones osteoart í t icas, de los 

extremidades posteriores y vertebras. Los cambios degenerativos en la 

superf icie ar t icu lar de la rótula y el corvejón y la dislocación de las 

vertebras toracolumbares interf ieren con la movil idad y habilidad para 

montar part icularmnete en toros viejos.( Helrnan 1983). 
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Malogros en la Introducción: Ocurre ciando el pene no puede penetrar a la 

vagina, ocurre como el resultado de una proyección insuf iceinte del pene, 

de la vaina o de una desvación del pene. (Hafez 1984 ). 

Firnosis:También llamada estenosis del o r i f i c io prepucial debido a causas 

congénitas traumáticas o infecciosas, puede evi tar la proyección normal 

del pene. Los toros afectados son incapaces de proyectar el pene a mas de 

cinco a ocho centímetros y en .algunas casos más severos ni siquiera 

sacarlo a través del o r i f i c io prepucial, la condición puede corregirse 

mediante la amputación quirúrgica de la mucosa prepucial prolapsada. ( 

Derivaux y Ectors 1984). 

Hematoma en el Pene: Es la ruptura cuerpo cavernosos del pene haciendo 

que haya una incapacidad para proyectar el pene. Comunmente ocurre en 

toros durante el coito cuando el pene se empuja contra el perineo de la 

vaca. 

Se desarrol la un hematoma en la curvatura sigmoidea causando hinchazón 

gue puede palparse anterior al escroto. 

Fracasos en la fecundación: Se t rata de una causa importante de 

in fer t i l idad en machos que tienen l ibido normal y son capaces de 

aparearse y eyacular. Esta incapacidad o capacidad reducida sé relaciona 

con las característ icas defectuosas del semen. 

Existen otros factores como: trastornos neuroendóchnos congénitos 

afectan las función complejo hipotalamo hipóf is is que regulan la función 

esoermatoaénica. 
1 •. J 
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Calidad de) semen: La valorización del semen incluye el registro del 

volumen, color y densidad del eyaculado, y la estimación de la concetración 

espermática, ademas la mot i l idad progresiva de los espermatozoides hacia 

adelante {%). 

Hafez (1984), menciona que en general los estándares mínimos para la 

c las i f icación de una muestra "problablemente f é r t i l " de semen de toros 

son: más de 500 mil lones por m i l i l i t r o , mas de 50% de mot i l idad 

espermática en progresión hacia adelante y mas de 80% de 

espermatozoides, conformados de acuerdo .a la morfología normal. Si 

cualquiera de estos c r i te r ios no se alcanzan part icularmente con muestras 

de t res ó más eyaculados se sospecha que el toro es in fé r t i l . Sin embargo 

Zemhanis (1987), indica que las concetraciones de espermátozides en el 

caso del bovino se deben encontrar en un rango de 800 a 1500 mil lones por 

mi l i t ro. 

D) Influencia de la nutrición en ia reproducción: 

Actualmente se sabe que el problema nutr ic ional es extremadamente 

complejo, que cambia de una región a otra y que depende de varaciones 

c l imát icas locales y de las condiciones del suelo. 

Algunas zonas sufren de una fa l ta aguda de nutr ientes esenciales en 

invierno y los tienen en abundancia durante los comienzos de verano, 

mientras que otras mantienen un nivel nutr icional razonable durante todo 

el año. Los alimentos que los animales ingieren son transformados 

mediante un complejo proceso metabóllco en leche, carne, lana etc. pero 

ese proceso esta influenciado por la nutr ición que l im i ta la productividad 

y también las funciones reproductivas. (Helrnan 1983). 
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Una dieta baja en proteína, energía, minerales es causa de in fer t i l idad en 

las vacas, (moellers and Riese 1950). 

Short y Adams (1900), menciona que una mala nutr ic ión afecta en forma 

considerable las tasas de reproducción. 

La insuf ic iente provisión de energía, de proteínas de minerales y de 

vi taminas en la al imentación produce trastornos en la función 

reproductiva. 

Proteína: Una deficencia muy prolongada ha sido demostrada como 

causante de at ro f ia de las vías genitales en vacas, también influye al 

sistema neuroendocrinos afectando el funcionamiento de algunos órganos 

individualmente ó en conjuntos de ellos. 

Minerales: Aquí aparece como indiscutible la inf luencia de las deficiencias 

de fósforo sobre la fe r t i l i dad del ganado en zonas pastor i les del mundo. En 

vacas los síntomas sobre la eficencia reproductiva son de irregularidad en 

las funciones ováricas con atraso de la pubertad y anestro. ( Cali et_aL 

1986). 

La deficencias de calcio son poco menos que inexistentes en el gando 

pastor i l y aun cuando se han provocado defiencias en condiciones 

experimentales no ha habido trastornos de la reprodución. El exceso de 

calcio por el contrario contribuye a acentuar la deficencias de fósforo. 

Vitamninas: En la práctica de la cr ia animal, sin duda alguna la vi tamnia A 

es la de mayor importancia, su carencia es frecuente en raciones de vida 

pastor i l en zonas semidesérticas y aun en animales estabulados que 

reciben pajas ó henos de muy baja calidad. En la vaca la carencia provaca 

irregularidad en los estros y aborto. ( Dryanovski e t a l 1988). 

En el toro la deficencia de vi tamina A retrasa la madurez sexual, el l ibido 

y causa degeneración test icu lar con reducción de la calidad y cantidad del 

semen. (K.ozickiet 1980). 
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E)influencia del medio ambiente sobre la fisiología de la reproducción: 

El medio ambiente que rodea el animal tiene influencia marcada sobre la 

reproducción. La más evidente de estas influencias resulta en la supresión 

de las funciones reproductivas. 

(Hansen, el.aL.1983 ) .descubrieron que el fotoperíodo inf luye en la edad en 

que presentan las becerras su pubertad. 

La reproducción no tiene una prioridad muy al ta dentro de las funciones 

esenciales de todo organismo. El medio externo sea de orden c l imát ico es-

frecuentemente perjudicial a la reproducción 

En situaciones desfavorables es común que se reduzcan o supriman las 

funciones de reproducción si las circustancias adversas se repiten con 

regularidad las especies tienden a desarrollar mecanismos de adaptación 

para aprovechar al máximo las condiciones favorables en beneficio de la 

perpetuacción de la especie. Estos mecanismos toman la forma de 

estaciones de cr ia y estaciones de procesos reproductivo. 

Puede decirse que la especie desarrolla estaciones reproductivas de 

acuerdo con las estaciones del ambiente. 

Las variaciones del medio ambiente no son siempre estacionales en ciertos 

casos el ambiente favorable o desfavorable puede tener un carácter 

permante a través del año. En estas circustancias el único recurso que le 

queda a la especie es modif icarse mediante la selección natural., 

permitiendo la reproducción a los individuoas mejor adaptados. 

Algunas característ icas ambientales están completamente fuera de todo 

posibi l idad de ser modificadas por el hombre, en realidad la modif icación 

del medio esta l imitada exclusivamente por el costo con relación a los 

beneficios obtenidos. 

http://el.aL.1983
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Conviene conocer hasta donde se ha posible cuales son los mecanismos 

ambientales que t iene mayor efecto sobre la reproducción, 

t ic Dowell (1974), menciona que las condiciones óptimas para una 

explotación de ganado vacuno, una temperatura promedio de 13 a 18 grados 

centígrados, una humedad re lat iva de 60 a 70 porciento, una velocidad de 

aire de 5 a 8 Krns/hr. y un nivel medio de radiación s imi la r al de las 

lat i tudes subtropicales durante la primavera y el otoño. 



MATERIALES Y METODOLOGÍA 

El presente se efectuó en el rancho "Los Ortega" ubicado en el k i lómetro 

110 de la carretera Tampico- Victor ia municipio de V i l la González 

Tamaulipas, en el período comprendido entre los meses de ju l io a 

noviembre de 1990. 

Se llevó a cabo la determinación del estado reproductivo de las hembras, 

mediante la técnica del palpación rectal recomendado por diversas autores 

(Hunter 1987, Zernjanis 1987). Para lograr esto se formaron dos grupos: 

El pr imer grupo estaba formado por vacas con becerros en pie y el otro con 

aquellos animales que no habían ahijado ó que ya habían destetado sus 

becerros. Entre los dos grupos que se trabajaron 329 animales de 

diferentes partos, edades, de razas suizo con cebú. 

Se evaluó en cada uno de las hembras de ambos grupos si el animal se 

encontraba gestante ó vacia así corno el estado de la actividad ovarica, y 

la salud del aparato reproductor. 

La valorización de los sementales se efectuó a través del análisis de la 

calidad del semen (pruebas de concetración, mot i l idad y volumen) 

obteniendo las muestras mediante la ayuda del electroyaculador siguiendo 

la técnica indicada por ( Zernianis 1987). 

Se examinó físicamente loa órganos reproductores para determinar si su 

anatomo- funcionalidad era la óptima para l levar a cabo el proceso 

reproductivo. 

Se recorr ió el rancho para obtener datos sobre la relación de numero de 

vacas por toro, en base a la topografía y calidad de fórra le que posee el 

predio. 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Como se puede observar en el cuadro * 1 los porcientos de gestación son 

bajos en relación con la medida reportada por Jiménez e t a l (1990), 

quienes indican que en el estado de Tamaulipas alrededor del 45 % de las 

hembras quedan vacías después del empadre. 

Al igual el porciento de becerros destetados se encuentran por debajo del 

promedio especificado por el M.V.Z. Cavazos (1990), el cual reporta que 

para el ganado bovino de agostadero se tiene un 71 % de becerros 

destetados. 

Por lo que toca a los toros, los valores obtenidos en el cuadro * 2 se 

encuentran muy por debajo de lo requerido para lograr un desempeño 

ef ic iente en la reproducción Zemhanis (1987), indican que las 

concetraciones de espermatozoides en el caso del bovino se deben 

encontrar un rango de 800 a 1500 mil lones por m i l i l i t r o . 

Todos estos porcentajes están influenciados por un mal manejo dentro del 

rancho, como es el caso de la nutr ición el cual en el predio es muy variada 

según las precipitaciones pluviales que ocurran.durante el transcurso de 

los años, ya que una época de sequía influye corno lo mencionan Short y 

Adams (1988), que una mala nutr ic ión afecta en forma considerable las 

tasas de reproducción, sería recomineda el uso de suplementos 

al iment ic ios en la época cr í t ica , al igual que el uso del "f lushing" ( r ico 

de energía), en la época de empadre para a si poder elevar los porcentajes 

de gestación y destete de becerros. 

Otra causa de los parámetros tan bajos es el anestro pos- partum, el cual 

es la causa de la deficencla reproductiva en gando de carne (Peters y Riley 

1932), para esto se recomienda una buena nutr ic ión y destete temporal de 

los becerros, para que las madres ciclen mas rápido después del parto . 



Cuadro 1 . - eva luac ión r e p r o d u c t i v a de los an imales que 
comprenden el hato del rancho: "Los Ortega". 

PARÁMETRO VALOR OBTENIDO 

HEMBRAS: 
Po rc i en to de Gestac ión 31.9 
Porc ien to de Becer ros des te tados 44.0 
Porc ien to de Hembras con prob lemas 
r e p r o d u c t i v o s de t i p o Pa to lóg ico 1.50 
Porc ien to de vacas c i c l a n d o 64.5 
Porc ien to ce vacas desecho 3.96 
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CUADRO *2. EVALUACIÓN REPRODUCTIVA )E LOS MACHOS 
TORO MOTILIDAD % CONCENTRACIÓN MILL/ML. EDAD 

NUMERO-AñO % HILL/HL. AfiOS 
1-3 50 2700 7 
10-4 40 690 6 
11-5 NO EYACULO 5 
12-3 40 320 7 
13-4 NO EYACULO 6 
14-5 70 200 5 
15-5 50 290 5 
16-4 
Í7--5 

40_ 
2¿-

500 __ j 
510 

6 
5 

18-1 FALTO DE PRUEBA 9 
19-2 5 900 8 

22 SUIZO 40 520 7 
2-3 FALTO DE PRUEBA 7 
20-2 FALTO DE PRUEBA 8 
21-3 5 150 7 
3-2 

3-351-3 
15 
40 

170 
360 

8 
7 

4-6 NO EYACULO 4 
5-7 0 

70 
NO EYACULO 3 

6-3 
0 
70 750 7 

7-3 FALTO DE PRUEBA 7 
8-3 FALTO DE PRUEBA 7 
9-4 FALTO DE PRUEBA 6 

CONCENTRACIÓN 

„LSPERM_AT]CA_ 

" Í0"6 / M L ~ * TOROS 

150-300 4 
301-450 2 
451-600 _ 3 ~ 
601-750 2 
751-900 ! 
901-7550 0 

__255_1j:2700_ 4 
1 
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Y disminuir ios días abiertos. Este desteté se recomendaría 

exclusivamente para becerros mayores de 45 días de nacidos, se separa la 

madre del becerro por 48 hrs. solamente y después al mes se vuelve a 

real izar la misma operación. Estudios realizados por el M.V.Z. Cavazos 

demuestran que el doble de ganado entran a c ic lar mas rápidamente con un 

destete temporal que si no se realizara esté. 

Las bajas tasas obtenidas en parte se debe a la baja eficencia de los 

machos ya que se encuentran por debajo del nivel indicado por Zemhanis 

(1987), ocasionando que queden muchas vacas sin gestar y que están 

ciclando normalmente y no son preñadas por los mismo. 

Un buen plan nutr ic ional para los machos para evi tar ía cualquier t rastorno 

en la ef icencia por al imentación (kozickiet 1988), así como estar 

evaluando a los toros por medio de exámenes f ís icos (anatomía), y de 

calidad del semen. Jiménez et.al.(1990), para estar veri f icando que 

cumplan con su papel de reproductor, es aconsejable hacer pruebas de 

muestreo de sangre para medir la cantidades de fosforo y calcio así como 

prueba de brucelosis, implantar un sistema de rotación de toros, un grupo 

de animales trabaja y el otro grupo descansa para así poder aumentar los 

niveles de concepción. 

Se recomendaría implantar una época de empadre controlado es necesaria 

para asi obtner una producción de becerros mas uniforme, que permita 

f ac i l i t a r mas su manejo y su comercialización, al establecer una época de 

empadre controlado se logra que ella se realize en la época mas propicia 

del año, concidente con el momento del mejor estado de los pastos, y se 

asegura así una mejor al imentación, para las vacas y en forma indirecta, 

para los becerros en los primeros meses de lactancia y así aumentando 

nuestro porcientos de becerros destetados y con mayor peso al destete. 

Después de la época de empadre alrededor de dos meses posteriores. 
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Se puede real izar una palpación rectal para ver cuantos animales están 

gestantes o vacias y así empezar a seleccionar o desechar animales y 

t ra ta r de aumentar las tasas y hacer ef iciente el hato. 

También una de las causas de los bajos porcientos es el aspecto de salud, 

de los animales se recomienda efectuar un estudio sobre enfermedades 

abortivas en cada uno de los animales del hato, para así poder el iminar los 

que resulten posit ivos en estas pruebas, elaborar un programa sanitar io en 

el cual se l leve un buen control de vacunas y desparasitaciones para ev i tar 

las pérdidas de animales. 



COCNCLUSIONES 

Bajo las condicones en las que se desarrolló la presente evaluación y en 

base.de los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

1 .-La baja fe r t i l i dad observada en el hato se encuentra altamente 

influenciada, por la baja eficencia de los sementales. 

2.- Los intervalos tan amplios de los dias abiertos observados son 

ocasionados en su gran mayoría por el anestro lactacional, clasico en este 

ganado. 

3.- La relación Ca- P biene a ser una de las principales l imi tantes para el 

desempeño ideal de la función reproductiva del hato, por lo que se 

recomienda efectuar los anál isis clínicos correspondientes. 

4 - Se recomienda implantar un progrma de manejo orientado a mejorar la 

ef icacia reproductiva. 

http://base.de


RESUMEN 

La ef icacia de la reprodución signi f ica usar de un modo óptimo la capacidad 

reproductiva de todos los animales del hato. 

En la hembra supone la producción regular de descendencia durante c ier to 

número de años, en el macho, la fecundación sat is factor ia del mayor 

numero de óvulos con las menores montas. 

Se est ima que la ester i l idad absoluta en el ganado vacuno varía entre 5 y 

7.2 % por hato. 

La ef ic iencia de la reproductiva se puede aumentar hasta un 10 % con solo 

hacer un examen juic ioso de los machos y de las hembras ( Rice 1985). 

El parámetro mas común en ganado en pastoreo es el numero de becerros al 

año el cual en relación con las vacas puede var iar entre un 40 a 90 por 

ciento lo cual s igni f ica que por cada 100 vacas expuestas a toros se 

obtengan de 40 a 90 becerros por año. 

Por la importancia de lo antes expuesto, el objet ivo de este trabajo fue el 

de evaluar la situación actual del status reproductivo de un hato bovino de 

carne con f ines de selección. 

El presente trabajo se efectuó en el rancho " Los Ortega" ubicado en el 

km. 110 de la carretera Tampico - Victor ia municipio de V i l la González 

Tarnps.La evaluación de dicho rancho se efectuó mediante: 

-La determinación del estado reproductivo de las hembras que constituyen 

el hato ( porcientos de hembras gestantes, vacías, así como la 

funcionalidad ovárica de las hembras examinadas mediante palpación 

rectal) . 

-La valorización a los sementales se llevo a cabo mediante un análisis de 

la calidad del semen de los mismos recolectados mediante la ayuda del 
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E1 ectroyaculador y estimando los valores antes citados bajo la metodología 

recomendada por Zemhanis (1980) . 

-La est imación de la relación macho hembra adecuada a la topografía y 

calidad de los diferentes s i t ios que posee el predio. 

-El cálculo de los parámetros de porciento de becerros destetados y 

porciento de hembras con problemas patológicos relacionados con la 

reproducción. 

Evaluación reproductiva de los animales que comprenden el hato del 

rancho: "Los Ortega". 

PARÁMETRO VALOR OBTENIDO 

HEMBRA5: 

Porciento de Gestación 31.9 

Porciento de Becerros destetados 44.0 

Porciento de Hembras con problemas 1.50 

reproductivos de t ipo Patológico 

Porcientos de vacas ciclando 64.5 

Porciento de vacas con desecho 3.96 

MACH05:(*) 

Porciento de Moti l ídad 

0-25 4 toros 

26-50 7 toros 

51-100 2 toros 

*Las concentraciones del semen oscilaron en un rango de 150 a 2700 

mil lones de espermatozoides por m i l i l i t r o . 

Corno se puede observar los porcientos de gestación y de becerros 

destetados son bajos en relación a las medias de estos .mismos parámetros 

reportados por Jiménez et al (1990), quiénes indican que en el estado de 

Tamaulipas alrededor del 45% de las hembras quedan vacias después del 

empadre. Por otro lado (*Cavazos!990), reporta para el ganado bovino de 

agostadero un 7\% de becerros al destete. 

Per lo que toca a los toros , los valores obtenidos se encuentran muy por 

debajo de lo requerido para lograr un desempeño ef ic iente en la. 

^Comunicación personaLM.V.Z. Fernando Cavazos. Sal t i l lo . 
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Reproducción Zemhanis (1980), indican que las concentraciones de 

espermatozoides en el caso del bovino se deben encontrar en un rango de 

800 a 1500 mil lones por m i l i l i t r o . 

Fundamentados en el t ipo de suelo ( c lasi f icado corno calcario), y con el 

antecedente de la fa l ta de suplementación fosfór ica esto nos hace pensar 

que la carencia de dicha suplementación (Hofer 1989),ocasiona- un 

desbalance en la relación Calcio - Fósforo , siendo este el motivo 

principal de la poblemática reproductiva de la explotación. 

Bajo las condciones que se l levó a cabo esta investigación se concluye que: 

1.- La baja fe r t i l i dad observada en el hato se encuentra altamente 

influenciada, por la baja funcionalidad de los sementales. 

2.-Los intervalos tan amplios de los días abiertos observados son 

ocasionados en su gran mayoría por el anestro lactacional, clásico en este 

t ipo de ganado. 

3.-La relación Ca-P puede ser una de las principales l imi tantes para el 

desempeño ideal de la función reproductiva del hato, por lo que se 

recomienda efectuar los análisis clínicos correspondientes. 

4 - Se recomienda implantar un programa de manejo orientado a mejorar

la ef icacia reproductiva. 
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V A C A - A Ñ O P R E ñ ¿ D A V A C Í A ENF EDAD AÑOS CICLANDO 

1 0 0 - 1 X 9 SI 

1 0 3 - 4 X 6 SI 

1 0 4 - 3 X 7 NO 

1 0 5 - 3 X metritis 7 SI 

1 0 6 - 4 X 6 NO 

1 0 7 - 3 X 7 SI 

1 0 8 - 3 X 7 NO 

1 0 9 - 4 X 6 SI 

1 1 0 - 5 X c; 
W 

SI 

1 1 1 - 3 y, 7 
1 1 2 - 4 6 SI 

1 1 3 - 0 X 10 SI 

1 1 4 - 3 X 7 NO 

1 1 5 - 1 X 9 SI 

1 1 6 - 4 X 6 SI 

1 1 7 - 2 X 8 
1 1 8 - 6 X 4 SI 

— 1 1 ? ; 3 

1 2 0 - 6 ' 

X 7 SI — 1 1 ? ; 3 

1 2 0 - 6 ' X A NO 

1 2 1 - 0 X 10 SI 

1 2 2 - 4 X 6 NO 

1 2 3 - 4 X 6 SI 

1 2 4 - 5 X e; 

1 2 5 - 3 X metrit is 7 SI 

1 2 6 - 1 X 9 NO 

1 2 7 - 3 X 7 SI 

1 2 8 - 6 X 4 NO 

1 2 9 - 4 X 6 SI 

1 3 0 - 6 X 4 
1 3 2 - 2 X a SI 

1 3 4 - 1 X 9 NO 

1 3 5 4 X 6 SI 

1 3 6 - 4 X 6 SI 

1 3 3 - 5 X e; 
W 

NO 

VACA-AÑO PREÑADAÍ VACIA | ENF EDAD AÑO CICLANDO 

138-6 
* í 

4 

139-4 6 SI 

140-6 1 X 4 SI 

141-6 ! x 4 NO 

142-2 1 x i 8 SI 

144-3 ! x ! 7 SI 
145-5 i X 5 NO 

146-1 X 9 SI 
147-3 i 

i * 
7 NO 

148-5 x i 5 

149-1 X 9 NO 

15C-1 X 9 SI 
151-4 X 6 SI 

152-Ó X 4 SI 
153-6 x metr i t is 4 NO 

154-4 X 6 NO 
156-4 X 1 6 SI 
157-5 X | 5 NO 
158-5 X 5 NO 

159-4 X 6 SI 
160-4 X 6 NO 

161-3 X 7 SI 
162-4 X 6 

163-5 X 5 NO 
164-6 X 4 SI 

165-4 X 6 
166-5 5 SI . 

167-2 1 
x i 

8 SI 
168-2 

1 

X I 8 NO 

169-5 1 

X i 
5 NO 

170-5 x i 
5 SI 

171-6 X I 4 NO 

173-1 X 9 NO 

174-5 X 5 SI 



v a c a - a ñ o P R E ñ A D A V AC i A ENF EDAD AÑOS CICLANDO 

1 75-3 X 7 

176-5 X 5 NO 

177-4 s o s p e c h o s a 6 

178-ó X 4 SI 

179-6 X 4 NO 

180-1 X g NO 

181-5 X w SI 

182-6 X 4 SI 

183-3 X 7 NO 

IB 4-3 X 7 

185-3 X 7 SI 

188-5 X 5 SI 

189-4 X 6 NO 

191-5 X 5 
192-3 X 7 SI 

193-6 X 4 NO 

194-3 X 7 NO 

195-5 X 5 SI 

196-5 X w NO 

197-Ó X SI 

198-2 X 8 SI 

199-6 X A SI 

2 0 0 - 3 X 7 SI 

20 1 -3 X 7 SI 

2 0 2 - 5 X SI 

2 0 3 - 2 X 8 SI 

2 0 4 - 3 X 7 NO 

2 0 5 - 2 X 8 NO 

2 0 6 - 4 X 6 . SI 

2 0 7 - 6 X 4 ' SI 

2 0 8 - 5 X c; SI 

2 0 9 - 3 X 7 
2 1 0 - 3 X 7 SI 

2 1 1 - 5 X 5 NO 

212 -3 X 7 SI 

VACA-AÑO PREñADA VACIA ENF EDAD ANOS CICLANDO 

213-3 X 7 SI 

214-6 X 4 SI 

215-2 X 8 SI 

216-3 X 7 NO 

217-5 X 5 SI 

218-6 X metr i t is 4 SI 

219-6 X 4 SI 

220-6 X 4 SI 

221-3 * 7 SI 

221-3 X 7 SI J 

222-5 X 5 NO 

222-6 X 4 NO 

2 2 4 - 4 X 6 SI 

225-6 X 4 SI 

226-3 X 7 SI 

2 2 7 - 4 X 6 SI 

229-5 X 5 NO 

230-2 X 8 NO 

2 3 1 - 4 X 6 SI 1 
232 -4 X 6 NO 

232-5 x- 5 

234-5 X 5 SI 

235-5 X 5 SI 

236-6 X 4 NO 

237-6 X 4 SI 

238-6 X 4 SI 

2 3 9 - 4 X 6 SI 

2 4 0 - 4 X 6 ... Si ¡ 
241 -4 6 NO 

242-2 observar 3 

243-2 X 8 NO 

243 -6 X 4 SI 

244-1 X 9 SI 

245-1 X 9 SI 

246-5 X 5 NO 



V A C A - A Ñ O PPEñADA V A C I A ENF EDAD AÑOS CICLANDO 

2 4 7 - 2 X 8 SI 

2 4 3 - 2 X 8 SI 

2 5 0 - 4 X 6 SI 

2 5 1 - 3 X 7 SI 

2 5 2 - 6 X 4 NO 

2 5 3 - 6 X 4 NO 

2 5 4 - 6 X 4 NO 

2 5 5 - 6 X 4 SI 

2 5 6 - 5 X 

2 5 9 - 6 X 4 SI 
2 6 0 - 1 X 9 NO 

2 6 0 - 6 X 4 SI 

2 5 1 - 5 X c; 
W 

2 6 2 - 3 X 7 

2 5 3 - 5 X 5 

2 5 4 - 6 X 4 

2 5 5 - 6 X 4 

2 5 6 - 5 . X 5 

2 6 7 - 6 X 4 

2 6 8 - 5 X 5 

2 6 9 - 6 X 4 NO 

2 7 0 - 6 X DESECHO 4 NO 

2 7 1 - 2 x 8 

2 7 3 - 5 X 5 SI 

2 7 4 - 6 x 4 

2 7 5 - 5 X 5 ' 

2 7 6 - 6 X )ESECH( 4 NO 

2 7 7 - 6 X metritis 4 NO 

2 7 8 - 6 X 4 SI 

2 7 9 - 5 x 5 

2 3 1 - 3 X 7 

2 3 3 - 6 x 4 

2 8 4 - 5 X 5 SI 

VACA-AÑC PREñADA VACIA ENF EDAD AÑO; CICLANDO 

2 8 5 - 5 X 5 

2 8 6 - 6 X 4 SI 

2 8 7 - 5 X 5 

2 8 8 - 3 X 7 

2 9 0 - 4 X i 6 

2 9 1 - 4 X 6 

2 9 2 - 6 X 4 

2 9 3 - 4 X 6 

2 9 4 - 6 X 4 NO 

2 9 5 - 6 X 4 SI 

2 9 7 - 5 X 5 

2 9 8 - 6 X 4 

2 9 9 - 5 X 5 

3 0 0 - 3 X 7 

3 0 1 - 1 X 9 

3 0 4 - 5 X 5 

3 0 7 - 6 
1 

* i 
4 

3 0 8 - 5 
1 

x ! 5 NO 

3 0 9 - 1 X i • • g 

3 1 0 - 5 x 1 5 SI 

3 1 1 - 5 X 5 

3 1 3 - 6 X 4 

3 1 4 - 6 X i 1 

1 
A 

3 1 5 - 5 X 
1 
t 5 

3 1 6 - 4 X 6 SI 

3 1 7 - 6 X DESECHO 4 SI 

3 1 8 - 6 X 4 NO 

3 1 9 - 5 X 5 SI 

3 2 0 - 5 X 5 

3 2 1 - 6 X ! 4 

3 2 3 - 5 X 
i i 5 

3 2 5 - 5 X i 5 

3 2 6 - 6 X 4 NO 



VACA-AÑO PREñADA VACÍA ENF EDAD AÑOS CICLANDO 
3 2 7 - 5 X 5 

327-Ó X 4 SI 
3 3 0 - 5 X 
3 3 1 - 6 X 4 NO 
3 3 2 - 5 X C 

w 
SI 

3 3 4 - 5 X 5 
3 3 5 - 5 X <=; 

w 

3 5 2 - 7 X 3 SI 
3 9 4 - 7 X w SI 
4 0 0 - 7 X 3 SI 
4 1 2 - 6 X DESECHC A NO 
4 3 0 - 7 X 3 SI 
4 3 1 - 2 X 8 
4 3 2 - 2 X 8 
433 -3 X 7 
4 3 4 - 3 X —t 

/ 

4 3 5 - 6 X 4 

437 -3 X )ESECH<; 7 NO 
4 3 8 - 6 X 4 
4 3 9 - 4 X 6 : SI 
440 -6 X 4 
441 -2 X 8 
4 4 3 - 5 X 5 SI 
4 4 4 - 4 X 6 SI 
445 -5 X 5 SI 
4 4 6 - 2 X 8 
4 4 7 - 1 X 9 
4 4 8 - ó X 4 NO 
449 -1 X DESECHC 9 NO 
449 -6 V 

A 4 SI 
4 5 0 - 4 X 6 SI 
452-6 X 4 
4 5 3 - 5 X 5 31 
455 -6 X 4 
456 -6 X DESECHC 4 NO 

VACA-AÑO PREñADA VACIA ENF •DAD AÑOS CICLANDO 

457-2 X 8 

458-5 X 

ID
 SI 

458-5 X 5 SI 

459-5 2 5 SI 

460-5 X 5 

461-6 X 4 SI 

462-6 X DESECHO 4 SI 

463-3 X 7 SI 
4 6 4 - 4 X 6 
465 -4 X 6 SI 
466-3 X 7 SI 

467-5 X 5 SI 

467-6 X • 4 SI 

469-2 X DESECHO 8 NO 

470-2 X DESECHO 8 SI 

471-5 X en
 

SI 

472-1 X 9 
473-6 X 4 NO 
474-1 X 9 NO . 

475-5 X 5 
4 7 6 - 4 X 6 
479-5 X 5 
480-5 X 5 SI 

481-1 X 9 SI 
482-3 X 7 
483-3 X 7 NO 
484-6 X 4 NO 

486-6 X 4 SI 

487-3 X 7 Si 

489-3 X 7 
490-6 X 4 SI 

491-5 X 5 SI 
492-3 X 7 

493-5 X 5 
494-5 X 5 



VACA-AHO PREñADA VACÍA ENF EDAD AÑOS CICLANDO 

495 -3 X 7 SI 

496 -1 X 9 SI 

4 9 7 - 5 X 5 

49S-1 X 9 51 

499 -6 X 4 SI 

5 0 0 - 1 X 9 SI 

501 -3 X —i NO 

502 -3 X 7 SI 

503 -3 X 7 
5 0 4 - 4 X 6 SI 

505 -5 X 5 SI 

5 0 6 - 6 X 4 Si 

5 0 7 - 6 X 4 
5 0 8 - 6 X 4 NO 
5 0 9 - 1 X 9 
510 -6 X A '. SI 

5 1 1 - 6 X A NO 
5 1 5 - 5 X 5 
5 1 6 - 5 X 5 SI 

5 1 7 - 2 X 8 
5 1 8 - 2 X a 
519 -3 X 7 

5 2 0 - 6 X 4 SI 

522 -3 X 7 
5 2 3 - 5 X 5 
524 -3 X 7 
524 -3 X 7 SI 

• 525 -1 X g 

5 2 6 - 6 X A SI 

5 2 8 - 6 X 4 SI 

5 2 9 - 4 X 6 SI 
530 -6 X 4 NO 

532 -3 X 7 
533 -3 X 7 SI 

VACA-ANC PREñADA VACIA ENF DAD AÑOÍ CICLANDO ! 

536 -5 X 5 
' 3 1 1 

537-6 X DESECHO 4 NO i 

538-5 X tn
 

SI i 

539 -5 X ' 5 1 

540 -6 X DESECHO 4 SI ! 

541-6 X 4 NO ¡ 

552-3 X . 7 j 

5 6 0 - 4 X 6 

561-6 X • 4 

562-3 X 7 

563-3 X 7 

564-2 X 8 

565-1 X 9 

566-1 X 9 

567-1 X 9 

568-2 X 8 

570 sn X X 

571-2 sn X 8 

572 sn X 

5 7 3 - 4 X 6 

¡ 
¡ 



VACA MESES DE PREñEZ 

ti NUrlERO-AñO 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 / i / 2 6 ó 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 

111 -3 X 

117-2 X 
T 124-1 X 
¿} 130-6 X 
c 148-5 X 

6 152-4 X 
7 
c 

165-4 X 7 
c 177-4 XÍS) 
r, 184-3 X 

10 209-3 1 t X 
í 1 
t I 232-5 X 

12 24? -2 X(S) 
1 J 

14 
255-5 X 1 J 

14 261-5 X 

15 262-3 X 

16 263-5 X 

1 3 

264-6 X 

1 3 265-6 X 

19 265-5 X 

20 267-6 X 

2 1 268-5 X 

2 2 271-2 X 

25 274-6 X 

25 
275-5 X 

25 279-5 X 

2 ó 281-3 •" '1 

j 
X 

2 7 283-6 X 1 

2 6 285-5 ! * 
2 9 237-5 X 1 

z \ 

3 2 

288-3 l 
1 

X 

z \ 

3 2 

290 -4 X •" i 
1 

z \ 

3 2 291 -4 X 1 
1 

3-4 
292-6 X i 

3-4 293 -4 i X 

297-4 1 
1 

X 

VACAS CON MESES DE GESTACIÓN 



> : 
1 • NUMtftG-Ar.O 2 1 /2 3 3 1 /2 4 4 1 / 2 5 5 / 1 / 2 6 6 1 / 2 7 7 1 / 2 8 8 1 / 2 

3 ó 2 9 5 - 6 x 

_37_ 299-5 X 

_38 3 0 0 - 3 X 

3 5 " 301 - 1 X 

40 304-5 X 

4'i 3 0 7 - 6 X 

309-1 X j t 

i i 
4 3 311-5 ! i X -

4 4 3 1 3 - 6 X j 

4ü 3 1 4 - 6 
1 i j 

46 315-5 X ! 

47 320-5 X 

43 3 2 1 -6 X 
VI 323-5 X 1 

50 325-5 í X 

5 -¡ ! x 

330-5 X i 

53 335-5 i X 

J L í L 364-5 I | X 

Ció 431-2 i x 

55 432-2 X 
i 
I 

57 433-3 X 

58 434-3 X 

59 4 3 5 - 6 X 

60 4 3 8 - 6 X 1 

61 4 4 0 - 6 X 

62 441-2 X 

63 445-2 X ! 

64 4 4 7 - 1 X 

65 4 5 2 - 6 X 

66 455-5 X 

67 457-2 X 

68 460 -5 X 

69 464 -4 X 

70 4 7 2 - 1 X 

! 1 475-5 X 

VACAS COK MESES DE GESTACIÓN 



t; ÑU f "> 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 / 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 3 1/2 
X 

73 -, 9 5 X 1 
i 

? ± 4c 3 X I 
¡ 

J 
¡ i X 

7Ú_ ' i X 

7 ? j ^ ^ X I 
'7 H ' X 

79 "I X 
:¡o -3 X 

6 i o X 

82 
... . 

w "I X 

" ñ T TZLLT X 

o ; ! I í X 

35 _> í ¿~ X 
! I '< X 1 

67 -j X j 
r - • 

i-
X ! 

! - 1 2 . "< X 
c: ... : X 

i '"' ' 
~x. X 

X 
• -. <[_! 

. ~ ' •• 
t: X 

i..:-' '•. X 
• - . — X 
cE r i 

i 
X 

X i 
Z i X 

99 -I X 
! 00 1 1 r -1 X 

J O ] J J ! X 

| ñ > Fin 7- 1 X 

Tos X 

J9.1 X 
! Ob 573- £.1 X 

13 7 16 7 8 5 17 8 12 2 4 1 

VACAS CON MES ES DE GESTACIÓN 




