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DETERMINACION DEL PERIODO DE SERVICIO Y ALGUNOS 

FACTORES ASOCIADOS A SU VARIACION EN UN HATO 

HOLSTEIN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO* 

Jorge 1. Marín M.** Zoot; Alberto Sánchez T.** Zoot; Luis Jair Gómez G.*** M.V.Z.; 

Sergio O. Giraldo M.** Zoot. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio del período de servicio en 709 lactancias 
ocurridas durante 22 años y correspondientes a 217 vacas de un hato 
Holstein localizado en un área clasificada como bosquedo húmedo 

montano - bajo. 

Se encontró un valor para el promedio y la desviación normal del 
penodS de servicio de 135,4 + 70; 134, 0 - +87, 142, ga 77; 155,2 

+84; 162,0 - +96; 169,5 +96; 174,0. +99; 1466 + 83; días para a 

2a, 3a, 4a, Sa, 6a, 7a, y 8a gestaciones y para el total de observaciones, 

respectivamente (p 4 0,10). Se discuten implicaciones de estos 

promedios, variaciones y la tendencia de los períodos; se discute en 

“torno a los posibles causales de descarte. Se reportan también los co- 

correspondientes intervalos entre partos. 

En lo que hace a factores que pudieran estar asociados al período 
de servicio, el número de orden de la gestación tuvo alguna impor- 
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tancia (p £L 0,10) aunque el valor de r sólo fué 0,133. No se en- 

contró diferencias según el mes de parto. El valor de la correlación 
con la edad al parto fué de: 0,025; 0,067; 0,043; 0,068; 0,051; 

0,169; 0,282; 0,132 (p < 0,01), para las 2a, 3a, 4a, Sa, 6a, 7a, y 

8a gestaciones y para el total de observaciones, respectivamente. En 

este mismo orden, las correlaciones con la edad al momento de la 

preñez fueron: 0,249; 0,239; 0,226; 0,381; 0,393; 0,422; 0,561 y 

0,237siendop < 0.01 en todas; se concluye una poca ingerencia de la 

edad del individuo. Las correlaciones con el número de servicios 

por concepción, expuestas en el mismo orden, fueron: 0,608; 0,610; 

0,538; 0,655; 0,570; 0,536; 0,806; 0,601, siendo p G 0,01 para 

todas. Se encuentra además un incremento de 36.77 días en el pe- 

ríodo de servicio por cada unidad de aumento en los servicios por 

concepción. Se concluye, dentro de las variables analizadas, los ser- 

vicios por concepción como la más determinante y se discute la no 

importancia del anestro post-parto. 

I. INTRODUCCION ' 

La ganadería Holstein de Colombia tie- 
ne su origen y asiento en la importación de 

gran cantidad de animales desde la ZONA 
TEMPLADA (especialmente Canadá y los 
EE.UU.) y en la constante importación de 

material genético desde la misma área, en 

donde éste ganado es sometido a una alta 
presión de selección bajo las condiciones 

ambientales reinantes en ella. A lo ante- 
rior es necesario agregar que la dependen- 

cia económica y. por ende,cultural y tec- 

nológica ha provocado que las normas 

técnicas de explotación de éste ganado en 

el país sean las demostradas como eficien- 
tes en los países de origen del ganado. 

Además, el patrimonio de dicha raza en 

Colombia está en manos de entidades y 

personas que en su gran mayoría no la ex- 
plotan desde el punto de vista del rendi- 
miento, o por lo menos buscan ese rendi- 
miento a partir de criterios equivocados 

de tipo puramente economicista. La lla- 
mada “Ganadería de Leche” del país ha 
estado determinada por estos factores aún 
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en los casos en que la producción de leche 
es el objetivo económico central (13). 

Si además se tiene presente que el 
comportamiento reproductivo de un ani- 

mal está intimamente relacionado con la 
adaptación al medio y, más aún, es indica- 

tivo de la eficiencia de tal proceso, enton- 
ces es necesario afrontar en forma siste- 

mática la investigación sobre el comporta- 
miento reproductivo del ganado Holstein 
en las condiciones Colombianas. 

Puesto que la producción en el total de 
la vida del ganado de leche está determi 
nada por el número de lactancias, lo que 
depende exclusivamente del número de 
partos, entonces, dentro de su vida pro- 
ductiva, la amplitud del intervalo entre 
partos es medida de la eficiencia con que 
se realiza tal proceso. Pero, puesto que el 
intervalo entre partos está compuesto por 
el período de gestación más el período de 
servicio (parto a servicio fértil) y si se par- 
te de que el período de gestación tiene 
una duración si no exactamente constante 
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de todas maneras no modificable en con- 

diciones normales, entonces es la dura- 

ción del período de servicio la que está 

determinando la duración del período en- 

tre partos. En esta medida. 

Por otra parte, si se analiza no la vida 
productiva total, sino la productividad 
durante una lactancia, y si se parte de que 
la gran mayoría de las vacas no tienen una 

persistencia de lactancia indefinida, en- 

tonces la duración del período de servicio 
o de días abiertos va a determinar la dura- 

ción del período seco. 

Según Muller y Fones (38) en el bovi- 

no lechero inadaptado al trópico general- 

mente hay una prolongación del intervalo 

entre partos que lo hace menos producti- 

vo. Estos autores reportan un intervalo 

entre partos de 483 días en hembras de la 

raza Holstein durante 25 años en la Esta- 

ción de Zootecnia de Montenegro en Bra- 
sil. Un análisis de 1390 registros de tres 

(3) hatos Holstein de Colombia (43) en- 
cuentra un intervalo entre partos de 443, 

419 y 436 días para cada uno de ellos. 
Mientras que bajo condiciones de los 
EE.UU., se encuentra un intervalo de 401 

días (12), así como de 388 y 419 días pa- 
ra hembras de la raza Holstein (32). Se- 

gún Salisbury y Vandemark (44) hay un 

buen número de datos provenientes de di- 
ferentes estudios con ganado Europeo de 

leche que arrojan un dato general de ca- 
torce (14) meses o más para el intervalo 
entre partos. 

En general, la tecnología en ganadería 
tiene que tender a la obtención de un ter- 

nero por vaca y en cada año. En estas 

condiciones el intervalo ideal serían 365 

días lo que implicaría un período de ser- 

vicio de 86 días, intervalo que permitiría 

un rendimiento económico óptimo mien- 
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tras las demás condiciones se muevan 

dentro de márgenes normales. 

Entonces, un control sobre el período 

de servicio resulta en un control más efi- 

ciente del intervalo entre partos y del pe- 

ríodo de descanso o seco. La limitación 

radica en que el suceso de la concepción 

depende en gran parte de mecanismos fi- 

siológicos de tipo neuro-hormonal en Ca- 

da vaca y este fenómeno es de tal comple- 

jidad que facilmente puede ser alterado 

por diversos factores. Y así, el problema 

de la fertilidad post-parto ha sido tema de 

no pocas investigaciones en la Zona Tem- 

plada en las cuales se afronta el problema 

desde muchos puntos de vista entre los 

que se puede mencionar, además de los 

expuestos, el clima (32, 33,35,36,44,46, 

47, 50); la nutrición y la alimentación (1, 

17, 24, 25, 49); la edad del individuo (41, 

43, 45); el nivel de producción (8, 21, 23, 

31, 39, 41, 48); el aspecto genético (20, 

26, 30); el número de servicios necesarios 

para la concepción (2, 19, 42, 45); la in- 

volución uterina ( 3,14,37); etc. 

Entonces, en la medida en que la acti- 

vidad sexual post-parto involucra una se- 

rie de procesos que no actuan en forma 

independiente, sino que por el contrario 

se pueden encontrar relacionados entre si, 

esta investigación se propuso determinar 

la duración del período de servicio y ana- 

lizar algunos factores que pudieran estar 
relacionados con él en un hato Holstein 

que se :ha considerado “modelo” de las 
llamadas “ganaderías de leche con ganado 
de alta selección” en Colombia, ubicado 
en una de las consideradas como principa- 
les “Zonas lecheras del país”. 
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ll. MATERIALES Y METODOS 

Se analizaron un total de 709 lactan- 
cias ocurridas entre los años 1955 y 1976, 
correspondientes a 217 vacas de la raza 
Holstein del hato perteneciente a la Fa- 
cultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede de Medellín. 

El manejo reproductivo del hato parte 
de un programa de inseminación artificial 
con semen congelado importado princi- 
palmente desde los EE.UU. y la utiliza- 
ción del servicio natural en muy pocos ca- 
sos. El programa incluye igualmente che- 
quéos reproductivos periódicos por el mé- 
todo de la palación rectal. 

La finca está situada a 2.600 m.s.n.m. , 
con 140C y 2.200 mm. de temperatura y 
precipitación medias anuales, respectiva- 
mente (28), en un área perteneciente a la 
clasificación ecológica bosque húmedo 
montano - bajo (bh - MB) (7). Posee pra- 
deras donde prevalecen el kikuyo (Penise- 
tum Clandestinum Hochst), y el trébol 
blanco (Trifolium repens, L.) principal- 
mente; Festuca alta (Festuca arundinacea, 
Schreb), Orchoro Dactylis glomerata, L.) 
y falsa poa (Holcus lanatus, L.) en menor 
cantidad. 

El estudio del grado de asociación en- 

tre el período de servicio y el número de 

servicios por concepción, la edad al parto 
y a la preñez y el número de la gestación 
se hizo por medio de análisis de covarian- 
za estableciendo el valor de la correlación 
simple entre dichas variables. Los análisis 
se realizaron independientemente para ca- 

da gestación y luego un análisis conjunto 

Para el total de observaciones existentes. 

El estudio del efecto del mes de parto 

sobre el período de servicio se realizó me- 

diante un diseño completamente rando- 

mizado en un factorial 12 x 7. Además se 

realizó un diseño completamente rando- 
mizado para tratar de determinar diferen- 

cias en el período de servicio debidas al 

número de orden de la gestación. 

HI. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Valor promedio y variación del pe- 

ríodo de servicio. 

El promedio del período de servicio 
fué de 146,6 + 83 días (tabla 1); dato 
que cae dentro de la gran variación de los 

reportes de la literatura. Este promedio 
es mucho menor que el de 172 días en- 

contrado con ganado del mismo tipo en la 

Sábana de Bogotá (42). Pero es mayor 

que el de 106,4 y 99,3 días obtenido en 
ganado criollo de Venezuela (41) y Hon- 
duras y Nicaragua (5) respectivamente; lo 
que implica un comportamiento superior 
de estas razas criollas debido posiblemen- 
te a una mejor adaptación de ellas a las 
condiciones de explotación o a un mejor 
control del celo realizado cuatro veces al 
día. 

Este promedio de 146,6 días para el 
período de servicio prolonga los interva- 
los entre partos a 426,2 días (Tabla 1), y 
en esta medida, a los 9 años de edad, en el 
hato, se tiene un promedio de 7 partos. 
Por otra parte, si se tiene presente que en 
el hato la duración promedio de la lactan- 
cia es de 339 días (4), entonces se tienen 
87 días para el período seco;lo que impli- 
ca casi un mes más del valor considerado 
como ideal. 
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TABLA 1. VALOR PROMEDIO Y VARIACION DEL PERIODO DE SERVICIO 

Y DEL INTERVALO ENTRE PARTOS SEGUN EL NUMERO DE ORDEN DE 

LA GESTACION 

Período de servicios (días) 

Gestación No. de Xx Ss 

No. Observaciones 

2 194 135,4 70 

3 161 144,0 87 

4 136 142,7 27 

S 89 155,2 84 

6 65 162,0 96 

7 43 169,5 96 

8 21 174,0 99 

Total 709 146,6 83 

No obstante, este período interpartos 
es igual o mejor que el obtenido en tres 
hatos experimentales de la misma raza en 

Colombia (443, 419 y 436 días para cada 

uno de ellos) (43). Además, un análisis 
de 5.099 lactancias de ganado Holstein 

inscrito en el Registro Oficial de Produc- 

ción Lechera de Antioquia (R.O.P.) (27) 

ocurridas durante 11 años encuentra que 

el intervalo entre partos para los 35 hatos 
involucrados tiene un promedio de 
464,78 días con valores promedios que 
van desde 410,02 hasta 554,17 días para 

los diferentes hatos. Por tanto, se puede 
concluir que el hato analizado presenta 
una eficiencia reproductiva, medida en 

términos del período de servicio o del in- 
tervalo entre partos, que puede conside- 

rarse como de las mejores en el medio co- 
lombiano, y que, por tanto, en el ganado 
Holstein en Colombia aún mantenido 
bajo condiciones superiores de alimenta- 

ción y manejo es difícil lograr períodos 
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Período interpartos (días) 

C.v. Xx Ss Cy 
% %o 

86 414,4 70 17 

60 423,0 80 20 

54 422,3 717 18 

54 434,2 84 19 

59 443,1 97 21 

57 448,5 96 21 

57 453,1 99 21 

56 426,2 83 19 

de servicio cercanos a los 100 días; valor 

considerado como ideal en la Zona Tem- 
plada, y por tanto, todavía mucho más di- 
fícil llegar a la meta de un ternero por ca- 
da vaca en cada año. En el hato, ni si- 
quiera la tercera parte de los períodos son 
menores a los 100 días (gráfico 1). 

En lo que hace a la desviación estandar 
encontrada, se puede decir que coeficien- 
tes de variación que están entre 54 y 
600/0 dan una idea de cómo el comporta- 
miento individual es bien importante, y el 
valor del promedio escueto, aunque no 
deja de tener cierta importancia, ayuda en 
muy poco, desde el punto de vista zootéc- 
nico, al conocimiento del proceso en el 
hato. Y así, un hecho que se deriva de es- 
ta gran Variación hace referencia a lo re- 
presentativo de las muestras obtenidas de 
él. Esto se puede ver en el valor encontra- 
do para el mismo parámetro a partir de 
diferentes muestras: en este trabajo se en- 
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GRAFICO 1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PERJODOS DE SERVICIO EN INTERVALOS DE 20 DÍAS 

e E 

* 19747 

Frecuencia 

  

                
“ 

£0 80 100 129 140   
15% 0  16711%0 

675% 
1% 

11720 

TOY 121 141 161 18% 701 2371 241 281 
160 190 200 270 240 280 7580 100 370 34G 35540 3% 

381 201 477 443 
Mu 1% 10 mo  1et 

281 301 321 341 361 

PERIODO D€ SLMYICIO DIAS 

  

cuentra que para 709 observaciones el 
promedio es de 146,6 días, mientras que 
analizando 686 períodos ocurridos entre 
1955 y 1977 (29) se encuentra un perío- 

do de 166 días. 

Por otra parte, este aspecto de la des- 
viación estandar encontrada (83 días, 

C.V, = 560/0) es indicativo, además, de 
problemas de selección y descarte en el 

sentido de que el criterio de descarte por 

reproducción no parece ser considerado 

de importancia. 

Entonces, en vista de esta gran varia- 
ción, tal vez sería más importante para la 
Zootecnia partir de análisis sobre porcen- 
tajes de individuos en diferentes valores 
para cada índice reproductivo. En esta 
medida, se trae el gráfico 1. En él se 
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muestra la distribución de las frecuencias 
de los períodos de servicio en intervalos de 

20 días (se exponen 736 observaciones; 

en los demás análisis se parte de 709,debi- 
do a que las especificaciones del programa 

para el computador así lo determinaron). 

Una visión de él muestra cómo la situa- 

ción del promedio (más allá de los 140 
días) está determinada en gran medida 
por las observaciones en la porción a la 
derecha. Aquí se vé con claridad lo que 
antes se planteaba sobre problemas de se- 
lección y descarte, ya que la gran varia- 
ción está provocada (en su mayor parte) 
por esta porción de observación hacia 
la derecha de la gráfica. Y así, desde el 
punto de vista reproductivo, a juicio de 
los autores, no hay razón para haber per- 
mitido que gran cantidad de individuos 
completaran 240 ó más días abiertos; in- 
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clusive, más de un año de período de ser- 
vicio. 

Analícense los siguientes hechos: la 
clase modal está en el intervalo de los 101 
a los 120 días; casi la mitad de los perío- 
dos (48,230/0) son inferiores a 120 días; 
casi el 700/0 de los períodos son menores 
a 160 días. La presencia de gran cantidad 
de individuos a los que se les permite 
completar períodos de servicios muy dife- 
rentes, pero excesivamente largos hace 
que el valor escueto del promedio de una 
visión distorsionada del comportamiento 
del período de servicio en el hato,debido 
al alto valor de la desviación estandar que 
determinan. 

Por lo demás, de la observación del 

gráfico 1 se podría concluir, desde el pun- 

to de vista reproductivo, un período má- 

ximo permisible entre los 180 y los 220 
días -el 800/o de los períodos son meno- 
res a 200 días- . No obstante, el estableci- 

miento de éste límite debe partir de análi- 

sis conjuntos con la producción de leche 

(esperada) para obtener normas en térmi- 

nos de cuánta deberá ser la producción en 

la lactancia para que justifique determina- 
do número de días abiertos. 

También se discute corrientemente el 
hecho de que cuando se debe tomar la de- 
cisión sobre permitir o no que una vaca 
complete un largo período de servicio to- 
davía se encuentra en cierto punto de la 

lactancia que determina su permanencia 

dentro del hato y, entonces,no hay razón 

para no tratar de preñarla. Podría pensar- 

se que esta incertidumbre tiene validez to- 

davía a los 200 - 230 días de lactancia. 

Pero también podría plantearse que es di- 

fícil que a los 290 o más días de lactancia 

la producción de leche sea tal que justifi- 
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que el permitirle que complete el período 

de servicio (es decir, preñarla) a costa de 

un largo período seco. Sin embargo, tam- 

bién se argúirá que en el tipo de ganadería 

que se analiza generalmente no es la leche 

el renglón económico que determina la 

rentabilidad (13). 

B. Relación entre el número de orden 

de la gestación y la duración del pe- 
ríodo de servicio. 

En un estudio con ganado Pardo Suizo 

y Dinamarqués Rojo en Lima, Perú (10) 

se encontró que en las dos razas el inter- 
valo entre partos tenía una tendencia a 

aumentar con la sucesión de las paricio- 

nes; lo que estaría de acuerdo con el re- 

sultado obtenido en este estudio para esta 
medida y. por tanto, para el período de 
servicio (Tabla 1). Es decir, a media que 
aumenta el número de lactancias, el ani- 

mal disminuye su eficiencia reproductiva. 

Al respecto sería importante tener pre- 
sente que, a medida que se aumenta el nú- 
mero de lactancias,se da un aumento en la 
producción dentro de ellas (34) lo mismo 
que a medida que aumenta la edad del 
animal hasta cierto límite (edad adulta) y 
un aumento del número de partos implica 
un aumento de la edad. Por lo anterior, 
podría pensarse en una relación directa 
entre la mayor producción láctea y la dis- 
minución en la eficiencia reproductiva 
medida como el período de servicio. No 
obstante, es necesario tener presente que 
el hecho de que dos variables se muevan 
paralelamente, y por tanto pueda obtener- 
se algún grado de asociación estadística 
entre ellas, no implica una relación de 
causa a efecto. 

Por otra parte, si se compara la tenden- 
cia seguida por el período de servicio en 
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GRAFICO 2. VALOR PROMEDIO Y VARIACION DEL PERIODO DE SERVICIO 

SEGUN EL NUMERO DE LA GESTACION 
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este ganado con la reportada para el gana- 

do de care en Colombia (6, 11, 18), se 

concluye un comportamiento totalmente 
opuesto en el sentido de que, en este últi- 

mo, el período de servicio presenta una 

tendencia a disminuír a medida que 

aumenta el número de partos del indivi- 
duo. El análisis de este comportamiento 

inverso del período de servicio en el gana- 
do de carne y leche es de importancia pa- 
ra el conocimiento de los factores que de- 

terminan la duración de este período, ya 

que, a juicio de los autores, el nivel de pro- 
ducción láctea, en especial en lo que lo re- 
laciona con requerimientos nutricionales, 
puede ser un elemento importante en su 

discusión (31). 

A la vista de estos resultados y de las 

discusiones realizadas en el numeral ante- 

rior y aceptándose que la adaptación da 

énfasis a la sobrevivencia y a la capacidad 

reproductiva, es necesario plantear que el 
mejoramiento animal para la producción 
de leche debe ir encajado con las mejores 

características de eficiencia reproductiva. 

Según el análisis estadístico para la hi- 

pótesis de que el período de servicio es di- 

ferente de una gestación a otra, la proba- 

bilidad de error encontrada fué 0,05 < 

p 4 0.10 pudiéndose plantear que ella 

no es mayor del 60/0* lo cual, teniendo 

en cuenta la gran variación existente 

(C.V. = 560/0), ajuicio de los autores se 

puede considerar todavía un nivel de sig- 

nificancia estadística aceptable. En esta 

medida, se puede plantear que en el hato 

el O de la gestación es un factor que 

tiene importancia en lo que respecta a la 

variación del período de servicio. No obs- 

tante, para los autores, la gran variación 

encontrada conduce a pensar que el análi- 

sis estadístico utilizado (diseño completa- 
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mente randomizado) no da garantía sufi- 

ciente para la descripción del problema. 

No obstante, si se miran las cosas con 

exagerado preciosismo estadístico, habría 

que plantear que lo encontrado está com- 

pletamente de acuerdo con lo reportado 

por McDowell y sus colaboradores en 

1974 (9); quienes encontraron que en la 

Zona Templada es completa la ausencia 

de validez del número de partos sobre la 

fertilidad. En realidad, en el hato se en- 

contró un valor de 0,133 para la correla- 

ción entre el número de días abiertos y el 

número de orden de la gestación. El grá- 

fico 2 explica muy bien este resultado; ya 

que, aunque los valores promedios presen- 

tan cierta tendencia, ella es encubierta 

por lo grande de las variaciones. Igualmen- 

te, este gráfico da más fuerza alo planteado 

antes acerca de los resultados del análisis 

estadístico. 

C. Variación mensual en la duración 

del período de servicio. 

Una visión general de los datos expues- 

tos en la tabla 2 y en el gráfico 3 induce a 

pensar en un efecto del mes de parto en la 
variación del período de servicio. Sin em- 
bargo, el análisis estadístico no muestra 

diferencias significativas para el promedio 

del período de servicio en los distintos 
meses del año en el total de los datos, co- 

mo tampoco en las diferentes agrupacio- 

nes según el número de la gestación; estos 

hechos podrían explicarse en parte por la 
gran variación (S., C.V.) a que se ha he- 
cho referencia, y contrastan con lo repor 
tado por gran cantidad de investigadores 
en la Zona Templada (32, 47,50). 

Tampoco se encontró una interacción 
significativa número de gestación -mes de 
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parto en el período de servicio. Hecho 
que contrasta con lo reportado por Mer- 
cier y Salisbury (33);quienes encuentran 
una variación en el comportamiento esta- 
cional de la reproducción según la edad 
de los individuos. Sin embargo, en el tra- 
bajo de estos autores existe una mayor 
proporción de individuos con edades pos- 
teriores a los 7 - 8 años (por el hecho de 
la variación, también en este punto es ne- 
cesario poner en duda la bondad del dise- 
ño utilizado). 

Por lo demás, sería aconsejable investi- 
gar éste fenómeno, pero haciendo referen- 
cia a la variación en los diferentes elemen- 

tos del clima y no al mes, dada la varia- 
ción que en las condiciones de la zona 

presentan los fenómenos climáticos año 

por año. 

D. Efecto de la edad en la duración del 

período de servicio. 

Una correlación del 130/0 (no signifi- 
cativa al 50/0) (tabla 3) está indicando 

que solamente el 1.60/0 de la variación en 

el período de servicio es debida a la varia- 
ción en la edad al parto. Es decir, este as- 

pecto es poco lo que aporta a la variación 
del período de servicio. 

En cuanto al grado de asociación con 
la edad al momento de la preñez (tabla 
3), una correlación del 230/0 podría con- 

siderarse como baja o en el límite inferior 

de los valores medios para variables bioló- 
gicas. Esta correlación indica que sola- 

mente el 50/o de la variación en el perío- 
do de servicio es debida a la variación en 
la edad al moemento de quedar preñado 

TABLA 3. ASOCIACION ENTRE EL PERIODO DE SERVICIO Y LA EDAD AL 

PARTO, A LA PREÑEZ Y EL NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION 

SEGUN EL NUMERO DE ORDEN DE LA GESTACION 

Valor de las correlaciones del período de servicio con: 

Gestación No. de 

No. Observciones Edad al parto 

2 194 0,025 

3 161 0,067 

4 136 0.043 

5 89 0,068 

6 65 0,051 

7 43 0,169 

8 21 0,282 

Total 709 0,132 +=» 

. » Pp 0,01 < 
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> 

Edad a la preñez Servicios por 

Concepción 

0,249 nu. 0,608 ».» 

0,239 + 0,610 «+. =» 

0,226 ».« 0,538 .» «a 

0,381 ”.* 0,655 .» +. 

0,393 +.= 0,570 .. 

0,422 +.» 0. 0,536 xx 

0,561 +... » 0,806 xx 

0,237 *»” 0,601 xo 
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el animal. No obstante, en comparación 
con otras variables analizadas,este valor es 

alto y contrasta el hecho de ser significati- 
vo al 19/0 en los 7 grupos analizados. Así 

mismo, las correlaciones para la 7a. y 8a. 
gestaciones son altas. 

No obstante. es necesario hacer hinca- 

pié en que.comparadas con las de factores 

como los servicios por concepción, éstas 

correlaciones son supremamente bajas. 

Analizando las correlaciones para edad 

al parto y edad a la preñez; momentos 
que determinan los límites del período de 

servicio, se puede concluir que,en general, 
la edad del animal en el hato que se estu- 
dió tiene muy poca ingerencia en la varia- 
ción del período de servicio. Este resulta- 

do es difícil de hacer coincidir con la 
apreciación de que a medida que aumenta' 

el número de partos se incrementa el pe- 
ríodo de servicio; ya que,asumiendo una 

relación estrecha entre el número de par- 

tos y la edad de los animales, a simple vis- 

ta era de esperarse una correlación alta 
entre el período de servicio y la edad (los 

valores de las correlaciones entre el núme- 

ro de la gestación y las edades al parto y 

la preñez fueron 0,92 y 0,91 respectiva- 
mente). 

E. Efecto del número de servicios por 
concepción en la duración del pe- 
ríodo de servicio. 

Según los datos de la tabla 3,el número 

de servicios por concepción, de las varia- 

bles estudiadas, es la que presenta el ma- 

yor grado de asociación con el período de 
servicio en el hato analizado (r = 0,60) y, 

sin embargo, este valor es más bajo que el 
encontrado para ganado limonero de Ve- 

nezuela (41) y para ganado Holstein en 
los EE.UU. (45). 

74 

Cabe anotar que la magnitud de la de- 

pendencia del número de servicios por 

concepción sobre el período de servicio se 

refleja cabalmente en el coeficiente de de- 

terminación, el cual implica que el 360/0 

de la variación total en el período de ser- 

vicio puede ser explicado por la variación 

en el número de servicios por concepción 

según este estudio, y aún más, ya que en 

el estudio reportado antes con ganado 

Holstein (45) este coeficiente -asciende 

hasta un 73,60/0. 

Según el análisis de regresión, cada in- 

cremento de uno en el valor de los servi- 

cios por concepción implica un incremen- 

to de 36,77 días en el período de servicio. 

Estos hechos son de gran interés, ya 

que es común entre los técnicos el plan- 

teamiento de que el número de servicios 

por concepción es una medida que poco 

dice acerca de la productividad de la vaca; 

planteamiento que tiene su fuerza en la 
variación del anestro post-parto. Enton- 

ces, el grado de asociación encontrado in- 

dica que los servicios por concepción en 
el hato son responsables en gran medida 
de la variación en el período de servicio. 

Y así, en el caso de la octava gestación, 

con una correlación del 800/o (tabla 3), 

podría decirse que la duración del perío- 
do de servicio es debida casi exclusiva- 

mente al número de servicios necesarios 

para la concepción. En esta medida, se 

puede inferir que al anestro post-parto en 

el hato es de muy corta duración o al me- 

nos es de importancia menor a la espera- 
da. 

El período de servicio puede conside- 
rarse como compuesto por dos períodos, 

así: Anestro post-parto y período desde 
el primer calor hasta el servicio fértil. Es 

Rev. Col. Cienc. Pec. Vol. HI No. 2, Marzo de 1981



Rev Col. Cienc. Pec. Vol. MH No. 2, Marzo de 1981 75 

 
 

G
R
A
F
I
C
O
 

3. 
V
A
R
I
A
C
I
O
N
 
M
E
N
S
U
A
L
 

EN
 
LA
 
D
U
R
A
C
I
O
N
 
DE
L 

P
E
R
I
O
D
O
 

DE
 
S
E
R
V
I
C
I
O
 
P
A
R
A
 

EL
 

T
O
T
A
L
 
DE
L 

P
E
R
I
O
D
O
 

EN
 
E
S
T
U
D
I
O
 

P
E
R
I
O
D
O
 

DE
 

S
E
R
V
I
C
I
O
 

—
D
I
A
S
—
 

19
0 

18
0 

17
0 

16
0 

15
0 

14
0 

13
0 

12
0 

10
0 

 
   

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
 

 
   

    

 
 

 
    
 

    

 
   

 
 

  
vi

 
Mi
! 

M
E
S
 

D
E
 
P
A
R
T
O
 

A
 

yx
 

Xi
 

Xx
! 

 



por esto que se puede plantear que si en 
el hato analizado se da una correlación al- 
ta entre el período de servicio y el núme- 
ro de servicios por concepción, entonces 
el anestro post-parto es una situación de 
poca importancia en él. Gómez, en 1978 

(comunicación personal), confirma en 
parte esta apreciación al plantear queydes- 

pués de tres años de responsabilidad sobre 
el programa reproductivo del hato, se 
puede concluir que la gran mayoría de las 
vacas están ciclando antes del mes post- 

parto y que, en el hato, el principal pro- 

blema reproductivo lo constituyen las me- 

tritis inespecíficas y subclínicas en la ma- 
yoría de los casos. Este mismo autor (16), 
en un análisis del problema reproductivo 
de los bovinos en Colombia,reporta que 

los problemas inflamatorios inespecíficos 
tienen gran peso en el ganado de leche 

(21,700/0) en comparación con el ganado 

de carne (8,350/0). 

Este aspecto puede asociarse con un 

elevado número de servicios por concep- 

ción que son,por tanto,el determinante en 

última instancia de la duración del perfo- 
do de servicio. 

Igualmente, el hecho de que el hato reci- 
ba una alimentación excelente debido al ti- 

po y estado de las praderas que pasta y al 

suministro diario de un suplemento de con- 

centrado, concurren para quitarle impor- 

tancia a la incidencia del anestro post-par- 

to en el mismo (15, 17, 24, 25). También 

es necesario ubicar en este contexto los si- 

guientes planteamientos de Gómez (14): 

En los bovinos no existe interferencia en- 
tre la lactancia y la función ovarica y ade- 

más, la regresión del cuerpo lúteo de pre- 

ñiez es muy rápida una vez cumplido el 

parto, y en las vacas bajo condiciones ade- 
cuadas de alimentación y después de un 

parto normal, empiezan a presentarse ci- 

clos antes de cumplirse el primer mes 

post-parto. 

Concurrirían igualmente para darle so- 
lidez a la conclusión obtenida los hallaz- 
gos de Zemjanis y Sanint en 1963 (51) 

quienes después del examen clínico de 

4.122 hembras, siendo el 810/o Holstein, 

en 32 rebaños colombianos encuentran 

que la media del parto al primer calor va- 

rió de 52 a 93 días. Es decir, si se parte 

de este dato y se tienen presente además 
los períodos de servicio reportados por 

los diferentes autores para trabajos en Co- 

lombia, se puede concluir que el número 

de servicios por concepción es una limi- 

tante importante en el desempeño repro- 

ductivo del ganado de leche de las llama- 

das ““Ganaderías de Selección” en Colom- 

bia y que el anestro post-parto no parece 

ser un problema de importancia en estos 

hatos. 
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Convierta su peso 
en pesos$$ 

AUMENTE LAS UTILIDADES EN SU EMPRESA GANADERA 

    

  

Sp te > PA 
A EE 

FOSFORO 12.00 ZINC 0.65 
CALCIO 24.00 COBRE 0.065 
HIERRO 0.65 YODO 0.039 
COBALTO 0.00325 MANGANESO 0.65 
MAGNESIO 1.00 FLUOR MAX. 0.12 

AUMENTE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE SU HATO 

OBTENGA MAYORES GANANCIAS DE PESO 

LOGRE UNA MEJOR PRODUCCION DE LECHE 

PREVENGA O CORRIJA LAS DEFICIENCIAS MINERALES DE 
SU GANADO 

MEZCLANDO CON EL ALIMENTO DE 15 A 20 KGS POR 

TONELADA, OBTENDRA MAGNIFICOS RESULTADOS. 

(1) 
SQUIBB 

UN PRODUCTO CON LA CALIDAD



. FIJESE 

Colanta 
PARA GARANTIZAR SU CALIDAD Y FRESCURA 

TIENE DIARIAMENTE TAPA DE COLOR DIFERENTE 

LUNES ORO 

MARTES CAFE 

MIERCOLES VERDE : 

  

Colanta 
PALNIDIZJADA 

mon IMA DA 

INANQPARBIJADA 

1D IVA A LIADA 
MM Amin yna 

armo ¿Y APRO     
  

DOMINGO MORADO 

  

JUEVES ROSADO 

VIERNES AZUL 

SABADO ROJO


