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RESUMEN 

El presente trabajo de investigaci6n se realizo en la Micro cuenca de Allpachaka 

(Irrigation Cachi Alto). La edad al primer servicio encontrados de Cusibamba y 

Munaypata fueron de 17.6 ± 0.70, Satica de 22.8 ± 5.45 y de Unidn Paqchaq de 25.9 

± 7.02 meses respectivamente. Edad al primer parto de Cusibamba y Munaypata 

fueron de 25.6 ± 2.09, Satica de 27.6 ± 0.53 y de Unidn Paqchaq de 31.1 ± 3.82 

meses respectivamente. Los dfas vacios de Cusibamba y Munaypata fueron de 159.7 

±94.1, Satica de 153 ± 92.29 y de Uni6n Paqchaq de 229.7 ± 108.08 y Allpachaka 

de 145 ± 59.29 dfas respectivamente. Se encontr6 que los servicios (pajillas) por 

prerlez de Cusibamba y Munaypata se utilizaron 1.9, de Satica de 1.6, en Union 

Paqchaq de 2.2 y en Allpachaka 1.8 pajillas respectivamente. Los intervalos de 

Cusibamba y Munaypata fueron de 14.57 ± 025, de Satica 14.84 ±0.33, de Union 

Paqchaq de 15.87 ±0.22 y Allpachaka 15.20 ±0.25 meses respetivamente. La 

produccidn real de leche fue de 2039.21 kg en una lactacidn de 299 dfas. Los abortos 

de 4% en vacas y 12.5% en vaquillonas. La mortalidad en vacas fue de 6.7% y en 

vaquillonas el 6.25 %. La Saca fue de 25.3% de vacas y un 6.25% de vaquillonas. 

Peso al nacimiento en Cusibamba y Munaypata fueron de 41.65kg ± 3.78, Satica 

43.27 kg ± 8.68 y para Union Paqchaq de 34.08kg ± 0.88 y El grupo de crfas de 

monta natural fueron de Cusibamba y Munaypata el 37.48 kg ± 4.94, Unidn Paqchaq 

de 35.71 kg ± 8.93 y Allpachaka de 32.33 kg ± 0.60. El porcentaje de nacimientos 

fue de 96.59%, Los Peso al destete foe de 107.18 Kg. E l porcentaje de la mortalidad 

de becerros y terneros fue de 12%. 
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INTRODUCCI6N 

En la Cuenca Alta de la Irrigaci6n Cachi Andina de la Region de Ayacucho entre 

3500-3800 m.s.n.m, La cooperaci6n Suiza a travel de la Asociaci6n Pro leche 

Ayacucho a partir de un analisis tecnico de crianza ganadera en la puna, ha 

diseflado bajo la supervision de profesionales suizos y peruanos un establo 

modelo andino, aprovechando de manera funcional los recursos que brinda la 

zona y las bondades del ganado suizo adaptado y del ganado vacuno criollo 

mejorado. 

E l modelo de crianza tradicional sin proteccidn con lluvias, vientos frios y 

animales a la intemperie durmiendo sobre el barro (mezcla de tierra y estiercol y 

agua) provoca perdida de energia durante la noche ocasionando la reduccion 

considerable de la production diaria de leche y alteraciones en la reproduccion y 

producci6n del ganado, trayendo como problema la baja competitividad del 

sector. 



E l gobierno central promovio la construction de cobertizos y practicas de manejo 

para la crianza de ganado en la zona alto andina de la regi6n Ayacucho, basada 

principalmente en las caracteristicas de crianza de ganado vacuno lechero de 

costa; modelo que en la practica ha demostrado ser inadecuada para las 

condiciones de Sierra. 

Dentro de este contexto, la evaluation constante de los parametros productivos y 

reproductivos, sera siempre uno de los aspectos esenciales y prioritarios de la 

production pecuaria, porque entre otros, sera el reflejo de la calidad de 

conducci6n del hato. 

En ese sentido, se ha planteado la investigaci6n que permitira evaluar los 

parametros e indices productivos y reproductivos que permitird contar con 

information verificable en la zona de trabajo. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, en el presente trabajo de 

investigation se ha fijado los siguientes objetivos: 

• Estimation de los indices reproductivos: Edad al primer servicio, Edad al 

primer parto, Dias vacios, Servicios por Preflez, Intervalos entre Partos. 

• Evaluaci6n de los indices productivos: Production promedio/vaca 

lactancia culminada, Production promedio por vaca/dia, Dias de lactation, 

%Tasa de mortalidad vacas y terneros, %Tasa de natalidad, promedio, 

Peso al nacimiento, Peso al destete % de Saca y % de Mortalidad. 



CAPITULOI 
o 

REVISION DE LITERATURA 

1. - RAZA BROWN SWISS: 

1.1 ORIGEN Y CARACTERfSTICAS: 

ROSEMBERG (2000), indica que esta raza conocida tambien con el nombre de 

pardo suiza alpina o pardo aleman, oriunda de suiza. 

E l mismo autor tambien indica que la raza foe evolucionando, en Europa, es 

considerada de doble prop6sito, en los EE.UU. y Canada^ se ha puesto mucha 

dedicaci6n, en seleccionar el ganado Brown Swiss sobre la base exclusiva de su 

production lechera, llegdndose a obtener animates altamente lecheros con 

campanas superiores a los 5,000 - 6,000 litros. 
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Y tambien indica que el ganado Brown Swiss en el Peru es el que mejor se ha 

adaptado a las alturas y constituye la raza mejoradora del ganado criollo, de igual 

manera tiene resistencia al calor, por lo que se utiliza para cruzarlo con el ganado 

cebuino para producir animales de doble proposito. 

ROSEMBERG (2000), sefiala que las producciones de leche promedio por vacas 

por ano en la sierra oscilan entre 1,500 -3,500 litres /vaca, dependiendo de la 

alimentacion y la altura, producciones similares se obtienen en condiciones de 

tropico: 

- Peso al nacer: 40-45 Kg 

- Peso a los 10-11 meses: 350 a 400Kg 

- Peso toros: 1100 - 1200 Kg 

- Peso de vacas: 550-700 Kg 

ROSEMBERG (2000), indica que las vaquillas se encuentran aptas para la 

reproduction a la edad de 24 a 30 meses aproximadamente, con un peso vivo de 

300-360 kg. 

El mismo autor, Tambien indica que esta raza es muy importante en nuestro pals, 

es la mas adaptada a la altura y de ahi su importancia en la sierra, su poblacion se 

concentra principalmente en el departamento de Junin (45,7%) y su production de 
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leche promedio es de 1500 a 3500 litros /vaca/campafia en condiciones de altitud 

y alimentation en base a pastos naturales y cultivados. Muestra una buena 

resistencia a la altura. 

1.2.-REPRODUCCION: 

HAMMOND (1966), los estudios realizados sobre heredabilidad de la capacidad 

reproductora demostraron que es baja, los resultados oscilan de 0 a 0.32 %, que 

indica que la seleccidn para este caracter no presenta mejora, sino la fertilidad se 

encuentra afectada por el medio ambiente. 

Tambien, el mismo autor indica que la duraci6n del celo en las vacas es muy 

variable. Puede variar entre 6 a 30 horas y que el promedio es alrededor de 18 

horas. Pero este tiempo no es el mismo en todas las epocas del afio para un mismo 

individuo, son mayores en primavera - verano y menores en otono e invierno. 

DUTO (1973), explica que las hembras muestran mayor actividad sexual en la 

epoca en que la duracidn de la luz es igual al de la oscuridad. Muchos 

investigadores mencionan la presentacidn de "celos silenciosos", que son 

ovulaciones que se presentan sin sintomas aparentes de celo. Estos, o bien celos 

cortos de alrededor de 6 horas de duracidn, pueden producirse durante la noche, 

pasando inadvertidos al ganadero. 

La duracion del ciclo estral esta controlado por el cuerpo luteo que se desarrolla 

con mayor actividad en la ultima mitad del ciclo que a su vez alcanzara su 

maximo tamano durante el celo. La ovulaci6n tiene lugar unas 10 al6 horas 
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despues de la aparicion del celo. E l ovulo esta en condiciones de ser fecundado 

(COLE, 1973). 

Durante las 5 o 10 horas siguientes a la ovulacidn indica, (SMITH, 1972). 

TINOCO y TAIPE (1982), recomiendan que el periodo de monta sea entre las 6 a 

18 horas de aparecido el celo. 

1.2.1 ANORMALIDADES DE LA REPRODUCCl6N QUE CAUSAN 

REDUCCION DE FERTILIDAD 

AMICH (1952), considera que estas anormalidades se pueden clasificar en tres 

grupos: Defectos estructurales, defectos fisiologicos y enfermedades infecciosas. 

a) Defectos estructurales.- en la hembra hay ciertos defectos estructurales 

en los 6rganos genitales de caracter congenito que rara vez aparecen. Estos 

defectos pueden ser: vagina incompleta, cuerno uterino desarrollado en 

proporciones anormales. 

AMICH (1952), indica tambien que puede haber retracciones cicatriciales 

que mantienen cerrado el cuello uterino, dilatation cronica de la cervix y 

la perdida de su contractibilidad por rotura de la cervix, como tambien 

perdida de su contractibilidad por rotura de las fibras musculares de los 

pianos anulares en la cervix (utero que estd en comunicacion directa con el 

exterior). 

Indica tambien el mismo autor, otro defecto importante es la atresia 

ovarica, se caracteriza por la falta de desarrollo de las gonadas, ya sea por 
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atrofia del tejido ovarico o por involution de este, no habiendo 

maduracion del foliculo en la capa cortical, 

b) Defectos fisiologicos.- derivan de trastornos en el funcionamiento normal 

del sistema reproductor. 

AMICH (1952), determina que la ninfomania, que es la manifestation 

exaltada de calores con ausencia de ovulacidn, es causada por la 

conversion del foliculo en quiste, la pared folicular se engrosa de tal forma 

que los mecanismos normales no la pueden romper. 

El mismo autor indica que este fen6meno esta i'ntimamente ligado a la 

funcion del lobulo anterior de la glandula pituitaria. Sobre todo durante el 

invierno, donde la actividad hipofisaria es baja, ocurren falsos calores a 

causa de que la action del factor foliculizante no persiste para que el 

foliculo llegue a su madurez, de tal forma que cuando deberia romperse la 

ampolla folicular para dar paso a la ovulacidn, su pared no es delgada para 

ello, quedando aprisionado el 6vulo. 

Por otro lado, la carencia del celo es el smtoma mas comun en los cuadros 

de esterilidad femenina en los ovinos. A estos cuadros se les denomina 

anafrodisia. Puede tener diferentes causas: a) los quistes ovaricos, que son 

producto de ciertas alteraciones de tipo anatdmico - histologico que toman 

como base la banda fibrosa y el tejido proliferativo de la zona cortical del 

ovario. b) el ovario infantil, que se, caracteriza por el escaso o nulo 
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desarroUo del ovario. c) cuerpo luteo persistente, es la causa mas frecuente 

de esterilidad en vaca, se forma como consecuencia de la no regresion del 

cuerpo luteo que se formo para la mantencidn de la gestation, d) 

insuficiencia endocrina del lobulo anterior de la hipofisis, que es motivada 

por multiples factores como la falta de luz, deficiencia alimentaria, etc. e) 

las alteraciones en el metabolismo, como las vacas excesivamente gordas 

estan predispuestas a la anostria, porque la acumulation de grasa en el 

ovario puede estorbar el desarroUo de los folfculos hasta la suspension del 

celo, o puede la grasa obstruir los conductos del oviducto haciendo que el 

ovulo no llegue al utero (AMICH, 1952). 

Tambien se presenta cuadros de esterilidad a pesar de notarse calores 

normales. Esta esterilidad no puede ser de origen hormonal, ya que la 

ovulacion se realiza en perfecta condiciones, mas bien debe existir una 

lesion en el resto del tracto genital y las causas puede ser el vaginismo, 

que es un tipo de trastorno nervioso, que se manifiesta por la presencia de 

contracciones post-coitales en la vagina capaces de expulsar el semen 

mezclado con secreciones de la regi6n. Este fenomeno se presenta 

generalmente en vacas superexitables. Se dan casos de que el pabellon o 

infundlbulo, el momento de recepcionar el ovulo, que cae del foliculo 

reservado, tenga mala posicion, permitiendo que el ovulo caiga a la 

cavidad pelvica y se pierda: o que despuds de ingresar al oviducto 

encuentra dificultades para su desarroUo. Tambien indica el autor, que la 

acidez vaginal tambien constituye un problema para la fertilidad, pH por 
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debajo de 6 en la vagina es problematico. La reaction ligeramente acida es 

favorable para el avance de los espermatozoide, ya que estos tienden a 

huir hacia los medios alcalinos (el utero), (AMICH, 1952). 

E l mismo autor considera, que si existen otros casos de infertilidad 

derivan de la dificultad en la implementacion del cigoto, ya sea porque en 

la matriz no encuentra condiciones favorables o por diversas causas. 

Se debe enfatizar tambidn la importancia de la alimentaci6n en la fertilidad 

de los animales. En las hembras la hiponutrici6n disminuye la secretion de 

los esteroides e inducen a la atrofia del tracto reproductor, particularmente 

los ovarios. La escases de proteinas, ademas de otros efectos, conducen a 

los casos de abortos, inhibe el desarrollo de la glandula mamaria antes del 

nacimiento y la produccion de leche despues del mismo. De igual manera 

son importantes las vitaminas, especialmente la A y E , y los minerales 

Calcio y fosforo. La escases del fosforo disminuyen los smtomas de celo 

en las vacas, rebaja la cuota de conception y conduce a la esterilidad. 

AMICH (1952), indica que los factores climaticos tambien influyen en la 

fertilidad. La temperatura incide en la espermatogenesis y la duracidn del 

ciclo estrual. Temperaturas ambientales altas perjudican la buena 

espermatogenesis y prolonga los ciclos sexuales en las vacas. 
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TINOCO y TAIPE (1982), indican en cuanto a la altitud que el 

enrarecimiento del aire y la disminucion de la presion atmosferica actuan 

desfavorablemente para la fertilidad, por eso se presentan abortos y no 

conciben. Por otro lado, la espermatogenesis disminuye segun se va 

alcanzando nuevas altitudes, la importancia de la luz. 

c) Enfermedades infecciosas.- AMICH (1952), indica que este tercer factor 

es muy importante que muchas veces conduce a la esterilidad de las vacas. 

Particularmente la brucelosis, vibriosis y trichomoniasis producen abortos 

y dejan lesiones en el tracto genital. Los abortos generalmente ocasionan 

retencidn placentaria con la consecuente infeccidn en la matriz. E l uso 

indebido o en exceso de medicamentos puede tambien producir lesiones 

irreparables en el tracto genital. 

L2.2. FERTILIDAD 

Involucra a la edad a la pubertad, edad de las vacas al primer servicio, edad de la 

vacas al primer parto numero deservicios por preflez, intervalos entre partos, 

duracidn del periodo de seca, dias abiertos y eficiencia reproductiva. 

a) Edad a la pubertad 

ORTEGA y ESPINOZA (1985), determin6 que en el valle del Mantaro 

(3200 msnm), evaluaron a animales de la raza Brown Swiss y la raza 

Holstein. Concluyendo que las edades al primer servicio y primer parto 

son relativamente tardlas en la raza Brown Swiss frente a la raza Holstein; 

de igual manera, el largo de gestation es 4.27 dias m&s en la primera que 



en la segunda, mientras que los servicios por prenez, intervalos entre 

partos e intervalos del parto a la siguiente prenez resulta ser similares, 

determinados estadisticamente. 

LUQUE y QUISPE (1994), indicd que en el centra experimental de 

Chuquibambilla de la Universidad National del Altiplano - Puno (3970 

msnm) evaluaron a 20 vaquillas de raza Brown Swiss en el sistema de 

crianza semi intensiva distribuidas en dos grupos: 10 vaquillas nacidas en 

epoca seca y 10 vaquillas nacidas en epoca de lluvia. Los resultados 

indicaron una edad y peso promedio a la pubertad de 258.60 + 48 dias y 

206.25+ 28.84 kg, respectivamente. La edad de la pubertad para las 

vaquillas en la epoca seca fue de 281.10+ 20.41 y para la epoca de lluvias 

de 236.10 ± 59.52 dias (P < 0.05). 

GALINA (1995), la pubertad ocurre a una edad aproximada de 9 meses de 

edad. Para CERNA y Col., (1995), puede variar de los meses 8 a 18 meses 

y lo mas comun ocurre entre 9 a!3 meses de edad, dependiendo de la raza 

y alimentaci6n. Mientras que para ROSEMBERG (1990), la edad seria en 

promedio a los 9 meses de edad, con rango de 5 al5 meses de edad. 

b) Edad de las vaca al servicio 

HUAMANI y CALDERON (1983), evaluaron a vacas de raza Brown 

Swiss importadas a la altura Laive - Huancayo a 3900 m.s.n.m. De las 

cuales 36 eran puras de pedigree y 192 puras por cruce. La edad al primer 

servicio en vacas puras de pedigree fue de 27 + 5.6 meses, mientras que en 
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vacas puras por cruce se obtuvo 24 + 5.4; haciendo un promedio de 24 + 

5.2 meses. 

ANDIA (1985), considerd que en vacunos de los fundos cercanos a la 

unidad de Juliaca del departamento de Puno, durante los afios de 

1983,1984 (Agosto), determin6 una edad al primer servicio de 22.9 meses. 

ORTEGA y ESPINOZA(1985),en un estudio realizado en 1985 en el valle 

del Mantaro, Departamento de Jum'n a 3200 msnm, con 100 animales de la 

raza Brown Swiss y 100 de la raza Holstein ; pudieron comprobar que la 

edad al primer servicio en ganado Holstein era de 19.60 + 3.43 y para la 

raza Brown Swiss de 22.59 + 3.47 meses . La edad al primer servicio es 

relativamente tardia para la raza Brown Swiss frente a la raza Holtein. 

ORTEGA y ESPINOZA (1986), indico que los datos obtenidos de las 

provincias de Jauja, conception y Huancayo pertenecientes a las razas de 

Holstein y Brown Swiss; determinaron indices de importancia 

reproductiva. Para tal efecto, utilizaron el calificativo de buena (B), regular 

(R), Mala (M), con los siguientes resultados: Holstein B hasta 19; R: 20-22 

y M: mas de 23 meses de edad. Para Brown Swiss B: hasta 29; R: 30-32 y 

M: mas de 33 meses de edad. 

ROJAS (1991), evaluo el comportamiento productivo y reproductivo en el 

tropico (Tingo Maria), de las razas Brown Swiss y Holstein. Para la raza 
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Holstein, la edad al primer parto fue de 1.86 anos y en la raza Brown 

Swiss a los 1.98 afios de edad. 

GASTELO y col., (1994), desde el ano 1975 a 1992, estudiaron el 

comportamiento reproductive en 5 vacas (Ganado de Lidia) del distrito de 

Motupe, provincia y departamento de Lambayeque. Determinado una edad 

al primer empadre de 29.65+ 4.2 meses y concluyendo que por deficiencia 

alimentaria, se retrasa el crecimiento y el logro del peso adecuado para 

llegar al proceso de selection. 

c) Edad de las vacas al primer parto 

En el fundo Allpachaka HILFIKER (1977), Se evalu6 a 21 vaquillonas 

mejoradas encontrandose un promedio de 38.5 meses de edad al primer 

parto; de las cuales la alimentaci6n de este ganado se considero entre 

regular y buena para vaquillonas mejoradas. 

TINOCO y TAIPE (1982), senate que vacas Brown Swiss tuvieron entre 

34 y 35 meses de edad en el momento del primer parto, despues de pasar 

su periodo de crecimiento en condiciones adecuadas. 

HUAMANI y CALDERON (1983),evaluaron a las vacas de raza Brown 

Swiss importadas a la altura Laive - Huancayo , informaron que la edad 

del primer parto fue de 35.7 + 7.3 meses para vacas puras de pedigree y 

vacas puras por cruce , respectivamente ,con un promedio general de 33.9 

+ 7.1 meses. 
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ANDIA (1985), determino que en fundos cercanos a la unidad de Juliaca 

del departamento de Puno durante los anos de 1983, 1984,1985 (agosto), 

consiguio una edad al primer parto de 32.5 meses. 

ORTEGA y ESPINOZA (1985), determino que en el valle del Mantaro 

departamento de Junta a 3200 msnm en enero de 1985, considerando a 

100 de la raza Brown Swiss y 100 de la raza Holstein, reportaron al primer 

parto de 29.71 + 3.53 meses de edad para la raza Holstein y de 32.83 + 

3.70 meses para la raza Brown Swiss. Las edades al primer parto son 

relativamente tardias para la raza Brown Swiss frente a la raza Holstein. 

ORTEGA y ESPINOZA (1986), determind que en las vacas de las razas 

Holstein y Brown Swiss de la provincia de Jauja, concepci6n y Huancayo; 

determinaron los indices de importancia reproductiva, utilizando el 

calificativo de buena (B), regular (R), y Mala (M). Los indices para la 

edad al primer parto en meses, fueron para Holstein B: hasta 28; R 29-31; 

M: mas de 32 y para la raza Brown Swiss B: hasta 29; R30-32; M: mas de 

33. 

ESPINOZA (1986), indicd que en el establo de la Estaci6n Experimental 

del Mantaro de la Universidad del Centro, determin6 una edad al primer 

parto de 39.4 ±9.6 meses de edad. 
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BAZAN (1990), investigo la eficiencia reproductiva en un hato lechero 

ubicado en el margen izquierdo del rio Higuera que desemboca en el rio 

Huallaga en la ciudad de Huanuco a 1910 m.s.n.m encontrandose un 

promedio de edad al primer parto de 31 + 2 meses en la raza Holstein y 

31.3+ 2.4 meses en la raza Brown Swiss. 

CASTRO y col, (1996), realizaron la evaluaci6n de los parametros 

productivos y reproductivos en vacunos en una granja en la ciudad de 

Cusco, entre los aflos de 1984 a 1994 y encontrar6n una edad al primer 

parto de 33.6 + 3.3 meses. Llegando a la conclusion que hay un retardo en 

la edad al primer parto en el periodo de 1984 al994, lo que significa 

tambien un retardo en la vida productiva y reproductiva de los animales. 

ROJAS (1991), indic6 que las vacas de la raza Brown Swiss y Holstein en 

Tingo Maria, reportaron una edad al primer parto en la raza Holstein de 

3.06 afios y en la raza Brown Swiss de 3.03 aflos. 

d) Intervalos entre partos 

NINO (1983), determino un intervalo entre partos de 383 dias en las vacas 

de la raza Holstein y Brown Swiss en el fundo Baflos del Inca en la 

campifla de Cajamarca. 
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ANDIA (1985), refirio un intervalo entre partos de 13.8 meses en Juliaca, 

en un estudio efectuando durante los aflos 1983,1984 y 1985 (agosto). 

ORTEGA y ESPINOZA (1985), indicaron que en el valle de Mantaro 

(3200 m.s.n.m.) en un estudio con 100 vacas de la raza Brown Swiss y 100 

de la raza Holstein, se comprobo intervalos de partos para la raza Holstein 

de 14.10 ± 2.75 meses y de 14.29 ±97.01 para la raza Brown Swiss . E l 

intervalo del parto a la siguiente prefiez fue de 145.68 ± 81.76 dias para la 

raza Holstein y de 147.19 +97.01 para la raza Brown Swiss. 

ESPINOZA (1986), indicd que durante los anos 1980 -1986 en el establo 

de la Estaci6n Experimental Agropecuaria del Mantaro de la Universidad 

del Centro, refiere un promedio en intervalo de partos de 18.6 +6.7 

meses. 

ORTEGA y ESPINOZA (1986), indicaron que con los datos obtenidos 

en las vacas de la razas Holstein y Brown Swiss de provincia de Jauja, 

concepci6n y Huancayo que los indices de importancia reproductiva, 

utilizando el calificativo de buena (B), regular ( R), y mala (M). Los 

indices propuestos para los intervalos entre partos en meses, fueron para 

a raza la Holstein: B; hasta 13.0; R: 13.1 -14.0; M: mas de 14.1meses y 

para la raza Brown Swiss: B : hasta 13.5; R: 13.6-14.5; M: mas de 14.6 

meses. 
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PALLETE y col., (1986), entre los afios de 1982 a 1985, reportaron un 

intervalo entre partos de 16.8 + 1.26 meses en 82% de vacas Brown Swiss 

y en 18% de vacas Holstein pertenecientes a la campifia de Cajamarca. 

PALLETE y col., (1986), indico que en las vacas de la campifia de 

Arequipa (afios 1982 al985), compuesta de aproximadamente 99.4 % 

vacas Holstein y 0.6 % de la raza Brown Swiss, se informo un intervalo 

entre partos de 13.83 + 0.34 meses. 

RODRIGUEZ y col., (1988), analizaron los registros de un establo 

experimental ubicado a 3200 m.s.n.m de vacas alimentadas con pastura 

mejorada y suplementaci6n en epoca de escasez de pastos. E l intervalo 

entre partos en la raza Holstein, B. Swiss y Criollo fue de 431 + dias (46 

vacas), 403 ± 64 (9) y 448 + 120 (44), respectivamente. 

CASAS (1991), determino en vacas en produccidn criadas bajo un sistema 

de explotacion semi-intensivo en el valle Mantaro (3212 m.s.n.m), un 

intervalo entre partos promedio de 435.77 dias ± 79.73. 

CASTRO y col., (1996), que entre los afios (1984 al994), realizaron la 

evaluacion de los parametros productivos y reproductivos en un hato 

lechero vacuno de una granja en la ciudad del cusco. Hallando un intervalo 

entre partos promedio de 477 + 35.5 dias, ademas el intervalo parto 
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prenez, supera en un 120% a lo recomendado. E l prolongado intervalo 

entre partos, es consecuencia de un periodo largo entre parto y prenez. 

e) Numero de servicios por prenez 

LARA y col., (1989), encuentran un promedio del intervalo del parto a la 

concepcidn (di'as vacios) de 139.2 + 61.1 dias, y la duraci6n de la 

gestaci6n de 279.9 +3.1 dias con diferencias significativas (p < 0.01) entre 

sectores y sin diferencias entre partos. 

ORTEGA y ESPINOZA (1985), determinaron en el valle del Mantaro 

(3200 msnm), evaluaron a 100 vacas de la raza Brown Swiss y 100 vacas 

de la raza Holstein. El numero de servicios por prefiez en vaquillas fue de 

1.40 + 0.75 para Holstein y de 1.40 + 0.86 para la raza B. Swiss, en tanto 

que el numero de servicios por prenez en vacas fue de 1.71 +1.26 para 

Holstein y de 1.83 + 1.37 para la raza B. Swiss. 

ORTEGA y ESPINOZA (1986), en las vacas de la razas Holstein y Brown 

Swiss de provincia de Jauja, Conception y Huancayo; propusieron 

diversos indices de importancia reproductiva, utilizando el calificativo de 

buena (B), regular ( R ) , y Mala (M).en la raza Holstein fue de B: menos de 

1.5; R: 1.6-1.9: M: mds de 2.0. Para la raza BROWN Swiss B: menos de 

1.7; R: 1.8-2.0; M: mas de 2.1. 
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f) Numero de dias abiertos 

LARA y col., (1989), encuentran un promedio del intervalo del parto a la 

concepcion (dias vacios) de 139.2+ 3.1 dias con diferencia significativa (p 

< 0.01) entre sectores y sin diferencia entre partos. 

CASTRO y col., (1996), En un total de 199 vacas observadas, en la granja 

de Kayra - Cusco, alcanzaron un promedio de 202 +34.7 dias, debido a los 

amplios dias vacios. 

ORTEGA y ESPINOZA (1986), en las vacas Holstein y Brown Swiss de 

las provincias de Jauja, Concepcion, propusieron diversos indices de 

importancia reproductiva; para cuyo efecto, utilizaron el calificativo de 

buena (B), regular(R), y mala (M). Los indices para los dias vacios en la 

raza Holstein fue de entre 60-110; R: 111-140; M: mas de 141 y para la 

raza Brown Swiss de B: entre 60 -125; R: 126-155; M: mas de 156. 

1.2.3 E L PARTO: 

ROSEMBERG (2000), seflala que el parto de la vaca se divide en tres etapas: 

a) Primera etapa: preparatoria 

Ocurre desde 2 a 6 horas antes de la expulsi6n del ternero y sigue la siguiente 

secuencia. 

1.- E l ternero gira para adoptar una posici6n de menor resistencia. 
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2. - Las vacas se muestran nerviosas e inquietas. Suelen apartarse del resto del 

rebano. 

3. - E l cuello uterino empieza a dilatarse y se inician las contracciones ritmicas del 

utero. Inicialmente ocurre cada 15 minutos y luego se hacen mas frecuentes e 

intensas. 

4. -E1 cuello uterino se abre para formar un conducto continuado desde el utero 

hasta la vagina. Una porci6n de las membranas fetales (saco de las aguas) penetra 

hacia ese conducto, donde la presi6n ocasionada por las contracciones la rompe. 

Esa porci6n del saco de las aguas suele colgar fuera de la vulva, (ROSEMBERG, 

2000) 

b) Segunda etapa: parto 

Esta etapa comienza cuando el feto ingresa en el canal del parto. 

1 .-Una vez que se rompio el saco de las aguas (fuente), las contracciones uterinas 

aumentan en frecuencia (aproximadamente cada 2 minutos), con duration e 

intensidad y van acompafiado por contracciones voluntarias del diafragma y los 

musculos abdominales, (ROSEMBERG, 2000). 

2. -Lo primero que aparece en la vulva son las patas delanteras y la cabeza del 

ternero rodeadas por membranas. Los pasos 1 y 2 ocurren en 15 a 30 minutos. 

3. -La fase del parto suele terminar en menos de una hora. Si el parto no ha 

terminado en una hora y media o dos horas despues del rompimiento del saco de 

las aguas, el animal requiere de ayuda y con mayor raz6n si la vaca hace esfuerzos 
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sin resultados o si el becerro no aparece con las dos patas y el hocico, 

(ROSEMBERG, 2000). 

Una vez nacido el ternero, se debe verificar si respira, si no sucede esto, hay 

varias maneras de ayudarlo: 

- Haga cosquillas a la nariz del becerro y al interior de las fosas nasales con 

una pajita. 

- Darle masajes vigorosos con un saco de manta viejo o una toalla corriente. 

Una o dos personas puede sujetar al ternero por las patas traseras y 

sacudirlo vigorosamente mientras es sostenido en el aire para ayudarlo a 

respirar. 

- Echar agua fria a la cabeza tambien estimula la expulsion de liquido de la 

nariz. 

c) Tercera etapa: limpieza 

Esta fase constituye en la expulsi6n de la placenta que se efectua al continuar las 

contracciones uterinas. 

1. - La vaca lame al ternero inmediatamente despu^s del parto para quitarle restos 

de las membranas, esto sirve tambien para masajear al ternero y estimular la 

circulation sanguinea. 

2. - Trate el ombligo del ternero con una tintura concentrada de yodo (7% de 

alcohol) lo mas pronto posible despues del parto para evitar infecciones. 

3. - E l becerro debe mamar calostro lo mas pronto posible despues del parto ya que 

tiene un efecto laxante ligero y contiene anticuerpos que protege al ternero contra 
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las infecciones Respiratorias y gastrointestinales, cuando mas pronto lacte al 

ternero, la protection del calostro contra infecciones es mayor. 

4.- La placenta suele ser expulsada por las contracciones uterinas durante las 

siguiente 2-12 horas, (ROSEMBERG, 2000) 

1.2.4 PUERPERIO (POSTPARTO) 

ROSEMBERG (2000), indica que el tiempo que transcurre desde la expulsion de 

la placenta hasta que el aparato reproductivo regresa a su funcionamiento normal. 

Los eventos que suceden durante esta etapa son: el inicio de la lactacion, la 

involucidn uterina, el reinicio de la actividad ovarica y el restablecimiento de la 

funcidn del eje Hipotalamo- Hip6fisis- Gonadal, (ROSEMBERG, 2000). 

Tambien indica el mismo autor que despues del parto las contracciones uterinas 

disminuyen paulatinamente hasta el 4 dia posparto. Despues de 6 dias la actividad 

contractil del utero es minima, empieza la involution uterina, el tamano y peso del 

utero disminuyen y el tono aumenta gradualmente. E l tamano del utero a los 4 

dias se reduce un 50%, a los 8 dias 75% y a los 15 dias el tamano del utero es 

ligeramente superior al normal, (ROSEMBERG, 2000). 

E l reinicio de la actividad ovMca se encuentra estrechamente relacionado con la 

nutrition ideal antes y despues del parto, gener&idose un balance energetico 

positivo. E l ganado lechero bien alimentado puede presentar un estro a los 30-35 

dias postparto. La primera ovulacion puede presentarse a los 15 dias sin signos 

estrales. E l 80% de las vacas presentan ovulacion silente en el primer ciclo y el 

50% en el segundo; esto significa que al palpar la vaca a los 30 dias, el 30% 
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poseen un cuerpo luteo activo y habran tenido el estro manifiesto, 

(ROSEMBERG, 2000). 

L2<5»-Antecedentes: 

CASES (1979), estudi6 un hato sometido a explotacion semi intensiva en 

Huancayo a (3400 m.s.n.m.), encontro en ganado Brown Swiss puras de pedigree 

y puras por cruce los siguientes promedios: 

Cuadro 1.1: Estudio de ganado evaluado sometido a explotacion semi intensiva 

PDF PPC 
N° serv/concep en 
vaquillonas 

1.48±1.19 1.58±0.9 

N° serv/concep en vacas 3.58±2.7 2.42±1.9 
Gestacidn .en 289.2+4.29 287.1±5.8 
vaquillas(dias) 
Int. Al ler .serv.post-parto 3.47± 1.51 3.13±3.75 
(meses) 
Int.part-sigt.prenez(meses) 6.69+3.6 5.24+3.45 
Int.entre partos(meses) 16.35+3.6 14.9+3.4 
Fuente: Cases. 1979 

HILFIKER (1977), hace notar que la fertilidad depende de la edad a la pubertad, 

del la distancia entre los partos y de la edad a la saca. Estrechamente relacionado 

con el intervalo entre partos esta el indice de pariciones. Ademas expresa: siendo 

deficiencia en Allpachaka la observacion de celos de las vacas, renunciamos a la 

evaluacidn de los datos sobre pubertad y nos fundamos en la edad al primer parto, 

el parametro para la madurez reproductiva encontro los siguientes promedios: 
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Cuadro 1.2: Parametros reproductivos en el Fundo de la UNSCH de Allpachaka 

Hato lechero (BS y PS) Hato carnicero (cruzado y 
CR) 

Edad al primer parto 
(dias) 

1152 1182 

Indice de parici6n % 68 57 
Int.entre partos 
suce.(dias) 

506 513 

Fuente:Hilfiker.l977 

1.3..PRODUCCION DE L E C H E : 

1,3.1 Inicio de la lactaci6n: 

GALINA (1995), consider6 que la funcidn principal de las gldndulas mamarias es 

la secrecion de la leche, la prolactina es esencial para la proliferaci6n y 

diferenciaci6n de las celulas secretoras al termino de la gestation. Y actua al 

sensibilizar a las ceMas mamarias para la accidn mito genicas de la insulina. En 

las celulas ya diferenciadas la prolactina regula la sintesis de RNA y proteina y es, 

por lo tanto, esencial para el desarrollo enzimatico y la capacidad de sintesis del 

componente de la leche en la celula recientemente formada, GALINA (1995). 

Los glucocorticoides regulan en parte la velocidad de sintesis de algunas enzimas 

esenciales para la biosintesis de la leche y son esenciales junto con la insulina, 

para el desarrollo del rugoso reticulo endoplasmatico que caracteriza a las ctiulas 

mamarias maduras, GALINA (1995). 

Del mismo modo el autor, indic6 que las celulas mamarias secretoras dependen de 

manera directa de la insulina para su desarrollo, supervivencia y funcionamiento. 
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E l mismo autor indicd, que el mantenimiento de la secretion lactea depende en 

gran parte del estimulo de suction o de ordena que tiene un efecto directo en la 

liberaci6n de prolactina, (GALINA, 1995). 

ACTH y oxit6cina. Ademas, al remover la leche de la glandula mamaria, se 

producira nueva sintesis de leche. Una falla en la remocion de la leche aumenta la 

presi6n intramamaria y provoca el cese de la secrecidn y el inicio de la involution. 

El proceso de la expulsi6n lactea es un reflejo neuro-hormonal. E l estimulo a las 

tetas pasa hasta el hipotalamo y centros superiores del cerebro a traves de la 

medula espinal produciendo la liberacidn de oxitocina. La oxitocina es liberada 

de la neurohipofisis hacia el sistema circulatorio donde viaja hasta las celulas 

mioepiteliales de los alveolos Estos se contraen ante el estimulo de la oxitocina 

produciendose la expulsi6n de la leche, (GALINA, 1995) 

Tambien el mismo autor indic6, que en el bovino la maxima production lactea se 

alcanza unas 3 a 6 semanas despues del parto y luego se reduce hasta el final de la 

lactaci6n. Al final de la lactation o al cese del Amantamiento o de ordena, ocurre 

una rapida regresidn de las celulas secretoras y una degeneraci6n de las 

estructuras alveolares y lobulares. Las unicas estructuras que permanecen hasta la 

prdxima lactation son los conductos, (GALINA, 1995) 

L3.2 Factores que hacen variar la cantidad y calidad de leche: 

1.3.2.1 Factores fisioldgicos: 

SMITH (1972), indicd que la produccidn varia de acuerdo al avance de la 

lactation. La persistencia expresa el grado en que se mantiene este rendimiento 
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que es de caracter hereditario y esta influido profundarnente por el medio 

ambiente., relaciona la persistencia con el porcentaje de leche residual tras el 

ordefto. Las vacas mas viejas y las menos productoras tiene este porcentaje alto; y 

cuando mas alto es este porcentaje, la persistencia es menor. 

JARA (1968), consider6 que la gestation disminuye el rendimiento de las vacas 

lecheras, a partir del quinto mes se presenta un marcado descenso. Se afirma que 

la nueva gestaci6n requiere de nutrientes aproximadamente equivalentes al 3% de 

la produccidn total. 

JARA (1968), indico que a medida que aumenta la edad de las vacas va 

elevandose la production de leche hasta que alcance el estado adulto (6-8 anos), a 

partir de esta edad la produccion empieza a declinar. Este aumento se debe, en 

parte, al aumento de peso, que se traduce en un sistema digestivo y una glandula 

mamaria voluminosa 

Encontraron que la mayor produccion se tuvo en vacas de tercer parto (4-5 anos). 

Observo que hay una relacion lineal positiva entre la edad de 23 a 38 meses, y la 

production de leche en la primera lactaci6n; sin embargo entre las edades 20 a 49 

meses la relaci6n es curvih'nea. 

Con la presentation de celo el rendimiento puede descender durante 2-3 dias. 

Coincidiendo con esta merma se aprecia una elevaci6n del tenor de grasa. 

TINOCO y TAIPE (1982), indicd que el porcentaje de grasa en la leche se va 

modificando atraves de la lactaci6n, en los primeros meses tiende a ser bajo, sin 

embargo hay muchas variaciones de individuo e individuo. (JARA, 1968) 

encontraron que en todas las campafias el minimo porcentaje de grasa se obtuvo 
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en el tercer mes de lactacion, alcanzando su valor maximo en el decimo mes dice 

que el final de la lactacion se llega con 0.5 al.5% mayor que el inicio. 

1.3.2.2 Factores ambientales: 

TINOCO y TAIPE (1982), considerd que entre los factores ambientales mas 

importantes que influyen en la forma de la lactacidn se menciona la epoca de 

paricion y la alimentacion. E l primer factor influye mediante la disponibilidad de 

forrajes de buena calidad y por la variaci6n de la temperatura ambiental, las 

temperaturas bajas carecen de efecto si se suministra a las vacas la energia 

necesaria para el mantenimiento de la temperatura corporal. Por otro lado, una 

alimentacidn escasa en proteinas provoca una reduction del extracto seco magro 

de la leche y descenso en la production. 

SMITH (1972), indico que los periodos de seca menores de 60 dias antes del parto 

no permiten una involuci6n total de la masa secretora de leche y su remplazo del 

tejido nuevo, ademas en este lapso la vaca se recupera y acumula reservas 

corporales para la nueva lactacion. 

TINOCO y TAIPE (1982), Seflalaron que el rendimiento y la composition de la 

leche durante 20 o 30 dias despues del parto esta influenciado por el estado de 

gordura de la vaca. 

Por lo general los trastornos digestivos y las enfermedades que alteran de manera 

general el organismo de la vaca, reducen la cantidad total de leche producida y 

elevan el porcentaje graso. La mastitis altera la permeabilidad del tejido secretor y 

afecto negativamente la capacidad de sintesis de los constituyentes de la leche. 
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13,3 CONSUMO DE CALOSTRO: 

ROSEMBERG (2000), indica que el calostro es la primera secrecidn de la 

glandula mamaria, despues del parto, es considerado esencial para la 

sobrevivencia del ternero recien nacido, su composici6n difiere de la leche normal 

en varios constituyentes. E l calostro contiene una alta concentraci6n de proteinas, 

carotenos y vitaminas, especialmente las liposolubles. La alta concentration de 

proteinas en los calostros esta constituida basicamente de gama globulinas y cae 

de 14-20% en el primer ordeno, a 8-12% en el segundo ,5-6% en el tercero y 4.2¬

4% en el cuarto, (ROSEMBERG, 2000) 

Las globulinas con sus anticuerpos son capaces de ser absorbidas intactas por el 

intestino delgado y luego pasan a la corriente sanguinea generando en el ternero 

inmunidad pasiva contra infecciones durante las primeras 24 horas de vida. 

Permeabilidad de la pared intestinal alas globulinas es maxima despues del 

nacimiento del ternero. La absorcidn de inmunoglobulinas foe de 50% menor 

cuando el calostro era suministrado por primera vez 20 horas despues del 

nacimiento, comparado con el primer suministro dos horas despues, 

(ROSEMBERG, 2000) 

Indica el mismo autor que con la eficiencia de absorcion de 25%, el ternero debe 

recibir aproximadamente 250 gr .de inmunoglobulinas. Los datos indican que el 

primer calostro contiene cerca de 10% de inmunoglobulina .por lo que sera 

necesario que el ternero consuma un minimo de 2.5kg de calostro en las primeras 

24 horas de vida. 
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a) Amamantamiento natural 

ROSEMBERG (2000), indic6 que el amamantamiento natural, es cuando el 

becerro obtiene su dieta liquida a traves de la amamantacion, constituye practica 

comun en la ganaderia de carne y de doble prop6sito de nuestro medio. Presenta 

como ventaja mejor desarroUo de los becerros cuando comparamos con 

amamantacidn artificial, menor incidencia de disturbios gastrointestinales, y por 

ende menores indices de mortalidad, especialmente con los terneros de raza 

Brown Swiss que muestran gran dificultad para tomar la leche en balde y parece 

que no tiene un adecuado cierre de la gotera. 

b) El Amamantamiento restringido 

ROSEMBERG (2000), indica que con el proposito de aprovechar las ventajas que 

el amamantamiento, natural proporciona se recomienda utilizarlo en forma mas 

controlada, tratando de minimizar los efectos negativos anteriores mencionados. 

En el animal de doble prop6sito, la crianza de terneros requiere de mayores 

cuidados que el caso de ganado de carne. Los terneros son separados de las 

madres en las tardes (chiquereo) y juntadas a ellas al dia siguiente temprano al 

momento del ordeflo para estimular la bajada de la leche: La presencia del ternero 

para la bajada de la leche es necesaria en el caso de vacas criollas o cebuizadas. 

Las vacas mejoradas cuando se va acostumbrada desde primerizas pueden ser 

ordenadas sin la presencia del ternero y una vez ordenada las madres se pueden 

juntar al ternero por unos 15-20 minutos en la maflana y la tarde: este sistema 

conocido como amantamiento restringido es recomendado para facilitar el manejo 

del ternero y para evitar el exceso de amamantamiento del ternero lo cual parece 

incidir en la fertilidad de las vacas. 
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1.3.4. Peso de los Becerros al Nacimiento 

TINOCO y TAIPE (1982), determinaron que los pesos de la crias en el 

nacimiento son importantes para el mejor desenvolvimiento del parto por un lado, 

y por otro, para el desarrollo del becerro mismo. Muchos autores afirman que este 

caracter esta influenciado por muchos factores geneticos - ambientales. 

TINOCO y TAIPE (1982), en el cuadro se puede ver los pesos de acuerdo a su 

raza. Los becerros mejorados nacier6n con mejores pesos que los otros; y los 

cruzados F l , con bajos pesos. Se nota tendencia bien marcada de que a medida 

que la sangre mejorada aumenta en los becerros, los pesos al nacimiento tambien 

son mayores. Los promedios que se muestra en el cuadro son sigmficativamente 

diferentes entre las razas, indicando la influencia de la raza sobre el peso del 

nacimiento. Los becerros cruzados F l se parecen mucho a los becerros criollos en 

cuanto al peso al de nacimiento. 

Cuadrol.3: Peso de los Becerros al Nacimiento. Allpachaka, 1982. 

RAZA Mejorados Cruzados 
F l 

Cruzados 
F2 

Cruzados 
F3 

SEXO H M H M H M H M 

n 15 15 6 6 10 9 16 9 

X(Kg) 32.9 34.4 29.0 34.4 28.2 33.3 29.3 29.9 

s 4.9 5.4 5.8 2.1 5.3 3.6 3.8 3.5 

PROMEDIO 33.7 32.2 30.6 29.5 
Fuente: Tinoco y Taipe.19! 12 
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HILIKER, (1977), atribuye este efecto en parte, a efectos maternales. El ganado 

criollo en manejo extensivo da crias con 22 -24 kilos, que son pesos muy bajos, 

sin embargo responden bien a los efectos ambientales.(Con la excepci6n en los 

Criollos. donde el peso al nacimiento es parecido en los dos sexos) 

E l mismo autor determino, los becerros machos nacen con mayor peso que las 

hembras, y se mamfiestan en todas las razas. Esta diferencia esta estadisticamente 

asegurada entre los promedios del hato, tambien encontrd una relacion positiva 

altamente significativa entre la duraci6n de la preflez y el peso al nacimiento y que 

los machos son cargados con algunos dias mas que las hembras en el vientre 

materno y por ello nacen con mayores pesos. 

1,4, ESTABLO MODELO ANDINO 

1.4.1. Caracteristicas: 

a) Box para vacas. 

- Ofrece a la vaca un ambiente de reposo seco, limpio y abrigado, de 

suficiente espacio. 

- Los pizarrines permiten un control permanente de produccidn y fertilidad 

de cada vaca. 

- Protege de vientos helados, lluvias y granizada en cualquier epoca. 

- Mantiene las ubres limpias por dejar con frenos bien regulados las heces 

en el canal colector, (HILFIKER y col. 2011) 

Caracteristicas 

- Tiene piso de ladrillo, cama de paja, capa de paja bajo el techo como 

aislante de sonido en caso de granizada y fuerte lluvia. 
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- Consta de un freno superior y un freno inferior que cumplen la funcion de 

hacer que la vaca se acomode echada en el box, para descansar. 

- Posee un canal colector de estiercol para que sus excreciones caigan dentro 

del canal que de alii son empujadas con una pala hasta el estercolero o 

llevado en una carretilla al estercolero. Purin y agua escurren por el canal a 

la poza de purin, (HILFIKER y col. (2011) 

b) Dormidero de becerros y terneros 

1. - Becerros 

- Ofrece abrigo y protege a las crias en un lugar seco. 

- Evita neumonias, diarreas y la tasa de mortalidad, de becerros. 

- Mejor observation individual, cuidado y alimentaci6n con buena oferta de 

leche y heno fino para un crecimiento y desarrollo satisfactorio. 

- Permanencia durante 90 dias (3 meses) sin salir al pastoreo. 

Caractensticas 

- Capacidad para 06 becerros con cama de paja. 

- Capa de paja bajo el techo como aislante del calor y sonido. 

- Area libre para ejercicios. 

- Comedero de madera para heno fino, en la parte superior se coloca un 

soporte de fierro de tres compartimientos para tinas para proporcionar 

leche y agua, (HILFIKER y col.,(2011). 

2. - Terneros 

* Ofrece abrigo y protection a partir del destete. 

- Los terneros ya tienen el rumen desarrollado y funcional, y de costumbre 

se reserva en la cercania del establo un potrero pequefto de alta calidad de 
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heno fino con un cerco fijo, partiendolo en 2-3 unidades por fines de 

rotation, (HILFIKER y col., 2011) 

Caracteristicas 

* Dormidero para 04 terneros, con cama de paja. 

- Capa de paja bajo el techo como aislante del calor y sonido. 

- Area libre. 

- Comedero de madera para heno fino. 

- Bebedero de concreto en uno de sus extremos, (HILFIKER y col., 2011) 

c) Puesto de ordeno 

- Area limpia, cuenta con techo y piso de concreto para aplicar las buenas 

practicas de ordeno, (HILFIKER y col., 2011) 

Caracteristicas 

- Dos mangas de ordeno, pasadizo en el centro para ordefiadoras. 

- Poza de enfriamiento de leche. 

- Mesa para limpiar, lavar y secar los utensilios de ordeno. 

d) Poza de enfriamiento de leche 

- Poza con agua fria (aprox. 10° C) para el enfriamiento inmediato de la 

leche ordefiada, conservando su calidad. 

Caracteristicas 

- Capacidad de cuatro porongos de 30 litros. 

- Poza de concreto, con instalacion de agua corriente, (HILFIKER y coL, 

2011) 
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e) Comedero y bebederos para vacas 

- E l comedero se ubica en el patio central del establo y tiene una capacidad 

para 10 vacas, con 7 m de longitud (0.70 cm/vaca). 

* Consta de dos bebederos a ambos lados del establo, cada bebedero de 
•i 

capacidad de 0.50 m o sea 50 Litres / por vaca. 

- Permiten un libre acceso al heno y al agua para satisfacer las necesidades 

del ganado, (HILFIKER y col., 2011) 

f) Corral con piso de piedra, cerco perimetrico 

- E l corral permite al ganado realizar movimientos cuando lo desee. 

- E l cerco perimetrico permite que no saiga el ganado y sus crias y asegura 

un buen manejo. 

Caracteristicas 

- Piso de canto rodado, con piedras uniformes y con ligera pendiente para 

que corra el agua de Uuvia y facilita la limpieza evitando charcos de agua 

y garantiza un secado rapido. 

f Cerco perimetrico de madera local de calidad y resistente,(HILFIKER y 

col., 2011) 

g) Estercolero y posa de purin 

- Facilita la acumulaci6n del estiercol seco y de purin por separado, para el 

uso efectivo y eficiente en el abonamiento de las pastures con una valvula 

de salida de 4 pulgadas, (HILFIKER y col., 2011) 

Caracteristicas 

- Ubicado al costado del establo a continuacidn del canal colector de heces y 

purin, si es posible con salida directa a la acequia de riego. 
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- Capacidad fecomehdada: estercolero 24 in 2 y poza de purin 24 m 3 

<3 

- La capacidad de 24 m de la poza de purin se alcanza en epoca seca de 35 

a 40 dias realizando la descarga juntamente con el ler riego despues del 

pastoreo para no quemar el pasto (concentrado) y en epoca de lluvia se 

llega a la capacidad de la poza de 7 a 10 dias realizando la descarga 

directamente al campo sin mezclar con agua de riego (diluido por agua de 

lluvia), (HILFIKER y col., 2011) 

1.4.2 Medidas de las componentes, ambientes, compiementos y capacidad del 

establo modelo. 

a) Componentes: 

Area total construida: 12.60 m x 15.00 m = 189 m 2 

Boxes para descanso de vacas: 1.20 m x 2.40 m x 10 = 28.8 m 2 

" Puesto de Ordeno: 3.60 m x 5.20 m = 18.72 m 2 

<y 

Dormidero de becerros y terneros: 5.70 m x 5.30 m = 30.21 m 

- Corral de piedra para ejercicios: 111.27 m 2(HILFIKER y col., 2011) 

b) Ambientes: 

- Boxes para vacas: 1.20 m x 2.40 m =4.32 m2/ vaca. 

- Puesto de ordefio de dos plazas: 2.25 m2/ plaza. 

- Dormidero para becerros: 1.5 m / becerro. 
<\ 

- Dormidero para terneros: 2.0 m / ternero. 

- Corral empedrado para ejercicios: 6 in 2/ Vaca, (HILFIKER y col., 2011) 

c) Compiementos: 
1 comedero para vacas: 0.70 m/ vaca. 

- bebederos para vacas: 50 Lts/ vaca. 
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1 bebedero para terneros: 30 Lts/ ternero. 

- Comedero de madera para terneros: 1.80 m x 0.50 m 

- Comedero de madera para becerros: 1.30 m x 0.45 m. 

- Argolla de fierro de tres compartimientos para tinas para proporcionar 

agua y leche a becerros: 

- Poza de enfriamiento de leche: 1.80 m x 0.40 m x 0.50 m, (HILFIKER y 

col., 2011) 

- Estercolero: 6 m x 4 m = 24 m 2 

- Posa de Purin: 6 m x 4 m x 1 m =24 m 3, (HILFIKER y col., 2011) 

c) Capacidad del establo: 

10 vacas en producci6n, 06 becerros, 04 terneros. 

(HILFIKER y col., 2011), esta infraestructura cumple con los requisitos 

minimos establecidos en los estandares intemacionales de alojamientos para 

ganado vacuno. 

Figura 1: Vista del Establo Modelo Andino figura 2: Box de vacas. 
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Figura 3: Comedero, ubicado en la parte central del establo comedero con 

guillotinas para reducir peleas entre vacas. 

1.5 Antecedentes del lugar de estudio: 

1.5.1 China 

PULGAR VIDAL (1946) y TOSI (1960), BERMUDO (2009), afirma que es de 

clima alto -andino que corresponde al piso altitudinal de praderas o bosque 

Humedo Montano alto, con nitidas estaciones de lluvia y de seca. 

Registra en epocas de lluvias precipitaciones con una media anual de 500 a 900 

mm con una temperatura maxima promedia de 16.8 °C y una minima promedia de 

1.56 °C, segun el aflo. La epoca seca es de 6-7 meses de duration (Mayo a 

Octubre) que se caracteriza por baja o nula precipitation, alta evaporation y 

heladas muy frecuentes. La temperatura media anual fluctua entre 3 hasta 10 °C y 

una minima de -2.84 °C (HILFIKER y col., 2011). 

35 



1.5.2 Suelo 

Como referenda y sin mayor variaci6n en la Microcuenca, los suelos en 

Allpachaka, segun IBANEZ, RAMIREZ Y ROULET (1972), TAIPE (1975), son 

de evolution propia en las partes altas y baja, de reaccidn acida (pH 4 a pH 5.1) y 

altamente lixiviados. La materia organica, la capacidad de cambio y el contenido 

de protones cambiables disminuyen con la profundidad; en cambio, el contenido 

de fosforo disponible se mantiene constante en algunos perfiles y aumenta en 

otros. Desde el punto de vista de la fertilidad, son pobres en Calcio, fosforo, 

Azufre, ricos en potasio, regulares en Magnesio y provistos en sodio, E l relieve 

varia desde suavemente ondulado hasta pendientes de 15 % a > 20%, siendo 

posible la mecanizacidn agrfcola en parte. 

1.5.3 Produccidn forrajera 

HILFIKER y col., (2011), segun las encuestas realizadas por Pro Leche Ayacucho 

desde los anos 2006 al 2011, determinaron variables potenciales en la zona como: 

E l 53.8% de productores tienen menos de 4 Hectareas de tierras bajo riego, un 

23.1% entre 4 a 6 Hectareas, 7.7% de 7 a 9 Hectareas y 15.4% mayor de 9 

Hectareas. Tierras arables sin riego (secano) tienen la siguiente distribucion 

promedio: 51.9% de productores encuestados con menos de 3 Hectareas, 32,7% 

entre 3 a 5 Hectareas y 15.4% mas de 5 Hectareas. E l pasto original es el pasto 

natural. 

Las especies mas frecuentes de pasto mejdrado son asociaciones del treboi rojo y 

bianco, Dactylis, Raygras italiano e ingles, que crecen tambien en el tiempo frio y 

que tienen una produccidn de mas que 12 toneladas de materia seca por Hectarea 
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por ano. La conformacion de las pasturas no siempre es buena por deficiencias en 

la instalacion, mantenimiento y manejo, siendo de poco desarrollo las 

leguminosas. Un 50% de productores tienen hasta 1 Hectareas de pasto asociado, 

30.8 % de 1 a 3 Hectareas, 13.5% de 3 a 5 Hectareas y 5.8% mas de 5 Hectareas 

En cuanto a pasto anual, el 48.1% tiene hasta 1 Hectareas de avena sembrada, el 

36.5% de 1 a 3 Hectareas, 9.6% entre 3 a 5 Hectareas y 5,8% de productores con 

mas de 5 Hectareas. E l 78% utiliza estiercol de vaca para abonar las pasturas 

perennes; un 57% hace uso del cerco electrico para apotrerar la pastura e ingresar 

el ganado para que paste, sin racionamiento por franjas. 

HILFIKER y Col.,(2011), considera que el 85 % de los productores no hacen 

riego por melgas con acequias a curvas de nivel. E l 10% utiliza acequias mal 

hechas o improvisadas y sin nivelacion- el 5% utiliza canaletas laterales por donde 

pasa el agua por la cabecera de los potreros y el riego es hecho por gravedad en 

forma no uniforme y poco profunda y mucho desperdicio del agua. 

La tenencia de ganado en la muestra encuestada nos informa que el 6% de los 

productores poseen menos de 6 cabezas y un 9.6% mas de 20 cabezas. E l 46% 

posee entre 6 a 10 y un 23% entre 11 a 15 cabezas. 

L5.4. Caracterfsticas socio economicos 

HILFIKER y Col., (2011), en el cuadro que sigue se indica el numero de 

viviendas, por centra poblado o comumdades dentro de la Microcuenca 

Allpachaka. 
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La esperanza de vida segun (Hoja Web INEI, Ministerio de Education y 

Ministerio de Economfa y Finanza, ano 2000) en dicha area no es mayor de 62 

afios. Existe en promedio un 28.65% de analfabetismo y los ingresos econ6micos 

mensuales en promedio por familia estan por debajo de S/. 201.40 nuevos soles en 

al ambito de la provincia de Huamanga y de S/. 137.30 nuevos soles en la 

provincia de Cangallo. E l Uamado Indice de DesarroUo Humano (IDH) se ubica 

por debajo del promedio nacional que es de 0.72. 

Cuadro 1.4: Viviendas familiares por centra poblado 

C E N T R O 
POBLADO A R E A VIVIENDAS 

MUNAYPATA RURAL 129 
CUSIBAMBA RURAL 130 

SATICA RURAL 89 

ALLPACHAKA URBANO 122 
TOTAL 470 

Fuente: DRAA, 2008 

HILFIKER y col. (2011), deterrnino quepor los altos riesgos de heladas, 

granizadas y por sequias frecuentes en estas areas ia unica option economics 

rentable con menor riesgo es la ganaderia Bovina. Sin embargo esta para ser 

rentable requiere un buen manejo del pasto, la alimentation, el manejo del 

ganado y tambien mejorar la calidad genetica del ganado Uevandolo a niveles 

productivos satisfactorios y la adaptacion a las condiciones del Altiplano. La meta 

era de aumentar la produccion lechera a 10 hasta 15 Kg. de leche por vaca y dia a 

pasto solo. 

La poblacion de las comunidades referidas se dedica en su mayoria a la crianza de 

ganado vacuno Criollo y mejorado (cruces con razas lecheras) en pasto mejorado 

con riego con deficiencias de manejo. Como complemento sirve un heno de avena 
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de calidad de paja. Segun comunidad el 30% hasta el 70 % de los vacunos es con 

ganado mejorado (HILFIKER y col., 2011) 

La leche es destinada al consumo como leche fluida en su mayoria para 

elaboracion de quesos. Asi el 48.1% de productos elaborados artesanalmente 

quesos (cachipas, carretes, sincha), el 25% venden la leche a los intermediarios o 

entregan a los centros de acopio existentes en tres comunidades (Cusibamba, 

Satica y Allpachaka). Un 26.9% de los productores vende una parte de la leche y 

de la otra parte ellos elaboran quesos (en una queseria) (HILFIKER y col., 2011) 
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CAPTTULO n 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. CARACTERfSTICAS DEL AREA DE TRABAJO 

E l trabajo de investigation se realizo en la Microcuenca de Allpachaka, con apoyo 

del Proyecto Lechero Cachi Alto, que financia la institucidn Proleche Ayacucho 

en cooperation con el Gobierno Regional de Ayacucho , conformado por las 

Comunidades de Unidn Paqchaq, Munaypata, Satica, Cusibamba y Allpachaka, 

ubicados en los distritos de los Morochucos, Vinchos, en las provincias de 

Huamanga y Cangallo, departamento de Ayacucho y que se encuentran 

localizados entre 3500 a 3800 msnm, hacia el Nor este de la ciudad de Cangallo y 

hacia el Este de la ciudad de Huamanga. 

2.2. DURACI6N DEL TRABAJO 

E l presente trabajo tuvo una duraci6n de 1 afio y 1 mes de periodo de 

seguimientos a cada uno de los establos, que corresponde entre el 01 de enero 

2011 al 31 de enero del 2012 pasando por las siguientes fases: 
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2.2.1. Fase pre - experimental.-Tuvo una duration de un mes y comprende la 

ejecucion de las siguientes actividades: 

1. Coordination con el jefe del Proyecto Lechero Cachi Alto (PLCA), Para la 

realization del plan de actividades de la tesis. 

2. Elecci6n y coordinacidn con 15 productores beneficiarios focalizados con 

el apoyo de PLCA quienes cuentan con establos modelo, elegidos al azar. 

3. Se establecio el total de animales para la ejecucion del trabajo de tesis. 

2.2.2. Fase - experimental.- Esta fase dur6 lafto y lmes y comprende las 

siguientes actividades. 

1. Los productores focalizados seleccionados cuentan con registros de 

establo, de las cuales el 70% de productores manejan adecuadamente, el 

25% de ellos regularmente donde se tuvo que incidir mayor capacitacion 

en manejo de registro y el 5% no manejaban bien por causas de ser 

iletrados, sin embargo se busc6 estrategias para apoyarlos en el 

seguimiento de tal forma se registraban los celos, servicios, pariciones, etc. 

2. Manejo de los registros de: Production (Production promedio/vaca 

lactancia culminada, Produccidn promedio por vaca/dia, vacas en 

production, % vacas en seca, frecuencia de nacimientos, tasa de natalidad, 

tasa de mortalidad de crias, adultos, tasa de saca, peso de crias al 

nacimiento y peso al destete. 

3. Manejo de los registros reproductivos (Edad al primer servicio, Edad al 

primer parto, dias vacios, servicios por preflez, Intervalos entre partos). 
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4. Aplicacion de practicas en el manejo de becerros (Pesado de becerros 

nacidos, Consumo de calostro, Desinfeccion de ombligo, Consumo de 

leche hasta el destete, alimentacion con heno fino para el desarrollo 

ruminal). 

5. Control del registro de celos y servicios. 

6. Analisis estadistica de los parametros productivos y reproductivos de los 

15 establos modelo evaluados. 

2.3. MATERIALES: 

a) De los animates: 

Se hizo el seguimiento a 193 animales de las diferentes clases, de la raza Brown 

Swiss y cruzados en Establos Modelo Andino de las 5 comunidades de la Micro 

cuenca Allpachaka. 

Una de las principales actividades se dio inicio durante el parto, una vez de haber 

parido la vaca, se inicia con el manejo del ternero como labor principal, el 

consumo de calostro hasta los 3 dias, posteriormente se realiza la separacidn de la 

cria para alimentarlas en tinas o biberones hasta el destete (solo al inicio ayudados 

con los dedos limpios en la boca hasta que se acostumbren a beber solos). La 

cantidad que debe consumir es el 11 a 12% de su peso vivo (como minimo 

41itros/dia) complementado con heno fino (pasto cortado y seco en el cerco) y 

agua a voluntad partir del decimo dia de nacido, el destete se realiza a los 4 meses. 

Las vacunaciones que se debe realizar contra carbunco sintomatico, septicemia 

hemorragica y edema maligno estan a cargo de SENAS A. 
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Las vacas fueron ordenadas a partir de las 7:30 am a las 10:00 am. La hora del 

ordeno tiene mucho que ver con la hora de salida al pastoreo y con la alimentacion 

de calidad en el corral durante la espera para salir a pastar. Generalmente se da la 

hora de salida a las 10 am y retorna a las 4 pm. 

2.3.1 Distribution de animates segun categoria 

Cuadro 2.1: Distribucidn de animales 2011 

N« Categoria Cantidad 
1 Becerros hasta3 meses 18 
2 Terneros de4 -12 meses 39 
3 Vaquillas de 12 - 24 meses 32 
4 Vaquillonas de 24 meses al parto 17 
5 Vacas 87 

Total 193 
b) Recoleccion de datos: 
- Balanzas 

- Registros productivos y reproductivos de los 15 productores. 

- Fichas de campo 

- Lapiceros 

- Libreta de campo 

- Camara fotografica 

- Equipo de compute 

2.4. METODOLOGfA DE INVESTIGACION 

Se selecciono a 15 productores focalizados que cuentan con el Establo Modelo 

Andino de las 5 diferentes comunidades (Cusibamba, Satica, Munaypata, Union 

Paqchaq y Allpachaka), al azar luego se realizd el seguimiento semanalmente para 

verificar los sucesos ocurridos, donde se incidio al llenado rutinario de los 

registros productivos y reproductivos, en algunos casos se apoyo en el llenado por 
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ser personas iletradas. Indicdndoles tambien el manejo sanitario de las vacas en el 

ordeno y manejo sanitario de becerros y terneros. En cada visita se recababa 

informaci6n la cual fue recogida a una ficha para trasladarlo a la base de datos 

correspondiente a las semanas cuyos datos fueron actualizados durante un periodo 

de tiempo de un ano para su evaluaci6n correspondiente. Los siguientes 

parametros que se recopilaron fueron: 

2*4*1 Estructura de rebafio: 

Se evaluaron los porcentajes de vacas en production (lactation y seca), 

vaquillonas vaquillas* terneros y becerros, 

2.4.2 Indices reproductivos: 

Se evaluaron los siguientes indices: 

a) Edad al primer servicio: Se obtuvo los datos realizando la resta de la 

fecha del primer servicio y la fecha de nacimiento. 

EPS = Fecha del primer parto - Fecha de Nacimiento 

b) Edad al primer parto: Se realizd la resta de la fecha del primer parto y la 

fecha de nacimiento 

EPP = Fecha del primer parto - Fecha de nacimiento 

c) Dias vacios: es el numero de dias que hay entre el ultimo parto y la 

siguiente gestacidn. 

d) Servicios por prenez: Se considero los servicios desde 1 hasta 7 servicios 

por vaca. 

SP = Numero de servicios /numero total de vacas preftadas. 
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e) Intervalos entre partos: los datos se obtuvieron mediante la resta de la 

fecha del ultimo parto y la fecha del penultimo parto. 

IEP = Fecha del ultimo parto - Fecha del penultimo parto 

2.4.3 Indices productivos: 

Se evaluaron los siguientes indices: 

a) Produccion promedio/vaca lactancia culminada siendo corregida a 305 

dias de lactaci6n y 4ta y siguientes lactaciones. 

b) Produccion promedio por vaca/dia. 

c) Dias de lactacidn real promedio. 

d) %Tasa de abortos 

e) %Tasa de saca 

f) %Tasa de mortalidad vaca y becerros. 

g) %Tasa de natalidad: se procedio a tomar datos del numero de nacidos 

vivos y muertos y se hallo los valores porcentuales, dividiendo el numero 

de nacidos por el numero de vacas y multiplicado por cien. 

TN = N° de animales nacidos / numero de prenadas x 100 

h) Peso al nacimiento: se procedid tomar datos del mes y ano de 

nacimiento, tipo de servicio de la madre (monta natural o mseminacion 

artificial) y sexo de la cria y realizo el pesado de la cria. 

i) Peso al destete: se procedio tomar datos a partir de cuarto mes de vida, 

solo se consider^ hembras, en la mayoria de los establos las crias machos 

fueron comercializados antes de llegue al destete. 
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2.5 ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos recolectados y ordenados, para los diversos indices, sirvieron para 

determinar parametros de las cuales ser utilizara; 

a) Medidas de tendencia central, entre ellos: Promedio, Desviacidn estandar, 

Rango y Coeficiente de variablidad. 

b) Metodo de fleischman o algoritmos, para calcular La lactancia se procedio a 

utilizar este metodo, y se calcul6 hasta el momento final de lactaci6n o seca. 

c) Correcci6n de la producci6n a 305 dias. 

Mediante la evaluacion de los datos individuales de leche, se tiene que realizar la 

estimation de la lactaci6n Estandar a 305 dias, utilizando el metodo de 

Algoritmos en base de 5 a 10 controles de leche controlados dentro de un dia de 

cada mes, 

Datos del algoritmo: 

Controles (1 -10) g...l...2....3 9 10....(305 

dias) 

Dias entre controles to ti t2 t3 tg tg tio 

Leche /dia /Kg. mi mi mio 

Donde: g = Parto 

tO - dias entre parto y ler control de leche 

tlO = dias entre el control antes de 305 dias hasta 305 dias. 

mi = es las production del primer control 



Metodo de Algoritmo para calcular la production a 305 dfas 

Pfod.305dias ^ mi x to+ ((mi +m2)/2) x ti+ ((ih2 + m3>/2) x 12+.... + ((m9 + 

mio)/2) x t 9 + mio x (305-(to +ti + +19) 

Cuadro 2.2: Factores de correccidn en el Programa COTESU en Allpachaka 

N° de lactaciones en vacas jdvenes 1.Lactation 2.Lactaci6n 3.Lactaci6n 

Factores para corregir la produccidn de leche 
en 305 dfas en relacidn a la 4ta y siguientes 
lactaciones 

1.41 1.16 1.04 

d) Modelo Diseno completo Randomizado DCR: para el analisis 

estadistico de 13s Variables de servicios y dias abiertos se analizd bajo este 

modelo lineal siguiente y para comparar promedios se utilize La Prueba de 

Duncan. 

Modelo matematico o Modelo aditivo lineal: 

Y i j = H ± T i ± E i j 

Donde: 

Yi j = observation que pertenece al i-esimo tratamiento de la j - esima repetition 

u= Media general 

Ti = Efecto del tratamiento del i-esimo nfvel 

Eij = Error experimental 
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CAPITULO i n 

RESULTADOS Y DISCUSI6N 

3.1 Estructura de Rebafto 

En la presente investigation, se consider6 muy importante la estructura de rebafiio, 

especialmente para monitorear si los datos se encuentran dentro de las exigencias 

optimas que requiere un establo lechero. Esto con la finalidad de producir leche 

durante todo el afto en cantidades sostenidas, de tal forma que se controla la 

proporcion de vacas en seca. En el grafico 3.1 se indico en forma resumida la 

estructura de los rebaflos de los 15 productores focalizados. 
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Cuadro 3.1: Estructura de Rebafio 2011 

N° 

VACAS EN 

PRODUCCI6N VAQUILLONA 

S 

VAQUODLLA 

S 

CRIAS 

N° 

a) 

Lactation 

b) 

Seca 

VAQUILLONA 

S 

VAQUODLLA 

S TERNERO 

S 

BECERRO 

S 

Cabeza 

s 
59 28 17 32 39 18 

% 30.6 14.5 16.6 8.8 29.5 

Los resultados obtenidos de los registros de 15 Establos Modelo Andino^ de la 

poblaci6n total de vacunos (193 cabezas) son: el 30.6% son vacas en lactacion, 

mientras que las vacas en seca representan el 14.5% de la poblacidn total. Del 

mismo cuadro se deduce que de la poblacidn de vacas en edad productiva el 

70.6% estan en lactacidn y 29.3% estan en seca. Estos datos demuestran que la 

gran mayoria de los productores no planifican aun el momento dptimo del 

servicio. 

Asi mismo se encontrd que el 8.8% son vaquillonas de remplazo, es decir 

animales jdvenes que se encuentran prefiadas por primera vez. Respecto a los 

animales para reemplazo que en su mayoria son hembras hasta el primer servicio 

se encontrd el 16.6% de vaquillas la mayoria es producto de la mseminacion 

artificial, que seran firturas madres y por lo tanto requieren mejor atencidn. 

Respecto al porcentaje de becerros y terneros se encontrd 23.8% entre machos y 

hembras, que responde a que los productores aun no estan en la posibilidad de 

jealizar una saca temprana de crias machos, duplicandose el porcentaje. 
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Valores ligeramente superiores son reportados por HILFIKER y col., (2011), en la 

Micro cuenca de AUpachaka los resultados encontrados para vacas en produccion 

(lactaci6n y seca ) fue de49%, ligeramente superior a nuestros resultados (45.1%). 

Asi mismo se encontrd que el 75.16% fueron vacas en lactacidn, el 24.84% vacas 

en seca y el 13% vaquillonas y para el caso de becerros y terneros los autores 

reportaron un 31% del total de rebarlo. Debido a que se obtuvo datos para la tesis 

de los productores con establos y con un buen manejo de registros productivos y 

reproductivos y el tamano muestral es pequefia. 

3.2. PARAMETROS E INDICES REPRODUCTIVOS 

a) Edad al primer servicio 

Cuadro 3.2: Edad al primer servicio (meses) 

Comunidad 

Promedk) 

(meses) D.S. c v Valores extremos 

Cusibamba y 

Munaypata 17.6 0.70 4.08% 17.58 16.37 

Satica 22.8 5.45 23.99% 26.95 16.60 

Uni6n Paqchaq 25.9 7.02 27.13% 34.55 17.81 

En el cuadro 3.2 se muestran los valores encontrados para la variable edad al 

primer servicio, para los establos de las comunidades de Cusibamba y Munaypata 

la edad fue de 17.6± 0.70 meses, para los establos de Satica fue de 22.8 ± 5.45 

ineses y para los establos de Union Paqchaq fue de 25.9 ± 7.02 meses. Cabe 
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aclarar que la evaluation se realizo solo de 1 ano por lo que no coincidira con la 

edad al primer parto, donde las vaquillas en este ano son manejadas con mayor 

eficiencia. 

Cabe mencionar que un factor determinante de la madurez sexual esta siempre 

relacionada con el peso vivo y la edad, CERNA y coL, (1995), HUAMANI Y 

CALDER6N (1983),ANDIA (1985) y ORTEGA y ESPINOZA(1985) mencionan 

que la edad al primer servicio se encuentra entre los 22 meses a 27 ± 5.6 meses y 

CORDOBA (2004) informa que un promedio de 22.42 ± 4.26 meses datos que 

son algo similares a los reportados en el presente estudio debido a que las 

vaquillas analizadas son las que se encuentran adaptadas al establo y el productor 

maneja bien k detection de celo. 

b) Edad al primer parto 

Cuadro 3.3: Edad al primer parto (meses) 

Comunidad 

Promedio 

(meses) D.S. CV Valores extremos 

Cusibamba y Munaypata 25.6 2.09 8.17% 857.3 702 

Satica 27.6 0.53 1.94% 850 827 

Uni6n Paqchaq 31.1 1.19 3.82% 985 913 

Los resultados encontrados se sintetizan en el cuadro 3.3, para los establos de las 

comunidades de Cusibamba y Munaypata fue de 25.6 ± 2.09 meses; para los 

establos de Satica fue de 27.6 ± 0.53 y para los establos de Uni6n Paqchaq fue de 

31.1 ± 1.19. 
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En el fundo Allpachaka HILFIKER (1977), senalo entre38.5 meses (1155 dias) 

hasta el primer parto, a su vez TINOCO y TAIPE (1982), indico una edad entre 

34 y 35 meses de edad en el momento del primer parto, despues de pasar su 

periodo crecimiento en condiciones adecuadas. HUAMANI y CALDERON 

(1983), indicd que la edad del primer parto foe un promedio general de 33.9 ±7.1 

meses. ANDIA (1985), consiguio una edad al primer parto de 32.5 meses 

ESPINOZA (1986), determind una edad al primer parto de 39.4 ± 9.6 meses. 

ORTEGA y ESPINOZA (1985), indico una edad al primer parto de 29.71 ± 3.53 

meses de edad para la raza Holstein y de 32.83 ± 3.70 meses para la raza Brown 

Swiss. BAZAN (1990), reportd una edad al primer parto de 31 ± 2 meses en la 

raza Holstein y 31.3 ± 2.4 meses en la raza Brown Swiss. CASTRO y col., (1996), 

indico una edad al primer parto de 33.6 ± 3 . 3 meses y (HILFIKER y col, 2011), 

determin6 una edad al primer parto de 861 dias, (29 meses), todos los autores 

deterrninaron ser algo ligeramente superior a los reportado en el presente trabajo. 

Estos datos se deban Probablemente a que el manejo de ganado es mas eficiente, 

tales como el incremento de la mejora del ganado vacuno. 

c) Dias vacios 

Cuadro 3.4: Dias vacios (Dias) 

Comunidad 

Promedio 

(Dias) D.S. CV Valores extremos 

Cusibamba y Munaypata 159.7 94.01 58.87% 391 39 

Satica 153.0 92.29 60.32% 369 46 

Uni6n Paqchaq 229.7 108.08 47.06% 462 60 

Allpachaka 145.8 59.29 40.68% 218 85 
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Los valores encontrados estan sintetizados en el cuadro 3.4, resultados para 

Cusibamba y Munaypata de 159.7 ± 94.01 dias, para Satica de 153.0 ±. 92.26 

dias, para y para Uni6n Paqchaq, 229.7±108.08 dias. AUpachaka de 145.8 ± 59.29 

dias. Los datos fueron evaluados estadi'sticamente (P<0.05) y no se encontro 

diferencias significativas; sin embargo al comparar promedios mediante la prueba 

de Duncan, se observa diferencias significativas con la comumdad de Union 

Paqchaq frente a los 3 grupos de comunidades. Probablemente se deba a manejo 

deflciente en la etapa de lactaci6n y poca alimentacidn. Ver Anexo 6. 

CASTRO y coL, (1996) alcanzaron un promedio de 202 + 34.7 dias. A su vez 

CORDOBA (2004), los valores a 180.66 dias con cifras extremas de 30 a 1020 

dias (6.02 ± 4.70 meses), valores algo superiores para el caso de los establos de 

Cusibamba, Munaypata, Satica y AUpachaka e inferior para el caso de Union 

Paqchaq, probablemente se deba a que la comunidad de Union Paqchaq, cuenta 

con limitado recurso de agua y menor £rea de pasturas instaladas, menor grado de 

manejo especialmente en la detecci6n de celos y menor grado de elaboraci6n de 

ensilado y heno para alimentar en epocas de estiaje. 

LARA y col., (1989) encontro un promedio del intervalo del parto a la conception 

(dias vacios) de 139.2 ± 3.1 dias. ORTEGA y ESPINOZA (1985) seflalo un 81.76 

y 97.01 dias vacios en las razas vacas Holstein y Brown Swiss, resultados algo 

inferiores a lo reportado en el presente trabajo debido a que recien se esta 

manejando con la ayuda de los establos , deteccidn de celo de las vacas 

,enfermedades infecciosas, otro aspecto es la alimentaci6n y destete de crias. Que 

aun es dificil para los productores de la zona. 
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d) Servicios por prefiez 

Cuadro 3.5: Servicios por Prefiez (N° de pajillas/ prefiez) 

Comunidad Promedio D.S. CV Vaiores extremos 

Cusibamba y Munaypata 1.9 0.94 49.53% 5 1 

Satica 1.6 0.88 53.87% 3 1 

Union Paqchaq 2.2 1.62 75.08% 7 1 

Allpachaka 1.8 0.96 54.71% 3 1 

Los resultados encontrados fuerdn sintetizados en el cuadro 3.5, donde los 

establos de Cusibamba y Munaypata utilizaron 1.9 pajillas, en los establos de 

Satica 1.6 pajillas, en Uni6n Paqchaq 2.2 pajillas y en Allpachaka 1.8 pajillas 

usadas para preflar una vaca. Los datos fueron evaluados estadisticamente 

(P<0.05) y no se encontro diferencia significativas; sin embargo al comparar 

promedios mediante la prueba de Duncan, se observa diferencias significativas 

entre todas las comunidades. Ver Anexo 7. 

Los resultados son supenores a los encontrados por CORDOBA (2004), con un 

promedio de 2.38 servicios, con una desviacion estandar de 1.83 Pero son algo 

similares los encontrados por ROSEMBERG (1990) quien determino de un 

promedio de 1.6 a 2.0mseminaciones por ternero nacido; CERNA y col, (1995), 

indica un indice es de 1.75 y para aquellos mal manejados es de 2 o mas. NINO 

(1983), sefialo que en las vacas de la raza Holstein y Brown Swiss se necesitan 

1.8 servicios por gestation y los reportados por ANDIA (1985), quien determino 

un promedio de 1.4 para vaquillas y de 1.8 para vacas. En el presente trabajo de 

tesis se encontro algo ligeramente superiores, Probablemente se deba a una 
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inadectiada alimentacion y deteccion de celo oportuna en la comunidad de Union 

Paqchaq. Tambien influye la calidad y la atencion del inseminador, servicio que 

mejor se atiende es en la comunidad de Satica con el promedio mas bajo. 

e) Intervalo entre partos 

Cuadro 3.6: Intervalo de parto (meses) 

Comunidad 

Promedio 

(meses) D.S. c v Valores extremos 

Cusibamba y Munaypata 14.57 0.25 20.57% 24 12 

Satica 14.84 0.33 26.89% 24 12 

Union Paqchaq 15.87 0.22 16.27% 18 12 

Allpachaka 15.20 0.25 19.87% 17 12 

Los intervalos entre partos reportados en el presente estudio se observan en 

cuadro 3.6. Para los establos de Cusibamba y Munaypata fue de 14,57± 025 

meses, para Satica 14.84 ±0.33 meses, para Uni6n Paqchaq de 15.87 ±0.22 meses 

y Allpachaka 15.20 ±0.25 meses. (En el caso de Allpachaka solo se evaluo aun 

productor por ello es que el resultado es alto).Este promedio pasa lo recomendable 

por 1-2 meses, un factor de productividad lechera de enorme peso que merece 

mayor atencion en el manejo de cada rebafio. 

CORDOBA (2004), se encontraron intervalo entre parto de 15.04 + 5.18 meses. 

Asi mismo CASTRO y col., (1996), Hallando un intervalo entre partos promedio 

de 477 ± 35.5 dias (15 meses), HILFIKER y col., (2011) reporta datos de 474 dias 

(14.5meses) promedio a nivel de la Micro cuenca Allpachaka son similares a 

nuestro presente trabajo. 
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ORTEGA Y ESPINOZA (1985) comprobaron un intervalo de partos para la raza 

Holstein de 14.10 ± 2.75 meses y de 14.29 ± 97.01 para la raza Brown Swiss. 

RODRIGUEZ y col., (1988), E l intervalo entre partos en la raza Holstein, B . 

Swiss y criollo fue de 431 ± dias (13.8 meses) (46 vacas), 403 + 64 (13 meses) 

(9) y 448 ± 120 (14 meses) (44), respectivamente. CASAS (1991) determino un 

intervalo entre partos promedio de 435.77 dias ± 79.73. (13.9 meses), NINO 

(1983), determino un intervalo entre partos de 383 dias (12 meses) en las vacas de 

la raza Holstein y Brown Swiss. 

ANDIA (1985), refirid un intervalo entre partos de 13.8 meses, Resultando ser de 

estos autores algo inferiores a lo reportado en el presente trabajo., HILFIKER 

(1977), encontrando un intervalo entre parto (dias) 506 o (16 meses). Datos muy 

superiores a los encontrados en el presente estudio. Debido probablemente estos 

largos periodos se debe a una equilibrada alimentacion en vacas de Iactaci6n y al 

manejo inadecuado del ternero (lacta y bloquea hormonas) lo que dificulta el 

retorno del celo temprano. E l control del intervalo entre partos tiene una alta 

significancia econdrnica e influye indirectamente sobre la produccidn de leche. 
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3.2 PARAMETROS PRODUCTIVOS: 

a) Produccion real de leche y dias de lactacion 

Cuadro 3.7: Producci6n real de leche y dias de lactacidn 

Description 

Producci6n 
real de 

leche por 
vaca 

Diasde 
lactaci6n 

N° rebanos 
controlados 

N° total de 
vacas 

controladas 

Promedio Establos 2039 299 15 74 

Los calculos realizados para la estimation de leche real se observa en el 

cuadro N° 3.7, donde se encuentra una producci6n de 2039.21 kg con una 

duraci6n de la lactaci6n de 299 dias. 

En la zona de estudio, aun existe un numero reducido de vacas que 

realizan el doble ordeno por dia, en el estudio solo realizaron el doble 

ordeno a 22 vacas, esto por las facilidades que brindan los establos modelo 

andino, promoviendo a que el productor realice el destete del becerro y los 

dos ordeflos por dia. 

En el grafico 3.1 se observa, que la producci6n de leche por cada vaca 

depende mucho de la duraci6n de la lactacidn. Si el becerro muere o se 

vende, aigunas vacas secan r&pidamente. Hay tambien productores con 

vacas que producen mas de 10 kg de leche al dia en promedio de la 

lactacion. En las vacas ordenadas dos veces al dia los becerros han sido 

separados de dos a tres dias de nacido y la alimentaci6n del becerro es en 

balde. De esta manera se puede mantener una lactacidn hasta los 10 meses 

y mas. Aigunas vacas tienen una produccidn hasta los 4000 kg o mas de 

leche. 
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Los dias de lactaciones recogidos con el presente trabajo, resultan algo 

superiores a los de ESPINOZA (1989), determin6 el periodo de lactacion 

en promedio de 350.2 ± 106.5 dias. Correspondiente a los aflos 1987 y 

1986. En cambio resultando algo similar con los encontrados por 

CASTRO Y col (1996), demostraron una longitud de la campana de 351± 

46.8 dias y LARA y col (1989) en 104 vacas criollo - Holstein, 

determinaron una duracion de promedio de 288 ±52.8 dias. Que es mas 

amplia superando en un mes y medio sobre lo 6ptimo 

100 200 300 400 500 

Grafico 3.1: Producci6n real de leche y dias de lactacidn 

b) Producci6n de leche por numero de lactaciones 

En el grafico N° 3.2, se realiza una comparacion de la producci6n de leche 

por cada lactacidn es decir 1°, 2°, 3° y 4° y Ss lactaciones, referida a la 

producci6n real, corregida a lactacidn estandar de 305 dias, asi mismo la 

corregida a 4° y Ss lactaciones. 
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• Produccion leche real (kg) 

E Produccion de Leche 
corregida a 305 dias (kg) 

n Produccion de Leche 
corregidaLeche 4ta y Ss Lact. 
(kg) 

19 22 32 42 y s s 
Lactacion Lactacion Lactacion Lactacion 

G r a f i c o 3.2: Producci6n real y corregida de leche por lactacion 

Las vacas de los rebafios controlados de las 5 comunidades, mostraron un 

incremento real de produccion de la primera hasta la segunda lactacion de 

1640 a 2223 kg de leche es decir 35.59%. En cambio la tercera y cuarta y 

ss lactaci6n no hubo incremento, lo cual se deba probablemente al 

reducido tamano de muestra de vacas de tercera lactacion. 

Como se observa en el grafico 3.3, las vacas bajo control de productividad 

de leche en los establos Modelo Andino, en la production real hay un 

incremento de la 1° lactacion de 1640.08 kg a 2223.85 kg de leche, este 

incremento es de 24.28%, rnientras que en la 2° lactacion el incremento es 

menor de 17.78%, y de la 3° a la cuarta hubo un incremento no 

significativo. E l incremento total fue de 38.48% Estos resultados nos 

hacen suponer que las vacas jovenes tienen un mejor valor genetico en 

comparaci6n con las vacas adultas. 

En la tercera lactacidn la muestra de vacas es pequefta, por lo que no 

habria un incremento, sino mas bien una disminuci6n de la produccion. 
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Los resultados encontrados fueron superiores a los encontrados por 

CORDOBA (2004), encontrd la curva de la campafta lactea apunta a un 

fuerte incremento desde 1 a 2 campafias productivas (1397.339 al 741.634 

kg) para descender 1400 al500 kg en 3 a 5 campafta para restablecerse 

acentuadamente en la 6 campafia (1812.011 kg), y ligeramente inferior en 

comparacidn con NINO (1983), en la campifia de Cajamarca se evalud 

tambien la produccidn promedio por campafta, para la primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta y sexta campafta, respectivamente para Holstein, 

Brown Swiss fue de 4081 y3522 Kg para 5212 y5025, 4920 Kg, en 

Holstein y 4720 ,4804 Kg con 45 vacas en ordeno durante el ano 1982 se 

totalizo un volumen de 253427 kg de leche. 

La produccidn lactea respondid al promedio de la produccidn regional para 

este tipo de establecimiento lechero. Se encuentra por encima de los 

valores encontrados por, HILFIKER. y col. (2011), se encontraron con una 

produccidn real de 1433 kg en dfas de lactacidn de 248 dfas con 75 

rebaftos controlados. 
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2500.00 

2400.00 
2384.51 

Produccion leche real Leche 305 di'as (kg) Leche 4ta y Ss Lact. (kg) 
(kg) 

Grafico 3.3: Produccion total de leche real y corregida 

Los resultados encontrados para las lactaciones de 305 dias, se encuentran en un 

rango de 862.30 a 4470.80 kg de leche con promedio de 6.94 kg/dia), los valores 

menos de 1000 kg se debe posiblemente a un alto porcentaje de ganado no 

mejorado y al deficit de alimento en epoca de riego por falta de agua de riego, 

especialmente afectado 4 rebanos correspondientes a Uni6n Paqchaq. 

En el grafico 3.3 se observa la produccidn de leche corregidas a 305 dias y a 4ta y 

Ss lactaciones llegando a producir 2384.51 kg es decir 8 kg de leche por dia por 

una campana de 305 dias, con solo mejorar la alimentacion esto se incrementaria 

aun mas. Encontrados por, HILFIKER. y col. (2011), total de promedio de 

1953.03 kg. Siendo algo inferiores a los encontrados en el presente estudio. 
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3.2.1 Aborto, mortalidad y saca de vacas 

a) Tasa de abortos 

Cuadro 3.8: Abortos en vacas y vaquillonas 

Categoria Total Abortos % 

Vacas 75 3 4 

Vaquillonas 16 2 12.5 

Los datos se muestran en el cuadro 3.8, donde se encontraron resultados de 4% de 

abortos en vacas del total de 75 vacas y 12.5% del total de 16 vaquillonas, el 

tamafio de muestra pequeflo hace inseguro el porcentaje; y es un factor limitante 

del desarrollo ganadero. 

E l aborto puede presentarse en forma esporadica y puede ser de origen infeccioso 

o no infeccioso. Las posibles causas de abortos, son enfermedades infecciosas 

comunes la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), diarrea viral bovina (DVB), 

Neospora caninum no se ha determinado aun cual es el grado de su incidencia 

pero hay presencia de estas enfermedades en la zona. Es posible que la Neospora 

caninum, sea otra de las causas; sin embargo no hay estudios que confirmen Otras 

causas no infecciosas podrfan ser: la carencia de minerales, alimentacidn 

deficiente, largas caminatas y accidentes. 

La mayor cantidad de abortos foe en la epoca de seca, ocasionado posiblemente 

por stress a consecuencia de deficit alimenticio. 
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Segun HILFIKER y col.(2011), se encontrd un total de 3.01% de abortos a nivel 

de la Micro cuenca Allpachaka y en mayores porcentajes en la comunidad de 

Allpachaka, datos superiores a los encontrados en el presente trabajo, debido 

probablemente a una inadecuada alimentaci6n sobre todo los primeros meses de 

gestacidn. 

b) Mortalidad 

Cuadro 3.9: Mortalidad en vacas y vaquillonas 

Categori'a Total Muertos % 

Vacas 75 5 6.70 

Vaquillonas 16 1 6.25 

Se muestran resultados de mortalidad en adultos sintetizados en el cuadro 3.8, 

donde se encontrd que la mortalidad en vacas fue de 6.7% y en vaquillonas un 

6.25 % son porcentajes algo superiores de los reportados por HILFIKER. y col. 

(2011), mortalidad de vacas y vaquillonas en promedio de 1.59%. 

La causa de mortalidad identificada en la Micro cuenca se debe basicamente a 

problemas de accidentes (peleas entre vacas) o gen&icas como mal de altura y 

solo en segundo lugar a enfermedades infecciosas. Este problema se da tanto en 

vacas como vaquillonas que podria solucionarse con un adecuado manejo y 

selection. 
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Grafico 3.5: Causas de mortahdad en vacas 

c) Saca 

Se muestran los resultados en el cuadro N° 3.9, donde se encontro un porcentaje 

de Saca de 25.3% para vacas y un 6.25% para vaquillonas debido basicamente 

para reinvertir en la mejora gen&ica de su hato; sin embargo, una de las causas 

fue la saca forzada por mastitis lo que ocasiono baja produccion de leche. 

Cuadro 3.10: Saca en vacas y vaquillonas 

Categoria 
N° de 

animales 
Saca % 

TotalSaca 

% 

Vacas 75 19 25.3 
31.55% 

Vaquillonas 16 1 6.25 
31.55% 

De acuerdo a HILFIKER. y col. (2011), se indica la saca forzada debido a la gran 

cantidad de establos en construcci6n, para asumir la contrapartida se observa la 



saca total de 12.15% a nivel de la Micro cuenca de AUpachaka. Resultados algo 

inferiores a lo reportado en el presente trabajo. 

a "Jo" 

hato 

Grafico 3.6: Causas de saca de vacas 

3.2.2. Nacimientos y mortalidad de becerros/terneros 

a) Frecuencia de nacimientos 

12 - I 
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8 - A A 
6 - v \ A a 
4 - V A A 
2 - V V \ 
0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Gr&fico 3.7: Frecuencia de nacimientos en los establos periodo 2011-2012 
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En la evaluacion realizada se obtuvo resultados segun el grafico 3.7, donde la 

mayor cantidad de pariciones ocurre en los meses de abril a Setiembre en los 

rebanos evaluados, en esta epoca la calidad y cantidad de la alimentacion es 

generalmente baja, a consecuencia de bajas temperaturas con rendimientos de 

pastos bajos y una disponibilidad de heno de forraje de baja calidad. 

De acuerdo a HILFIKER y col., 2011 indica en el afio 2010 que en los meses de 

marzo - abril hay un incremento considerable de nacimientos que disminuye en el 

mes de mayo manteniendose hasta el mes de setiembre y en los meses de octubre 

y diciembre hay una disminucion considerable, lo que era de un parte la deficiente 

mseminaciones en los meses enero hasta marzo. 

b) Tasa de Natalidad 

Grafico 3.8: Tasa de Natalidad 

Segun los resultados que se muestran en el grafico 3.8, el porcentaje de 

nacimientos logrados en el periodo 2011, fueron de Cusibamba y Munaypata de 

97.14%, de Satica de 93.75%, Uni6n Paqchaq de 95.45%, Allpachaka de 100% de 
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un total en promedio de 96.59%, datos muy satisfactorios que demuestran la 

vitalidad de las crias, esto probablemente a la selection de productores 

focalizados sobresalientes frente a los otros productores. Estos resultados se 

encuentran algo superiores a los encontrados por HILFIKER y col. 2011 la mayor 

cantidad de crias logradas son de un promedio de 89.34%, resultando algo 

inferiores a los datos que se reportan en el presente estudio, debido probablemente 

a que los productores seleccionados tiene mejores capacidades tecnicos 

productivas en la zona de estudio. HARBER (1984), E l vacuno criollo, logra una 

natalidad de 38%. ANAMURO, (1996), encontro una natalidad de 95.25% 

resultado que son algo similares a lo reportado en el presente trabajo. 

c) Peso vivo de los becerros nacidos 

Los pesos encontrados en el presente trabajo de investigaci6n se diferencia en 2 

grupos; crias productos de la mseminacion artificial los establos de las 

comunidades de Cusibamba, Munaypata tuvieron un peso de 41.65kg ± 3.78, 

Satica 43.27 kg± 8.68 y para Union Paqchaq de 34.08kg ± 0.88, para el grupo de 

crias producto de monta natural para los establos ubicados en la comunidad de 

Cusibamba, Munaypata se obtuvo pesos de 37.48 kg ±4.94, Uni6n Paqchaq de 

35.71 kg ± 8.93 y Allpachaka de 32.33 kg ± 0.60. Cabe mencionar que en la 

comunidad de Satica el 100% de los nacidos fueron producto de Insemination. 
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Cuadro 3.11: Peso vivo de crfas al nacimiento 

Detalle Comunidad Promedio D.S. CV Valores extremos 

Cn'as 

producto de 

LA. 

Cusibamba y Munaypata 41.65 3.78 9.08% 45.80 35.50 Cn'as 

producto de 

LA. 

Satica 43.27 8.68 20.05% 58.32 29.64 

Cn'as 

producto de 

LA. Union Paqchaq 34.08 0.88 2.60% 34.80 32.80 

Cn'as 

producto de 

M.N. 

Cusibamba y Munaypata 37.48 4.94 13.19% 43.90 31.90 Cn'as 

producto de 

M.N. 

Uni6n Paqchaq 35.71 8.93 25.00% 47.80 25.00 

Cn'as 

producto de 

M.N. Allpachaka 32.33 0.60 1.86% 32.75 31.90 

A nivel del ambito, en los establos modelo andino se obtuvieron pesos promedios 

de 40 kg para cn'as producto de mseminacion artificial y de 36 kg para animales 

nacidos producto de monta natural. 

Inseminacion Monta Natural 

Grafico 3.9: Peso al nacimiento en los establos modelo 2011 

En el grafico 3.9* se puede ver los pesos de acuerdo al servicio, Los becerros 

mejorados (inseminacion) nacieron con pesos mas altos que los de la monta 

natural (cruzados F l ) . Los promedios que se muestran diferencias no 
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significativas entre los dos grupos, indicando la influencia de la raza sobre el peso 

del nacimiento. En general en los dos grupos los becerros no tienen problemas al 

nacimiento. Pero pesos mas altos que 45 kg son peligrosos en la altura y son 

hereditarios. 

Segun TINOCO, (1979) son los promedios encontrados en Kg son de 33.7 

mejorados, 32.2 cruzados F l , 30.6 cruzados F2, 29.5 cruzados F3. Que es algo 

inferior a los encontrados en el presente trabajo. 

HILFIKER, (1977), atribuye este en parte, a efectos maternales. E l ganado criollo 

en manejo extensivo da crias con 22 -24 kilos, que son pesos muy bajos, sin 

embargo responden bien a los efectos ambientales. Que es algo inferior a los 

encontrados en el presente trabajo. Segun el mismo autor los becerros machos 

nacen con mayor peso que las hembras, lo que se manifiesta en todas las razas. 

Esta diferencia esta estadisticamente asegurada. Tambi6n encontr6 una relation 

positiva altamente significativa entre la duracion de la prenez y el peso al 

racimiento y que los machos son cargados con algunos dias mas que las hembras 

en el vientre materno y por ello nacen con mayores pesos. 

d) Peso al destete 

Cuadro 3.12: Peso de destete de los terneros 

Comunidad Promedio D.S. c v Valores extremos Edad en dias 

Cu,Mu,Sa,UPyAll 107.18 10.06 9.38% 123 95 150-180 
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En el cuadro 3.12 se realizo el pesado a l l temeras hembras de las cuales tenemos 

un promedio de 107.18 Kg. Cabe mencionar que el tamano de muestra es 

pequefto por lo que no permiti6 evaluar por comunidad o grupos establecidos. 

e) Tasa de mortalidad en becerros 

Segun el grafico 3 JO* se observa que el porcentaje de mortalidad total es de 12% 

en las cuales la mayor cantidad de mortalidad se encuentra en los establos de la 

comunidad Satica debido basicamente al alto grado de mejoramiento que se 

encuentran dichos rebaftos a consecuencia de ello hay problemas de mal de altura 

en mayor frecuencia porque los cmzamientos son de F2. y F3.En algunos hatos 

finos (especialmente con sangre Holstein) se observa una mortalidad mas alto de 

20 % ocasionado especialmente por mal de altura, diarrea y neumonia de los 

becerros. Por tanto con selecci6n hay que adaptar la poblaci6n cruzada al medio 

ambienta de la altura. Sin embargo la existencia de un establo adecuado para los 

becerros ayuda mucho para bajar la mortalidad de los becerros. 

C u y M u Sa U.p All total 

Grafico 3.10; Tasa de Mortalidad 
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f) Causas de mortalidad en becerros 

Las principales causas identificadas en la mortalidad de crias son las diarreas en 

un 55.6%, seguido de mal de altura en un 33.3% y por accidentes 11.11%. 

A nivel de los Establos Modelo Andino, pese a contar con un area de manejo de 

terneros, los productores priorizan cuidarlos los animales producto de 

inseminaci6n, mientras las crias nacidas por monta natural son juntadas con las 

madres salen a pastar y comienzan a consurnir pastos verde provocando diarreas, 

asi mismo la higiene de los biberones en algunos casos provocan indigestiones y 

por inadecuado tratamiento las crias llegan a morir. 

Diarrea Mal de altura Neumonias Accidente 

Grafico 3.11: Causas de mortalidad en becerros en los establos modelo 

andino 

HILIKER y col, 2011 se indica que el promedio de la mortalidad observado es de 

10.64% en la region de Allpachaka, en Cusibamba era alto por el problema de mal 

71 



de altura y manejo mal del ternero. Resultando algo similar a lo reportado en el 

presente trabajo. 
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CAPiTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 

1. La edad al primer servicio en la Microcuenca AUpachaka en Cusibamba y 

Munaypata fue de 17.6± 0.70, Satica de 22.8 ± 5.45 y Union Paqchaq de 

25.9 ± 7.02 meses respectivamente, 

2. Edad al primer parto en Cusibamba y Munaypata fue de 25.6 ± 2.09, 

Satica de 27.6 ± 0.53 y Unidn Paqchaq de 31.1 ± 3.82 meses 

respectivamente. 

3. Los dias vacios de Cusibamba y Munaypata fue de 159.7 ± 94.1, Satica de 

153 ± 92.29 y Union Paqchaq de 229.7 ± 108.08 y AUpachaka de 145 ± 

59.29 meses respectivamente. 

4. Los servicios por prenez de Cusibamba y Munaypata foe de 1.9, Satica 

1.6, Union Paqchaq 2.2 y en AUpachaka 1.8 pajillas respectivamente. 
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5. Los intervalos entre partos en Cusibamba y Munaypata fue de 14.57± 025, 

Satica de 14.84 ±0.33, Unidn Paqchaq de 15.87 ±0.22 meses y Allpachaka 

15.20 ±0.25 meses respectivamente. 

6. Let produccion real de leche fue de 2039.21 kg en una de la lactacion de 

299 dias. En la produccion real hubo un incremento de la 1° de 1640.08 

kg de leche este incremento fue de 24.28%, mientras que en la 2° fue de 

17.78%, y de la 3° a la cuarta hubo un incremento no significative. E l 

incremento total fue de 38.48%. 

7. La Tasa de abortos fue de 4% en vacas y 12.5% en vaquillonas. La 

mortalidad en vacas fue de 6.7% y en vaquillonas un 6.25 %. Saca fue de 

25.3% de vacas y un 6.25% en vaquillonas. 

8. E l Peso al nacimiento de terneros por inseminaci6n en Cusibamba y 

Munaypata fue de 41.65kg ± 3.78, Satica de 43.27 kg± 8.68 y Union 

Paqchaq de 34.08kg ± 0.88. En cambio para el grupo de crias de monta 

natural en Cusibamba y Munaypata fue de 37.48 kg ±4.94, Union Paqchaq 

de 35,71 kg ± 8,93 y Allpachaka de 32.33 kg ± 0.60, 

9. Peso al destete de 11 terneras hembras fue de un promedio de 107.18 Kg. 

10. E l porcentaje de mortalidad total fue de 12%. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 

L Se recomienda mayor eficiencia en la detecci6n de celo para no perder 

futuras concepciones. 

2. para ver el grado de seguridad, consumo de leche en zonas altas de la 

sierra. 

3. Se debe establecer un software propio para el ambito de la Micro cuenca 

Allpachaka por ver el potencial en ganaderia lechera y poder monitorear 

adecuadamente. 

4. E l buen manejo de los registros de establo, cada animal debe de estar 

identificado adecuadamente y cada evento debe ser registrado 

oportunamente, garantizando la veracidad de los datos y asf monitorear los 

indices y parametros productivos y reproductivos. 

5. En el manejo reproductive se sugiere medir edad, peso y talla de las 

vaquillas que ingresan al primer servicio. 

6. Realizar trabajos similares en rebaftos comunes y comparar los 

parametros con establos modelos. 

7. Realizar una selecci6n permanente de los hatos para poder incrementar 

los parametros productivos y reproductivos y asi mismo controlar el mal 

de altura 

8. Usar toros probados con mayor aptitud lechera, aclimatados para regiones 

alto andino y mejorar la base alimenticia del ganado especialmente en 

epoca de estiaje y frio. 
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Anexo 03: Dias vacios 

PRODUCTORES 
aim* 

vaclos(dias) 
Dia* 

vaclos(dlas) 
cantidad de 

vacas 
Dias w»cle»(dla>) 

Munmnmtn 
94 6 i O l 

106 

R O B E R T O H I N O S T R O Z A 9© R O B E R T O H I N O S T R O Z A 
lOO 
R l 
71 

139 11 39 

30/ 
los 
227 

A L F R E D O A L A R C O N 113 
1*S4 
1363 
ao 
142 
16.1 

122.4 S 2 6 J 
O 

W I L F R E O O Q U I C A R O 1 O H 
.1]^ 

150.S 1 / ' * 
Cunlbfinibn 

167.8 6 1 ' J H 

•) -» 
J U L I O D E L A C R U Z 

_* •> o 
J U L I O D E L A C R U Z 

*J^> 
•1 r3 
* / J. 

124.8 5 4 / 
1 74 

V I L M A J U L C A 1 / / 

S * • 
1 -* O 

248.2 5 ?04 
IOl 

F I D E L D E L A C R U Z iO*) 
134 
11 + 

190.2 S 202 
05 

T O R I B I O B E R R O C A L 103 
312 
179 

Allpachaka 
14S.8 4 168 

EDWIN V I S C A R R A 145.8 1X2 EDWIN V I S C A R R A 
23 « 
as 

ftntlcn 
121.4 13 ifi» 

185> 
40 
B7 
14f> 
4Ci 

A L E J A N D R O R O J A S A R A N G O 153.7 239 
1 75 
i o a 
237 
*>n 
o 
77 

ire? 5 nr. 
i i 

A L F R E D O GOMEZ 
1 IP! 
2«7 

Union pacKtimi 
277.4 7 384 

,34« 
3̂ C) 

H E C T O R ARANGO A L A R C O N 3 19 
2^2 
i 
144 

241.1 7 253 
462 
271 

S I M E O N C A Y L L A H U A QUISPE 179 
392 
73 
60 

215 4 3 24 

NAZARIO A R A N G O 
230 1 t-j ^ 

NAZARIO A R A N G O 
1 fc» 1 

1 3 
242.7 6 X O - J 

0*> 

A L C I O E S C U B A 
3 - J / 

A L C I O E S C U B A 3 3 ; 
3()4 
^ /<> 

17S.3 a 202 
134 
13« 

EDWIN MENDEZ 
349 

EDWIN MENDEZ 179 
201 
98 
1 02 



Anexo 04: servicio por prenez 

PROOUCTORCS 
•AfvlclOM por- c«*r»«l<f<f« 

•»«•• »-wl*;lo» poc 
(3r-«rt*K 

w*aca> 
ls/1unaypn«R 

ROBERTO HINOSTROZA 

3 L . R «s 

ROBERTO HINOSTROZA 

. * 

ROBERTO HINOSTROZA 1 ROBERTO HINOSTROZA 
i 

ROBERTO HINOSTROZA 

i 
ROBERTO HINOSTROZA 

AUFReDO ALARCON 

2.06 12 X 

AUFReDO ALARCON 

3 

AUFReDO ALARCON 

1 

AUFReDO ALARCON 

X 

AUFReDO ALARCON 

2 

AUFReDO ALARCON X AUFReDO ALARCON 
2 

AUFReDO ALARCON 

2 

AUFReDO ALARCON 

2 

AUFReDO ALARCON 

r» 

AUFReDO ALARCON 

4 

AUFReDO ALARCON 

X 

WILFREOO a U I C A R O 

2.2 S .-» 

WILFREOO a U I C A R O WILFREOO a U I C A R O . * WILFREOO a U I C A R O 
i 

WILFREOO a U I C A R O 

. n 
Cuatbumba 

JULIO Df= LA CRUZ 

2 6 2 

JULIO Df= LA CRUZ 

1 

JULIO Df= LA CRUZ 1 JULIO Df= LA CRUZ 
2 

JULIO Df= LA CRUZ 

2 

JULIO Df= LA CRUZ 

2 

VILMA JULCA 

2- X7 G t 

VILMA JULCA 

.*s 

VILMA JULCA 
* 

VILMA JULCA . * VILMA JULCA 

1 

VILMA JULCA 

FIDeU O G LA CRUZ 

x.e K 1 

FIDeU O G LA CRUZ FIDeU O G LA CRUZ FIDeU O G LA CRUZ 
1 

FIDeU O G LA CRUZ 

1 

TORIOIO OG RROCAL 

X-5» T l 

TORIOIO OG RROCAL 

2 

TORIOIO OG RROCAL 
2 

TORIOIO OG RROCAL TORIOIO OG RROCAL 
1 

TORIOIO OG RROCAL 

i?. 

TORIOIO OG RROCAL 

2 

A N I IpnchnkM 

EDWIN VISCARRA 

X-«5 •4- 1 

EDWIN VISCARRA EDWIN VISCARRA . * EDWIN VISCARRA 

1 
»ntlcn 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

a. "7 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

J 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO ALEJANDRO ROJAS ARANGO ALEJANDRO ROJAS ARANGO ALEJANDRO ROJAS ARANGO 
j 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 1 ALEJANDRO ROJAS ARANGO 
1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

l 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

1 

ALEJANDRO ROJAS ARANGO 

l 

ALP REDO G O M E Z 

2 -y 1 

ALP REDO G O M E Z 

1 

ALP REDO G O M E Z ALP REDO G O M E Z ri ALP REDO G O M E Z 
r» 

ALP REDO G O M E Z ALP REDO G O M E Z 

l 
Union p»qch*q 

HECTOR ARANGO ALA FICON Z 2 2 
HECTOR ARANGO ALA FICON 2 

S IMEON CAVLLAHUA Q U I S P r O O O 

NAZAR 10 ARANGO 

2.2 K 

NAZAR 10 ARANGO NAZAR 10 ARANGO _> NAZAR 10 ARANGO 
l 

NAZAR 10 ARANGO 

-* 

ALCIOES CUBA 

X. 22 9 * 

ALCIOES CUBA 

* 
ALCIOES CUBA 

» 
ALCIOES CUBA 

1 
ALCIOES CUBA 3 ALCIOES CUBA 

» 
ALCIOES CUBA 

* 
ALCIOES CUBA 

» 

ALCIOES CUBA 

% 

GDWIN MENDCZ 

2.«S«S 3.1 _r 

GDWIN MENDCZ 

_? 

GDWIN MENDCZ 

I 

GDWIN MENDCZ 

I 

GDWIN MENDCZ 
i 

GDWIN MENDCZ GDWIN MENDCZ GDWIN MENDCZ 

r. 

GDWIN MENDCZ 

i 

GDWIN MENDCZ 

•7 

GDWIN MENDCZ 

•> 



Anexo 05: Intervalo de Partos 

PRODUCTORES 
Intervalos de parto 
promedio (meses) 

Intervalos de parto 
promedio por 
comunidad(meses) 

Intervalos de parto 
promedio (afios) 

Munaypata 

14 

ROBERTO HINOSTROZA 14 

14 

1.24 
ALFREDO ALARCON 16 

14 

1.3 
WILFREDO QUICANO 15 

14 
1.3 

Cusibamba 14 

JULIO DE LA CRUZ 12 

14 

1.05 
VILMAJULCA 14 

14 

1.21 
FIDEL DE LA CRUZ 12 

14 

1.01 
TORIBIO BERROCAL 12 

14 

1.06 
Allpachaka 

14 
EDWIN VISCARRA 14 

14 
1.26 

Satica 

16 
ALEJANDRO ROJAS 
ARANGO 14 

16 
1.18 

ALFREDO GOMEZ 17 

16 

1.49 
Uni6n Paqchaq 

14 

HECTOR ARANGO 
ALARCON 15 

14 

1.35 
SIMEON CAYLLAHUA 
QUISPE 14 14 1.28 
NAZARIO ARANGO 16 

14 

1.43 
ALCIDES CUBA 14 

14 

1.27 

EDWIN MENDEZ 14 

14 

1.28 
TOTAL 13.13 

Anexo06: ANVA para Dfas vacios 

F . V G . L S.C C M F . C F . T 

Grupos 2 121850.11254954 60925.05627477 6.36 0.0026 

Error 93 891304.84578379 9583.92307294 

total 95 1013154.9583333 



Prueba de Duncan para Dias vacios 

Grupos n Media 

Uni6n Paqchaq 32 229.66 A 

Cusibamba y Munaypata 47 158.51 B 

Satica 17 144.65 B 

AnexoO 7: ANVA para Numero de Servicio por prenez 

F . V G . L S.C C M F . C F . T 
Grupos 2 8.40550109 4.20275054 2.43 0.0935 
Error 99 171.43763617 1.73169329 
total 101 179.84313725 

Prueba de Duncan para Numero de Servicio por prenez 

Grupos n Media 

Uni6n Paqchaq 27 2.4074 A 

Cusibamba y 
Munaypata 

51 1.8824 A B 

Satica 24 1.6250 B 



Anexo 08: Panel fotografico 

Terneros separados de las vacas, tomando leche en tinas. 

Terneros separados de las vacas, tomando en biberones. 



Ochoa o 

FLOR BS 4 
20/04/ 
2005 

24/10 
/2011 

1 
servici 

0 0 

NORY BS 2 
11/12/ 
2006 

27/12 
/2010 

04/11 
/2011 

178 
9 

3 
servici 

0 369 0.8 

HEIDI BS 2 
22/05/ 
2007 

09/07 
/2011 

04/11 
/2011 

162 
7 

3 
servici 

0 1)8 1.4 38 

3 
seman 
asH 

BIZET BS 1 
15/07/ 
2007 

14/05 
/2010 

3 
servici 

0 5% 0 

JANE C Z 1 
02/07/ 
2008 

27/10 
/2010 

10/08 
/2011 

113 
4 

2 
servici 

0 287 0 

DON 
A BS 0 

30/08/ 
2009 

24/09 
/2011 755 

1 
servici 

0 0 0 

ROSA BS 2 
COMP 
RADA 

25/06 
/2011 

11/08 
/2011 

1 
servici 

0 47 1.1 39 

2 
seman 
as M 

V I L M 
A BS 5 

24/09/ 
2008 

06/03 
/2011 

27/08 
/2011 106 

7 

5 
servici 

0 
es 
nerviosa 174 1.4 

Vilma 
julcaOay 

tan 

LUNA BS 4 
COMP 
RADA 

27/12 
/2010 

22/06 
/2011 

3 
servici 

0 177 0 
Vilma 

julcaOay 
tan PERL 

A BS 1 
11/12/ 
2007 

28/08 
/2011 

23/10 
/2011 

141 
2 

3 
servici 

0 56 1.2 38 
2 dm 

M 

Y E S M 
I 

VEND 
IDA 
30/10/ 
2011 C Z 1 

02/06/ 
2009 

14/07 
/2011 

1 
servici 

0 
772 
.0 170 0 45 

1 
seman 

a H 

SAVI 
A BS 0 

27/10/ 
2009 

09/03 
/2011 

498 

2 
servici 

0 0 0 

BLAN 
C A B.S 1 

05/02/ 
2008 

25/07 
/20I0 

15/05 
/2011 

119 
5 

1 
servici 

0 294 

CUSIB 
AMBA 

FLOR 

VEND 
IDA 

01/04/ 
2011 B.S 2 

05/12 
/2010 

3 
servici 

0 391 CUSIB 
AMBA 

Fidel de 
BRIN 
DA B.S 1 

25/02 
/20I1 

2 
servici 

0 309 
la cruz 

L U C E 
RO B.S 4 

10/02 

aoii 
servici 

0 134 

SAND 
RA 

MURI 
O 
11/12/ 
2011 

CZB 
SSI 
M 3 

22/02 
/2011 

24/06 
/2011 

1 
servici 

0 113 1.0 

D E Y S 
I 

murio 
01/02/ 
2011 B.S 0 

15/02/ 
2010 

30/01 
/2011 349 

C O L C 
A 

vendid 
a 
01/06/ 
2011 

JER 
S E Y 1 

24/04 
/2008 

C E L O 
SILEN 
CIOS 

O 1346 0 

Julio de 
lacruz 

PAST 
R U L A C Z 5 

26/07 
/2011 

2 
servici 

0 158 1.1 51 

3 
seman 
asH Julio de 

lacruz 

CHAC 
HILA B.S 4 

12/03 
/2010 

22/04 
/2011 

1 
servici 

O 659 0 

PICH 
OA B.S 2 

28/04/ 
2004 

18/04 
/2011 

20/07 
/2011 

263 
9 

1 
servici 

0 93 0.3 



PACH 
A L A 

vendid 
a 
01/06/ 
2011 B.S 5 

25/04 
/2011 

2 
servici 

0 250 
0.97 

0 

L U C E 
RA C.Z 6 

27/09 
/2011 

2 
servici 

0 95 1.0 46 
ldia 
M 

ABE 

MURI 
0 
M A L 
D E 
A L T U 
RA 
01/06/ 
2011 

JER 
S E Y 2 

24/08/ 
2006 

18/01 
/2010 

2 
servici 

o 712 0 

QUIL 
L A B.S 2 

01/05/ 
2007 

22/11 

now 
11/05 
/2011 

servici 
0 

monta 
natural 39 1.0 

PINK 
Y C.Z 1 

04/06/ 
2008 

24/12 
/2010 

06/08 
/2011 

115 
8 

1 
servici 

0 
monta 

natural 372 0 

C U Y A B.S 1 
31/10/ 
2008 

15/10 
/2010 

19/06 
/2011 961 

1 
servici 

o 
monta 

natural 442 0 
CHAL 
I B.S 0 

12/03/ 
2010 

29/08 
/2011 535 

B E L I 
NDA B.S 0 

10/03/ 
2010 

27/08 
/20U 535 

MARI C.Z 6 
15/01/ 
2002 

2 
servici 

o 
monta 
natural 572 

SANT 
A H 3 

24/02/ 
2003 

13/04 
/2011 

1 
servici 

0 262 1.0 

SARA B.S 4 
12/06/ 
2004 

08/09 
/2010 

2 
servici 

0 479 

E V A B.S 2 
16/09/ 

2006 
22/06 
/2010 

2 
servici 

0 
monta 

natural 557 

A K U 
A B.S 2 

04/01/ 
2007 

27/09 
/2011 

2 
servici 

OS 95 1.0 

Toribio 
Berrocal NOR 

MA 
vendid 

a NOR 2 
28/03/ 

2007 
30/09 
/2010 

3 
servici 

OS 457 

VIDA B.S 1 
06/03/ 

2008 
19/09 
/2011 

28/05 
/2012 

1 
servici 

0 103 1.2 

KARO 
vendid 

a B.S 1 
03/06/ 

2008 
22/09 
/2010 

2 
servici 

OS 465 

D O L Y B.S 0 
17/10/ 
2008 

22/02 
/2011 

2 
servici 

0 
monta 

natural 858 312 

BIB1 0 
28/03/ 

2009 
05/07 
/2011 

2 
servici 

o 
monta 

natural 
829 
.0 179 

SACH 
A 0 

2 
servici 

0 888 0 

MUNA 
YPATA 

Roberto 
Hinostro 

za 

DORO 
T E A B.S 5 

01/06 
/20U 

10/09 
/2011 

3 
servici 

0 101 1.03 24 
2 dias 

M 

MUNA 
YPATA 

Roberto 
Hinostro 

za 

L U C I B.S 6 
24/03 
/2011 

08/07 
/2011 

3 
servici 

0 106 1.13 
MUNA 
YPATA 

Roberto 
Hinostro 

za CHAN 
A B.S 2 

22/11/ 
2007 

26/03 
/2011 

30/06 
/201I 

131 
6 

servici 
0 96 1.1 

MUNA 
YPATA 

Roberto 
Hinostro 

za 

PATI B.S 2 
13/09 
/2011 

01/07 
/2011 

1 
servici 

0 109 1.6 45 

1 
seman 

a M 

MUNA 
YPATA 

Roberto 
Hinostro 

za 

CHAV 
E L A B.S 2 

11/10 
/2011 

1 
servici 81 40 

3 dias 
H 



0 

SOL B.S 
02/05/ 
2009 

04/04 
/20U 

14/06 
/2011 773 

2 
servici 

0 702 71 0 

Alfredo 
Alarcon 

L U C E 
RA 

C Z B 
S 7 

04/02 
/2011 

15/03 
/2011 

1 
servici 

0 39 0 

Alfredo 
Alarcon 

Z U L E 
MA BS 5 2003 

06/11 
/2011 

06/01 
/2011 

1 
servici 

0 55 1.27 

Alfredo 
Alarcon 

JUSC 
A 

CZB 
S 5 200) 

16/06 
/2010 

19/04 
/201I 

1 
servici 

0 307 0 

Alfredo 
Alarcon 

C L E D 
Y BS 6 2002 

18/06 
/2011 

01/10 
/2011 

servici 
0 105 1.3 40 

2 
seman 
asH 

Alfredo 
Alarcon 

ROSA BS 2 2006 
12/09 
/2010 

27/04 
/2011 

2 
servici 

o 227 1.6 

Alfredo 
Alarcon 

L U C Y 

VEND 
IDA 
01/10/ 
2011 BS 2 2006 

24/05 
/2011 

14/09 
/201I 

1 
servici 

0 113 0 33 

1 
seman 

a H Alfredo 
Alarcon 

DON 
A BS 1 

15/03/ 
2008 

11/09 
/2010 

22/02 
/2011 

107 
4 

2 
servici 

0 164 0 

Alfredo 
Alarcon 

TAM 
BINA 

VEND 
IDA 
22/06/ 
2011 

BS 
HS 2 2006 

09/09 
/2010 

23/01 
/2011 

2 
servici 

0 136 0 

Alfredo 
Alarcon 

NORA H 5 2004 
12/10 
/2011 

23/12 
/2010 

2 
servici 

0 80 1.2 40 
2 dias 

H 

Alfredo 
Alarcon 

HIKA 

VEND 
IDA 
11/10/ 
11 BS 1 

05/03/ 
2009 

28/04 
/2011 

17/09 
/2011 

926 

3 
servici 

0 
784 
.0 142 0 

Alfredo 
Alarcon 

E L Y BS 5 
18/02/ 
2003 

23/07 
/2011 

02/10 
/2010 

278 
3 

4 
servici 

0 161 0 45 

2 
seman 
a s M 

Alfredo 
Alarcon 

ANAL 
Y B.S 0 

15/10/ 
2009 

10/05 
/2011 572 

1 
servici 

0 0 0 

Wilfredo 
Qiucano 

MARI 
C I E L 
0 BS 2 

23/12 
/2011 

2 
servici 

0 8 2.0 

Wilfredo 
Qiucano 

E V E BS 2 
03/10 
/2011 

2 
servici 

0 89 1.4 

Wilfredo 
Qiucano MILI 

MURI 
O BS 0 

13/02/ 
2008 

30/05 
/2011 

3 
servici 

o 
120 
2.0 215 0 

Wilfredo 
Qiucano 

LIL1 BS 1 
04/01/ 
2008 

02/07 
/20U 

05/07 
/2012 

1 
servici 

0 182 1.0 

Wilfredo 
Qiucano 

SALI BS 1 
04/09 
/2011 

14/08 
/2012 

3 
servici 

0 118 1.0 

UNION 
PACCH 

AC 

Hector 
Arango 

CAR 
MEN 

vendid 
a 
01/07/ 
2011 C Z 5 

12/12 
/2010 

1 
servici 

o 
monta 
natural 384 0 

UNION 
PACCH 

AC 

Hector 
Arango 

MAU 
RA 

MURI 
O 

NEU 
MONI 

A 
01/01/ 
2011 B.S 4 

18/10 
/2009 

1 
servici 

0 
monta 
natural 804 0 

UNION 
PACCH 

AC 

Hector 
Arango 

MARI 
A B.S 1 

17/01 
/2011 

1 
servici 

0 
monta 
natural 348 1.25 

UNION 
PACCH 

AC 

Hector 
Arango 

EL1L 
A B.S 1 

15/01 
/2011 

1 
servici 

monta 
natural 350 1.46 



0 

C L A R 
A B.S 2 

01/05 
/20I0 

16/03 
/20I1 

2 
servici 

o 319 0 

DON 
A 

VEND 
IDA 

01/09/ 
2011 B.S 1 

03/07/ 
2008 

13/12 
/2010 

02/08 
/2011 

112 
5 

2 
servici 

0 232 0 

FLOR B.S 0 
22/06/ 
2008 

abort 
o 

11/04 
/20I0 658 

1 
servici 

0 
monta 
natural 0 0 

YANE B.S 1 
12/11/ 
2008 

19/07 
/2011 

20/10 
/2010 707 

2 
servici 

0 
979 
.0 165 0 38 

2 
seman 
asH 

TAN! 
A B.S 1 

22/06/ 
2008 

10/03 
/2011 

01/08 
/2010 770 

1 
servici 

o 
monta 
natural 

991 
.0 144 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 

LUZ 
MARi 
NA B.S 6 

07/05/ 
1999 

24/04 
/2011 

1 
servici 

0 
monta 
natural 251 1.28 48 

ldia 
M 

Simeon 
Cayllahu 

a 

PATY C.Z 1 
03/11/ 
2006 

25/09 
/2010 

01/04 
/2010 

124 
5 

1 
servici 

0 
monta 
natural 462 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 

SOLE 
DAD 

vendid 
a 

25/04/ 
2011 C.Z 1 

07/07/ 
2007 

23/01 
/2010 

1 
servici 

0 
monta 
natural 707 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 

CHAR 
1TO B.S 2 

13/07 
/2010 

10/04 
/2011 

1 
servici 

0 
monta 
natural 271 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 
Ml L A 
GROS C . R 1 

16/11 
/2010 

14/05 
/20H 

1 
servici 

0 
monta 
natural 179 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 
B L A N 
C A 
MOR 
A 

VEND 
IDA 
15/02/ 
2011 C . R 5 

28/12 
/2009 

30/05 
/2011 

1 
servici 

o 
monta 
natural 733 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 

PALO 
M1TA C . R 3 

04/12 
/2010 

1 
servici 

0 
monta 
natural 392 0 

Simeon 
Cayllahu 

a 

C I E L 
0 1 

21/03/ 
2009 

19/10 
now 

01/01 
/20I1 651 

I 
servici 

0 
monta 
natural 942 73 0 30 

I dia 
M 

Simeon 
Cayllahu 

a 

A D E L 
A C.R 0 

01/11 
/2011 

1 
servici 

0 
monta 
natural 60 0 42 

1 dia 
M 

Nazario 
Arango 

E S T E 
FANI 

VEND 
IDO 
28/11/ 
11 C.Z 3 

22/06 
/2010 

14/06 
/2011 

3 
servici 

o 

PROBLE 
MA 

REPRO 
DUCTIV 
Ousode 
hormona 557 0 

Nazario 
Arango 

L1ND 
A C R 1 

25/07 
/2010 

14/06 
/2011 3 

servici 
0 

PROBLE 
MA 

REPRO 
DUCTIV 
O uso de 
hormona 324 0 

Nazario 
Arango 

JOSE 
LIN C.Z 2 

08/06/ 
2007 

25/05 
/2011 

03/11 
/2011 160 

9 

2 
servici 

0 162 1.6 45 

1 
seman 

a M 

Nazario 
Arango 

NOR 
MA 

CZB 
S 5 

23/02 
/2011 

03/08 
/2011 

1 
servici 

0 161 1.3 

Nazario 
Arango 

MAR 
GA 5 

18/04 
/2011 

17/11 
/2011 

2 
servici 

6 213 0 

Alcidcs 
Cuba 

RUBI 
A BS 2 

12/12/ 
2007 

19/09 
/2011 

1 
servici 

0 103 1.5 33 
ldia 

H Alcidcs 
Cuba 

Y U L I BS 4 
23/09 
/2011 

I 
servici 

0 99 1.0 35 
1 dia 

H 



PILA 
R 

vendid 
a 

01/02/ 
2011 

C R B 
S 2 

18/09 
now 

1 
servici 

0 469 0 

DORA 

VEND 
IDA 

16-06¬
11 

HoB 
S 4 

05/08 
now 

1 
servici 

o 513 0 

C H E L 
A BS 5 

28/01 
/2011 

14/04 
non 

3 
servici 

0 337 1.3 

MILI 
C R B 

S 2 
28/01 
non 

1 
servici 

0 337 1.6 

C L E I 
01 

C R B 
S 5 

02/03 
non 

1 
servici 

0 304 1.0 

MAR! BS 1 
13/07 
now 

15/04 
now 

I 
servici 

0 276 0 

T E L M 
A 

HoB 
S 0 

27/04/ 
2009 

16/04 
non 719 

1 
servici 

0 0 

Edwin 
Mendez 

K A R I 
NA B.S 2 

18/08/ 
2006 

09/02 
non 

30/08 
/20U 

183 
8 

2 
servici 

0 202 1.3 

Edwin 
Mendez 

R E Y N 
A B.S 4 

06/04 
/20U 

18/08 
/2011 

2 
servici 

0 134 1.32 

Edwin 
Mendez 

C U L E 
BRA cz 3 

13/12 
now 

30/04 
non 

1 
servici 

0 138 0 

Edwin 
Mendez 

ROSA 
L 

VEND 
IDA 

22/06/ 
2011 cz 4 

16/01 
now 

1 
servici 

0 349 1.6 

Edwin 
Mendez 

K E Y L 
A B.S 2 

05/07 
/2011 

1 
servici 

0 179 1.0 35 
1 dia 

H 

Edwin 
Mendez L Y S B.S 0 

15/07/ 
2008 

01/06 
/2011 105 

1 

3 
servici 

0 
METRIT 

IS 0 0 

Edwin 
Mendez 

MAY 
TI B.S 1 

26/07 
now 

10/09 
non 

2 
servici 

0 411 0 

Edwin 
Mendez 

NATA 
L I B.S 0 

03/12/ 
2008 

04/08 
/2011 974 

7 
servici 

0 

usoM.N 
en el 
ultimo 
servicio 0 0 

Edwin 
Mendez 

GABY B.S 1 
03/08/ 
2008 

13/06 
/2011 

5 
servici 

o 201 0 35 
4 dias 

H 

Edwin 
Mendez 

MUA 
Y T A B.S 1 

25/01/ 
2009 

-15/08 
non 

21/11 
/2011 

103 
0 

7 
servici 

0 metritis 
932 
.0 98 0 25 

3 
seman 

asH 

Edwin 
Mendez 

PATY B.S 1 
26/06/ 
2009 

29/07 
non 

08/11 
non 865 

9 
Servici 

o 
763 
.0 102 0 28 

1 
seman 

a H 

A L L P A 
C H A K 

A 

Edwin 
Vizcarra 

SAND 
RA CZH 3 

02/12/ 
2006 

22/01 
non 

09/07 
/2011 

168 
0 

1 
servici 

0 
168 

1.0 

A L L P A 
C H A K 

A 

Edwin 
Vizcarra 

PRICI 
L A BS 4 

01/14/ 
2003 

10/09 
now 

2 
servici 

0 
112 

1.3 38 

3 
seman 
asH 

A L L P A 
C H A K 

A 

Edwin 
Vizcarra AMA 

POLA C Z 1 
08/08/ 
2008 

29/09 
now 

05/05 
non 

100 
0 

3 
servici 

0 
sincroniz 
acion 

218 

A L L P A 
C H A K 

A 

Edwin 
Vizcarra 

R E Y N 
A C Z 0 

01/08/ 
2010 vaquilla 0 

A L L P A 
C H A K 

A 

Edwin 
Vizcarra 

NEGR 
A C Z 6 

18/08 
non 

i i / i i 
/2011 

1 
servici 

0 85 1.5 33 

1 
seman 

a H 



Anexo 10: Evaluaci6n del Control Lechero en los Establos Modelo Andino 2011 

Product* Nombmtfcla 
V a n Rate r Parto Parto DEL TOTAL DEL pfotfuoc!6n 

iflarta 

UeftetM 
dtatftg) 

Piuruedlo 
UeharaM 
db fkol 

L**h*4tay 
Se Last (kg) 

Promedio 
htcheattay 

Sannl 
vllma Julca Gavtan Perla BS 1 mwMi<* 314 3505.65 11.49 3487.40 11.37 4889.03 16.03 
Julio De La Cruz Cuva CZ8S 1 memm 299 3448.10 11.31 3448.10 11.31 4861.82 15.94 
Torlbk) Berrocal Aranoo Norm* CZHo 2 K'K-K 'IM 377 4470.80 14.66 3885.75 12.74 4507.47 14.78 
Wlfredo Qutcs/io Alarcon Eva BS 2 mui'JrMM 41S 422596 13.86 3319.08 10.88 3850.13 12.62 
Tortbio Berrocal Arango Eva BS 2 aV>;.r.v.iM 4t4 4227.40 13.86 3284.00 10.77 3809.44 12.49 
Julio De La Cruz Quite BS 2 Wim^iLM 337 3353.83 11.00 3231.13 10.59 3748.11 1259 
TorMo Bwrocat Arango Sana BS 3 • O t t W I I O I 307 352455 11.55 3509.65 11.51 3650.04 11.97 
Juno Ot La Cruz Pastnae CZ 6 •KvW'iM 313 387748 12.06 3626.88 1149 3826.88 11.89 
Joto 0« l a Cruz PMtv BSCR 1 miw,y,\<n 200 2183.05 7.16 2550.55 8.38 359658 11.79 
Tor**) Berrocal Aranoo Agua BS 2 * V ; I . W I M 279 309550 10.15 309550 10.15 3590.43 11.77 
Edwin Vteam Hinostroza Sandra CZ 3 »>j..nw.:ti 304 3355.5 11.0 3355.5 11.0 3489.7 11.4 
Julio De La Cruz Picctn BS 4 • K W ' i M 267 3175.05 10.41 3479.05 11.41 3479.05 11.41 
Julio De L» Cruz Lucera BS S » W » 1 M 272 3144.15 10.31 3144.15 10.31 3144.15 10.31 
Julio Oe La Cruz Chechia BS 7 • P H I 258 289055 9.45 3125.95 1055 3125.95 1055 
Aleiandro Roiej Aranoo Bancs BS 6 •<i7ii'V-'II<l 403 3926.13 12.87 3100.78 10.17 3100.78 10.17 
Wlfredo QiacaAo Alarcon Lai BS 1 •>>;/:'/.''![•• 296 2066.66 6.84 206888 644 294251 9.65 
Edwin Vtzcerra Hioottroza Prtcta BS 4 Brv-v.u.n 436 3788.9 154 2864.3 9.4 2864.3 9.4 
TorMo eerrocal Arango Kara BS 1 »>V*v1M 212 1606.26 657 2015.48 6.61 2841.82 9.32 
Aleiandro Roles Aranoo CMia BS 1 m\v.vm 338 216748 7.11 200050 656 2820.71 9.25 
Alelandro Roita Aranoo Kanda BS 2 UVMML* 261 2275.55 7.46 2403.15 7.88 278745 9.14 
Wma Julca Gaytan Luna BS 4 wwr-mi'M 289 2754.30 9.03 275450 9.03 275440 9.03 
VYTrfrwkiQuicsto Alarcon Marioelo BS miLjMLM 390 308250 10.11 2689.30 842 2689.30 8.82 
Edwin Vizcarra Hinottroza Amapole BS 1 KWWII ' i 209 1774.7 54 1898.7 65 26775 8.8 
Roberto Hinostroza Da La Cruz Crime BS 1 HI.'/V-MI'l 298 1887.78 6.19 1867.78 8.19 2681.76 8.73 
Alelandro Rotas Aranoo Dbd BS 2 •'i-,Wf-'H'I 282 2195.13 750 2195.13 750i 254645 8.35 
Fidel De La Cruz Ochoa Bkmca BS t WVMfMim 382 2165.63 7.10 1802.03 5.91 2540.86 8.33 
TorMo Berrocal Arango vWa BS 1 k ™ « 161 1224.48 4.01 1728.48 5.67 2437.15 7.99 
Roberto Hlnoslroza De La Cruz Sol BS 1 VICk-iiM 227 1354.13 4.44 1705.13 559 240453 7.88 
AMandro Roia* Arango K*YS CZ 1 muima 241 1351.78 4.43 1897.38 5.57 2393.30 7.85 
V%ne Julca Gavtan Rota BS 2 nw.wm 227 1481.05 4JH 205855 6.75 236757 7.83 
WdwJoAlaraJnBorM Don* BS 2 • l l i ' . ' . W i l ' I 394 2413.85 7.91 1999.70 656 2319.65 7.61 
WBrado Q»ca»o Akacon Sea/ BS I • . i j . . : .v..n.« 284 1637.75 5.37 1637.75 5.37 230953 7.57 
Fidel Oe La Craz Ochoa Bptrxfa 1 VWr'rVUM 283 1485.10 4.87 181050 5.31 2283.50 7.49 
AlddesCubaBauWa Mary BS 1 • H . M * M M 386 2283.8 75 15744 55 22194 7.3 
Roberto Kirtotsoza Oe La Cruz Chavala BS 2 wmfmk 290 1910.83 657 1910.83 657 2216.56 7.27 
Alejandro Rotas Aranoo Kayda BS 3 WrV.'t-'W'M 332 2234.45 7.33 2129.83 6.96 2215.02 756 
Roberto HcnoKrozi De La Cruz Dorotea BS 4 K-WA ' JM 234 1897.05 652 219555 750 219555 750 
Alfredo AJarcon Florae Zutomai BS 6 wvMiMvm 286 2189.75 7.11 2189.75 7.11 2169.75 7.11 
JuBoDeLaCruz Pacchata BS 6 WAVMim 266 1883.55 6.18 2059.05 6.75 2059.05 6.75 
Alfredo Alarcon Floree Morocha (nora) HO 4 l l i l i i iHJ 328 2112.00 6.92 2051.05 6.72 2051.05 6.72 
Alfredo Aaaoon Floree Tan*je*i HO 2 • * v - V U M 272 1754.05 5.75 1754.05 5.75 2034.70 6.67 
Alelandro Roiaa Arango Marty CZJE 2 K i g a l i ! 338 1809.80 5.93 1747.10 5.73 2026.64 6.64 
Alfredo Atorcon Floras Josca CZ 8 mx-VMum 363 219620 750 2005.10 657 204S.to 6.57 
AleHes Cuba Bat*** Dora HOBS 5 Wr\<\vm 294 1991.7 6.5 1991.7 65 1991.7 6.5 
Roberto Hinostroza De La Cruz Patty BS 1 m<M'i/.<n<m 339 1506.18 4.94 1406.68 441 1983.41 6.50 
Edwin Mendel Ochoa Roaal CZ 3 • [ • V i l A ' I I H 136 6505 2.8 1898.0 65 1973.9 6.5 
Edwin Mendez Ochoa Kerlna BS 3 •i'<'..W>![*i 272 1809.5 54 18095 5.9 1881.9 65 
Edwin Mendez Ochoa Keyta BS 2 •OW'IMi 240 13814 4.5 1609.3 S3 1886.8 6.1 
Alfredo Aleroon Florae Lucent 6 wniwmm 2S1 164Z30 5.38 1863.70 6.11 1883.70 6.11 
Alfredo Alarcon Floree Roaa BS 2 •KvV-'iM 304 1579.85 5.18 1579.85 5.18 183249 6.01 
Fidel De La Cruz Ochoa Lucent BS 4 •I'V-Vvili 278 1826.90 5.99 1828.90 5.99 1626.80 5.99 
Alfredo Alarcon Floral Cledy BS 5 •rA 'W'il'l 329 1857.45 6.08 1723.05 5.65 1723.05 5.65 
Aldo* Cube Bet*** Yef es 3 K W ' S M 280 16495 6.4 16495 5.4 1715.1 5.6 
Edwin Mendez Ochoa CUtera CZ 3 • K ' i W - ' i l ' I 261 1471.7 4.8 1647.7 5.4 1713.8 5.6 
Alfredo Alarcon Floree H*a BS 1 • w m i i 168 845.55 2.12 119355 3.91 1682.91 552 
Aleiandro Roiaa Arango Ruth BS 3 K.-..-.W.II.1 180 1373.35 450 1604.80 556 1868.78 5.47 
Fidel De La Cruz Ochoa Sandra CZBSSIM 3 mwfww 261 143955 4.72 1588.85 551 185540 542 
Hector Aranoo AJarcon Carmen Cr 5 mfrwnm 219 12595 4.1 16114 5.3 16114 5.3 
Hector Aranoo Alarcon Dona BS 1 uvivmm 261 1039.6 3.4 1140.8 3.7 16065 5.3 
Alfredo Gomez Ochoa Hardy BS 1 K f / ' W I l 419 1353.03 4.44 1107 50 3.63 1582.14 5.12 
Lola Aranoo Alarcon MJaorot CZHo 2 WmEHSM 357 15355 5.0 1305.7 44 15148 5.0 
Nezarte Aranoo Oe La Cruz Linda BS 3 » » ™ 406 16625 6.1 1294.5 45 1501.6 4.9 
Heoot Aranoo Alarcon Tania BS 1 • I W ' l l I i 243 862.3 2.8 1080.7 35 1495.6 4.9 
Lr*e Aranoo Alarcon P*tv CZBS 2 •w:*s» 250 9555 3.1 1189.7 34 1358.9 4.4 
Hacaar Aniioo Alercen c m BS 2 • . •M-V. . i l« 397 1446.7 4.7 1168.4 34 13554 4.4 
Led Arango Alarcon Paloniea CR 2 mr<iHr,„l,m 305 1183.5 3.6 11635 3.8 13494 4.4 
Alfredo Gomez Ochoa vane 1 » > / / J I . ' A . : I . i 331 1042.00 3.42 95650 3.14 134854 4.42 
Edwin Mendez Ochoa Mayte BS 1 K i ' r f r t i l * 470 16115 5.3 952.7 3.1 13435 4.4 
Alfredo Gomez Ochoa FW BS 4 • »/.•':"/••«•• 306 130858 458 129653 455 129643 455 
Edwin Mendez Ochoa Bonta BS 1 • • W i r / w I M 127 3774 15 9114 3.0 12858 45 
Hector Arango Alaicdn EMa 8S 2 WEMZSB 266 977.8 35 1094.8 3.6 1270.0 45 
Nazarto Aranoo Da La Cruz Efvten BS 4 w.v.r.vm 436 17885 SS 1160.9 34 1160.9 3.8 
Lola Arango Alarcon Chante CZBS 3 •jtVikiilil 385 1376.3 45 1055.3 35 10974 3.6 
Alfredo Gomez Ochoa Yad BS 1 mvm\\<M 277 76155 2.50 761.55 250 1073.79 3.52 




