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ABSTRACT 
 
The ability of ruminants to regulate body temperature depends on the genotype. Dairy breeds are 
generally more sensitive to heat stress than beef breeds. Higher-producing animals are more 
susceptible to heat stress because they generate more metabolic heat. The objective of evaluating 
reproductive performance as a response of adaptability to the management and climatic conditions of 
the Humid Tropics. 78 animals were used (40 Brown Swiss, from Puno and 38 Mestizas from local origin) 
raised in humid tropic conditions. Parametric statistics are presented as analysis of measures of central 

tendency and dispersion, non-parametric statistics by frequency analysis, the χ2 test of independence 

was used to detect differences, α = 0.05. The categorized and continuous dependent variables were 

evaluated with Student's t test using SPSS Software v.23. The mean age at first estrus in Brown Swiss 
was 12.43 months, in mestizo cattle 18.68 months (P <0.05). Average age of first calving in Brown 
Swiss of 25.25 months versus mestizo cattle 28.34 months (P <0.05). Interval from calving to the first 
service in Brown Swiss was 99.29 days. Open days observed in Brown Swiss was 107.29 days. The 
pregnancy rate at the first service in Brown Swiss was 70.0% pregnancy at the first service and 30.0% 
at the second service, for the mestizo genotype it was 68.4% at the first service, 28.9 at the second 
and 2.6 at the third service (P> 0.05; X2 = 0.50; p = 0.47). It is concluded that bovine animals of the 
Brown Swiss genotype have a good reproductive performance in the Humid Tropic climate compared 
to the Mestizo genotype. 
 
Keywords: Reproductive performance, Brown Swiss, Humid tropics, Bovine 
 
 
RESUMEN 
 
La capacidad de los rumiantes para regular la temperatura corporal depende del genotipo- Las razas 
lecheras suelen ser más sensibles al estrés por calor que las de razas de carne. Los animales de mayor 
producción son más susceptibles al estrés por calor porque generan más calor metabólico. El objetivo 
de evaluar el desempeño reproductivo como respuesta de adaptabilidad a las condiciones de manejo 
y climáticas de Trópico Húmedo. Se utilizaron 78 animales (40 Brown Swiss, procedentes de Puno y 38 
Mestizas de procedencia local) criados en condiciones de trópico húmedo. Los estadígrafos 
paramétricos se presentan como análisis de medidas de tendencia central y dispersión, los estadígrafos 

no paramétricos mediante un análisis de frecuencias, la prueba χ2 de independencia se utilizó para 

detectar diferencias, α = 0,05. Las variables dependientes categorizadas y continuas se evaluaron 

con t de Student utilizando el Software SPSS v.23. La edad promedio a primer celo en Brown Swiss 
fue de 12,43 meses, en el ganado mestizo de 18,68 meses (P<0,05). Edad promedio del primer parto 
en Brown Swiss fue de 25,25 meses y en ganado mestizo 28,34 meses (P<0.05). Intervalo del parto a 
la primera IA en Brown Swiss fue de 99,29 días. Días abiertos observados en Brown Swiss 107,29 
días. La tasa de preñez al primer servicio en Brown Swiss fue de 70,0% de preñez al primer servicio 
y 30,0% al segundo servicio, para el genotipo mestizo fue de 68,4% al primer servicio, 28,9 al 
segundo y 2,6 al tercer servicio (P>0,05; X2=0,50; p=0,47). Se concluye que, los animales bovinos 
del genotipo Brown Swiss tienen un buen desempeño reproductivo en el clima Trópico Húmedo 
comparado al genotipo Mestizos. 
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INTRODUCCION 
 
El ganado está sujeto a diversos tipos de estrés que afectan su 

reproducción, producción y salud. Hoy en día, el estrés por 

calor inducido por el medio ambiente y condiciones de manejo 

es motivo de gran preocupación debido a sus impactos 

perjudiciales sobre la performance del animal, especialmente 

para los animales de alta productividad. En las regiones 

tropicales, subtropicales y áridas, la alta temperatura 

ambiente es el factor principal que pone en peligro la 

reproducción y producción animal (Belhadj Slimen et al., 2016; 

Herbut et al., 2019; Bernabucci et al., 2010) 

 

Los animales homeotermos tienen una zona termo neutral 

donde se mantiene la temperatura corporal normal y el gasto 

de energía es mínimo. La alta temperatura ambiental, la 

radiación solar y la velocidad del viento aumentan la 

temperatura efectiva del ambiente por encima de la zona 

termo neutral del ganado (Belhadj Slimen et al., 2016). Por lo 

tanto, la temperatura corporal del animal excede el rango 

especificado para su zona termo neutral, y la carga de calor 

total excede la capacidad del animal para disipar el calor 

(Bernabucci et al., 2010). Esta situación es llamada “estrés por 

calor”, cuando la alta temperatura se acompaña de una alta 

humedad ambiental. Se ha discutido el efecto de la alta 

temperatura cuando es más pronunciado debido a la reducción 

de la disipación de calor por evapotranspiración (Bernabucci 

et al., 2010; Mader et al., 2007; Marai et al. ,2007). La carga 

de calor aumenta los problemas de salud y las tasas de 

mortalidad, especialmente para los animales intolerantes, de 

alta productividad y genotipos no adaptados a las condiciones 

climática del trópico (Belhadj Slimen et al., 2016).  

 

El estrés por calor en medioambientes tropicales solía asociarse 

con una disminución de la síntesis de leche. Un enfoque meta 

analítico para evaluar el efecto de las temperaturas 

ambientales elevadas en la producción de leche concluyó que 

la disminución de la producción de leche podría resultar de los 

efectos acumulativos del estrés por calor en la ingesta de 

alimento, el metabolismo y la fisiología del ganado lechero 

(Belhadj Slimen et al., 2016; Sauvant et al., 2011). El estrés 

por calor afecta a la mayoría de los aspectos de la función 

reproductiva en el macho y en la hembra: afectando la tasa 

de preñez, actividad estral, mortalidad embrionaria y 

características espermáticas como la motilidad, viabilidad y 

morfología (Belhadj Slimen et al., 2016; Marai et al., 2007; 

Hansen, 2009). Además, durante el final de la gestación puede 

comprometer el crecimiento del feto, afectar la absorción 

postnatal de inmunoglobulinas del calostro y tener acciones a 

largo plazo que resultan en una reducción de la producción de 

leche cuando el ternero se convierte en adulto (Hansen 2020; 

Dahl et al., 2019). Finalmente, un estrés por calor extremo a 

veces conduce a la muerte (Bishop-Williams et al., 2015; Vitali 

et al., 2015). 

 

La tolerancia al calor se define como la capacidad de los 

animales para mantener la expresión de su potencial funcional 

heredado por el genotipo cuando se crían en condiciones de 

calor y humedad. La base fisiológica de la tolerancia al calor 

incluye una gran área de piel a una relación de peso vivo, piel 

pigmentada y párpados, ojos protegidos y una capa corporal 

de color claro o blanco. Los animales tolerantes al calor 

ambiental también deben poder caminar largas distancias, 

adaptarse a una ingesta baja de agua y a una ingesta alta 

de sales (en el agua potable o en el forraje), así como a 

alimentos de mala calidad nutricional propios de los trópicos 

(Belhadj Slimen et al., 2016).    

 

El seguimiento y análisis de los parámetros reproductivos y 

productivos conducen a una mejor comprensión de los procesos 

de adaptación del genotipo a condiciones de trópico esto 

puede ayudar a determinar también el riesgo del cambio 

climático y sus efectos sobre las características de rendimiento 

reproductivo y en producción de leche (Herbut et al., 2019). La 

magnitud de la respuesta del animal a temperaturas 

ambientales elevadas está definida por la especie y genotipo 

de ganado y su estado fisiológico (Belhadj Slimen et al. 2016). 

Entre las especies de ganado, se informó que las cabras eran 

las que mejor toleraban las temperaturas ambientales 

elevadas (Belhadj Slimen et al., 2016). De manera similar, los 

animales autóctonos criados en regiones tropicales y áridas 

están más adaptados al clima cálido que los que viven en 

ambientes templados (Belhadj Slimen et al., 2016; Marai et al., 

2007). Los rumiantes gestantes y lactantes son más susceptibles 

al estrés por calor que las no gestantes y no lactantes (Belhadj 

Slimen et al., 2016) Los animales seleccionados por su alto 

potencial de producción son menos tolerantes a la carga de 

calor que los animales con bajo potencial de producción 

(Belhadj Slimen et al., 2016; Sauvant et al., 2011)  

 

El cambio climático global significa que las limitaciones a la 

producción ganadera sostenible causadas por el estrés por 

calor serán incluso más importantes que en la actualidad 

(Battisti and Naylor, 2009; Gauly et al., 2013). También 

aumentará la selección genética para los rasgos de producción 

como la producción de leche y la tasa de crecimiento que están 

asociados con una mayor producción de calor metabólico 

debido al cambio asociado en el equilibrio térmico (Hansen, 

2020). El ganado, al igual que otros mamíferos, son 

homeotermos que poseen una variedad de mecanismos de 

adaptación que pueden activarse durante el estrés por calor 

para regular la producción metabólica de calor y el 

intercambio de calor con el medio ambiente (Bernabucci et al., 

2010; Berman, 2019). La activación de algunos de estos 

mecanismos, como la reducción de la ingesta de pienso o la 

redistribución del flujo sanguíneo, pueden provocar efectos 

adversos sobre la reproducción, salud y la productividad. 

Además, cuando las adaptaciones fisiológicas son insuficientes 

para prevenir la hipertermia durante el estrés por calor, la 

función celular se ve comprometida y los efectos adversos 

adicionales se derivan de la consiguiente alteración de la 

función celular (Hansen, 2020). 

 

Los eventos reproductivos son particularmente sensibles a los 

efectos del choque térmico. El ovocito (Roth, 2018), como el 

embrión preimplantado (Hansen, 2007), se dañan por la 

exposición a temperaturas elevadas y la espermatogénesis se 

interrumpe a temperaturas testiculares elevadas (Hansen, 

2020). No está bien establecida la importancia de los efectos 

directos de la temperatura elevada sobre la función celular 

como mediador de los efectos del estrés por calor en otros 

aspectos de la salud y la producción del ganado. Sin embargo, 

un artículo reciente indica que muchos de los marcadores 

genéticos de la resistencia de las vacas lecheras a los efectos 

negativos del estrés por calor en la producción de leche están 

cerca de los genes del estrés celular (Flori et al., 2019) esto 

puede significar que la interrupción de la función celular es 

importante para una gama más amplia de efectos del estrés 

por calor de lo que a menudo se cree.  
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Reportes indican que las razas índicas tienen mejor capacidad 

para regular la temperatura corporal durante el estrés por 

calor que el ganado de razas taurinas (Hansen, 2020). 

También existen diferencias en la capacidad 

termorreguladora entre razas taurinas específicas. Las razas 

del hemisferio occidental Senepol y Romosinuano muestran 

temperaturas rectales más bajas durante el estrés por calor 

que Angus y Hereford (Hammond et al., 1996; Scharf et al., 

2010). La raza Carora, que se derivó en parte de una raza 

criolla de zona tropical, tienen temperaturas rectales más 

bajas durante el estrés por calor que la raza Holstein (Olson 

et al., 2003). Asimismo, se ha reportado la capacidad 

termorreguladora entre la raza Simmental (Norte de Europa) 

es superior a la raza Angus (Rocha et al. 2019) y la Jersey 

superior a Holstein (Liang et al. 2013).  

 

El ganado doméstico ha adquirido mutaciones genéticas que 

les ayudan a adaptarse al entorno local en el que 

evolucionaron. También existe una variabilidad genética en la 

capacidad de regular la temperatura corporal entre razas. Las 

estimaciones de heredabilidad de la temperatura rectal 

durante el estrés por calor en el ganado lechero varían de 

0,13 a 0,17 (Dikmen et al., 2012; Otto et al., 2019) mientras 

que las estimaciones en el ganado de carne varían entre 0,22 

y 0,68 (Hansen, 2020; Sarlo Davila et al., 2019; Howard et 

al., 2014; Porto-Neto et al., 2014; Hamblen et al., 2018). Un 

problema con la selección genética para las bajas 

temperaturas corporales durante el estrés por calor en el 

ganado lechero es que la temperatura rectal se correlaciona 

negativamente con la reproducción y producción de leche 

(Dikmen et al. 2012). 

 

En condiciones de climas tropicales como el de Madre de Dios, 

los bovinos lecheros poseen una baja y diferenciada 

producción de leche que va desde los 2 a 8 litros de leche por 

día y esto según la estación en la que se encuentre, 

aumentando la producción en la estación lluviosa (Arias et al., 

2008).  Existen reportes de experiencias de ganaderos de la 

zona de Tambopata en Madre de Dios al introducir ganado 

Holstein Friesian, con malos resultados ya que el 80% de estos 

murieron por no poderse adaptar al clima teniendo como 

consecuencia estrés calórico y un nivel inmunológico bajo, alta 

infestación de garrapatas y patologías como Anaplasmosis y 

Piroplasmosis que los llevaron a la muerte (Arias et al., 2008). 

Esto hace pensar que el factor de adaptabilidad de la hembra 

bovina a la región va depender de las características 

genotípicas del animal y están afectadas por factores 

fisiológicos y celulares siendo una necesidad evaluar y analizar 

la adaptabilidad de animales lactopoyéticos a la región de 

Tambopata, razón a lo mencionado nos planteamos como 

objetivo evaluar el desempeño reproductivo como respuesta 

de adaptabilidad a las condiciones de manejo y climáticas de 

Madre de Dios, para los genotipos Brown Swiss y Mestizo.   

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Ubicación geográfica y condición climática de la región de estudio 

Los animales de estudio se mantuvieron en el Centro de 

Desarrollo Ganadero de Madre de Dios (CEDEGA), sector 

Castañal, Distrito y Provincia de Tambopata, geográficamente 

ubicado a una altitud de 219 metros sobre el nivel del mar a 

12° 38´ 30,29” de latitud Sur y 69° 17´ 03,52” longitud oeste. 

El clima de Madre de Dios es de tipo tropical; cálido, húmedo 

y con precipitaciones superiores a 1000 mm anuales. La 

temperatura media anual en Puerto Maldonado, es de 38 °C. 

En los meses de agosto y setiembre el clima de Madre de Dios 

sufre a veces influencias de masas de aire frío que llegan 

desde el sureste del continente americano ocasionando 

sensibles bajas de temperatura que hacen bajar el termómetro 

hasta 8°C (Uchasara et al. 2020).  

 

Unidades de estudio y Manejo de los animales 

Setenta y ocho animales fueron evaluados, considerando a 

cada uno como unidad experimental, registros e historiales 

reproductivos sirvieron para la tabulación de los eventos 

evaluados divididos en dos tratamientos según el genotipo de 

estudio; 40 vaquillas del genotipo Brown Swiss y 38 vaquillas 

Mestizas. Los animales Brown Swiss fueron animales Puros por 

Cruce (PPC) procedentes del Departamento de Puno que 

llegaron al CEDEGA de Madre de Dios con el fin de 

proporcionar material genético a la ganadería lechera de la 

zona de Tambopata, evaluándose en estos animales la 

respuesta reproductiva a las condiciones de manejo y 

climáticas del trópico húmedo de Madre de Dios. Las vaquillas 

mestizas son animales criados bajo las condiciones ambientales 

y de manejo del mismo centro. El manejo reproductivo aplicado 

en su totalidad fue a través de la inseminación artificial (IA). 

 

Todos los animales se mantuvieron en un corral abierto con piso 

de tierra. El corral y los potreros contaban con cobertizo y una 

sombra de árboles para proteger a las vaquillas de la 

radiación solar directa. Se alimentó al pastoreo, ad libitum, con 

forraje verde compuesto por pasto Marandú (Brachiaria 

brizantha cv marandú), Brizanta (Brachiaria brizantha) y pasto 

Camerún en 30 hectáreas distribuidos en 6 potreros. Se les 

suplementó concentrado durante la estabulación (130 kg/día), 

la mezcla de concentrado consistió en 20% de proteína cruda 

y 70% de nutrientes digeribles totales, para proporcionar 

suplementación isonitrogenadas e isoenergéticas. Se puso a 

disposición de todas las vacas sales minerales, agua fresca y 

limpia para beber durante el día. Durante el experimento, se 

siguió una gestión sanitaria de rutina para garantizar que las 

vacas no tuvieran ningún trastorno de salud asimismo todos los 

animales del estudio fueron inmunizados con carbunclo y rabia 

realizándose pruebas de descarte de tuberculosis y brucelosis 

según el plan sanitario. 

 

Cálculo e interpretación de indicadores reproductivos y 

productivos 

Para la obtención y seguimiento de indicadores se utilizó una 

libreta de campo en la cual se registró detalladamente cada 

variable del desempeño reproductivo del animal bajo estudio 

(fecha de celo, Nro. de servicios, entre otras) según 

identificación del bovino, luego se procedió a sostener una 

base de datos como matriz, realizada la sistematización de 

indicadores reproductivos se obtuvo la matriz de resultados 

mediante hoja de cálculo Excel de Microsoft Office 365. Los 

indicadores reproductivos investigados fueron: edad al primer 

celo de vaquillas (calculando meses transcurridos desde el 

nacimiento hasta el primer celo detectado), edad al primer 

parto (determinando meses trascurridos del nacimiento al 

primer parto), Intervalo parto primer servicio (días 

transcurridos desde el parto al primer servicio, luego de un 

periodo de espera voluntario de 60 días), Intervalo parto 

preñez o días abiertos (calculando días transcurridos desde el 

parto al diagnóstico de preñez),  servicios por preñez (Nro. de 

Inseminaciones hasta la confirmación de preñez)  y se cuantificó 
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tasa de preñez siguiendo el método descrito por Olivera ( 

2010). 

 

Análisis estadístico 

Las variables edad al primer celo de vaquillas, edad al primer 

parto, intervalo parto primer servicio e intervalo parto preñez 

se analizaron con medidas de tendencia central (media) y 

dispersión (desviación estándar), en tanto las variables 

servicios por preñez y tasa de preñez mediante un análisis de 

frecuencia (frecuencia observada y porcentual).  

 

Las variables de edad al primer celo, edad al primer parto, 

intervalo parto primer servicio, e intervalo parto preñez se 

determinaron como continuas y se evaluaron con t de Student 

utilizando el Software SPSS ver 23. El número de servicios por 

preñez se utilizó como variable discontinua y la preñez por IA 

como variable binomial. La prueba χ2 de independencia se 

utilizó para detectar diferencias en el número de servicios por 

preñez y preñez al primer servicio, en todos los casos las 

diferencias estadísticas se declararon en un nivel de 

significancia de α = 0,05. 

 

 

RESULTADOS  

 

La edad a primer celo de las vaquillas Brown Swiss fue de 

12,43±0,84 meses, mientras que en el ganado mestizo fue de 

18,68±0,99 meses, presentando diferencia estadística 

significativa (P<0,05). Los resultados muestran que el genotipo 

Brown Swiss tiene un desarrollo a la pubertad mucho más 

temprano, encontrándose dentro de la edad óptima. La edad 

de la primera servicio (inseminación artificial) de las vaquillas 

Brown Swiss fue de 15,88±2,51 meses, mientras que en el 

ganado mestizo 18,68 ± 0,99 meses existiendo diferencia 

estadística significativa (P<0,05). 

 

La edad promedio a la pubertad para ganado Brown Swiss 

en clima tropical se encuentra dentro de los parámetros 

reproductivos establecidos por Nieto (1993) quien reporta un 

valor óptimo de edad al primer celo es menor a 12 meses. La 

edad al primer parto de las vacas Brown Swiss fue de 25,25 

± 2,67 meses, mientras en el ganado mestizo fue de 28,34 ± 

1,71 meses, observándose diferencia estadística significativa 

(P<0.05). 

 

En este estudio número de servicios por preñez y tasa de 

preñez en el ganado Brown Swiss y genotipo Mestizo se 

encontró dentro de los parámetros reportados por la literatura. 

En Tabla 1, se observa todos los indicadores estudiados para 

evaluar la performance reproductiva en el genotipo Brown 

Swiss y mestizo criado en condiciones de trópico húmedo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Performance reproductiva en vacas Brown Swiss y mestizo criados en trópico húmedo 

 

Indicador n Brown Swiss n Mestizo Dif. significativa 

Edad promedio a primer celo (meses) 40 12,43 ± 0,84 38 18,68±0,99 P<0,05 
Edad promedio del primer parto (meses) 40 25,25 ± 2,67 38 28,34 ± 1,71 P<0,05 
Intervalo parto al primer servicio (días) 40 99,29 ± 20,09 38 152 ± 9.57 P<0,05 
Intervalo parto preñez o días abiertos (días) 40 107,29 ± 14,50 38 162 ± 12.50 P<0,05 
Tasa de Preñez al primer servicio (%) 40 70.0% 38 68,4% n.s. 
Número de Servicios por Preñez 40 1,30 38 1,39 n.s. 

 

 

Otros indicadores reproductivos: a pesar de que no fueron 

objetos de estudio, en el seguimiento reproductivo de la 

aclimatación se observó que el 10,0% de las vacas Brown 

Swiss tuvieron incidencias de abortos, mientras que solo el 

5,3% del ganado mestizo presentaron abortos (P>0,05).  

Además, raza local mestiza mostró porcentajes más bajos de 

infestación o problemas de garrapatas registrados durante el 

periodo de estudio, reportamos problemas de Piroplasmosis en 

el 100% de los semovientes Brown Swiss presentando síntomas 

de fiebre y anemia que junto con el estrés calórico son posible 

causales de los abortos registrados. 

 

Los problemas de retención de placenta fueron de 15,0% y 

13,2% en las vacas Brown Swiss y mestiza, respectivamente. 

Siendo este valor más alto a lo recomendado por Nieto (1993). 

 

Tabla 2. Otros indicadores reproductivos observados 

 

Indicador 
n 

Brown 
Swiss 

n Mestizo 
Dif. 

Signif. 

Abortos (%) 40 10,0% 38 5,3% n.s. 
Retención de 
Placenta (%) 

40 15,0% 38 13,2% 
n.s. 

Infección Uterina 
(%) 

40 17,5% 38 7,9% 
n.s. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La aclimatación es un proceso mediante el cual los animales se 

adaptan a las condiciones ambientales y se involucran en 

cambios de comportamiento, hormonales y metabólicos que son 

características de la homeostasis de aclimatación o de los 

mecanismos homeoréticos utilizados por los animales para 

sobrevivir en un nuevo "estado fisiológico"  y en “nuevo 

ambiente”, donde básicamente las condiciones de calor y 

humedad repercutirán en el metabolismo fisiológico para la 

determinación de la performance reproductiva. Las 

alteraciones en el perfil hormonal se caracterizan 

principalmente por un descenso y un aumento de las hormonas 

anabólicas y catabólicas, respectivamente. La respuesta a la 

carga de calor y al cambio inducido por el calor en los 

modificadores homeoréticos altera la energía post absorbente, 

el metabolismo de lípidos y proteínas, deteriora la función 

hepática, causa estrés oxidativo, pone en peligro la respuesta 

inmunitaria y disminuye el rendimiento reproductivo. Estas 

modificaciones fisiológicas alteran la distribución de nutrientes 

y pueden evitar que las vaquillas y vacas lactantes con estrés 

por calor recluten mecanismos ahorradores de glucosa a pesar 

de la ingesta reducida de nutrientes dependiendo de ello su 

expresión productiva y reproductiva según el genotipo de 

ganado (Bernabucci et al., 2010). 
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En este estudio la edad al primer servicio de ganado Brown 

Swsiss fue superado por lo reportado por Zárate-Martínez et 

al. (2010) de 30 meses, Casas Seas (2017) de 16,58 ± 2,34 

meses y Catari Macedo (2018) de 23,00 ± 5,00 meses. 

Asimismo, la edad a primer parto para la raza Brown Swiss 

reportado en este estudio fue superado por lo publicados por 

Catari Macedo (2018) de 35,00 ± 6,70 meses, Casas Seas 

(2017) de 40,13 ± 7,07 meses, Coaquira (2019) de 36,95 

meses, Deza Calsín (2007) de 37,44 ± 8,03 meses y  Olaguivel 

Flores (2006) de 36,41 ± 13,72 meses. 

  

La duración del intervalo parto preñez es influenciada por 

varios factores ambientales, genéticos, fisiológicos y 

metabólicos como son: raza, estado nutricional, 

amamantamiento, producción de leche, frecuencia de ordeño, 

rendimiento de leche real y potencial genético.  La duración 

también es influenciada por la rapidez de involución uterina, 

la rapidez de desarrollo de los folículos ováricos, las 

concentraciones hormonales y los cambios en el peso corporal 

y consumo de energía. En vacas, el balance energético en los 

primeros 20 días de lactación es importante para determinar 

el inicio de la actividad ovárica posparto. En este estudio, el 

intervalo parto preñez o días abiertos observado en las vacas 

Brown Swiss fue de 107,29 ± 14,50 días. Si se apunta a un 

intervalo entre partos de 13,6 meses, los días abiertos 

(intervalo parto-preñez) no deben sobrepasar de 134 a 135, 

en promedio (Olivera, 2010). Deza Calsin (2007) reportó 

valores de 109 ± 66,41 días para el intervalo entre el parto 

y el primer servicio, y de 145,12 ± 88.06 días de intervalo 

parto concepción de vacas Brown Swiss. 

 

En los últimos años, ha habido un aumento en algunos 

parámetros reproductivos y cambios fisiológicos en los 

animales lactopoyéticos, como resultado de estos cambios 

ambientales durante el período de 1980 a 2000. El intervalo 

entre partos aumentó de menos de 13 meses a más de 14,5 

meses, asimismo, el número de inseminaciones por vaca 

aumentó de 2,0 a 3,5. Estos cambios se produjeron junto con 

una disminución neta de las tasas de preñez de la primera 

IA/servicio en un 0,5% por año (Oltenacu and Algers 2005). 

Así mismo algunos indicadores sanitarios entre ellos se incluye 

a la endometritis que aumentó de una frecuencia de rebaño 

de 38,1% a 46% y de 25,5% a 30,1% en vacas primíparas 

y multíparas, respectivamente (Honig et al., 2016). 

 

Intervalo del parto a la primera inseminación en las vacas 

Brown Swiss fue de 99,29 ± 20,09 días. Similar resultado 

reportó Deza Calsin (2007) con valores de 109 ± 66,41 días. 

Esto podría atribuirse a una irregularidad en la disponibilidad 

de alimento a lo largo del año, que disminuye la condición 

corporal de los animales provocando un retardo en el reinicio 

de la actividad ovárica. 

 

Una alta tasa de producción de leche expone a las vacas a 

una carga metabólica mayor. Además, los cambios climáticos 

y el calentamiento global provocaran una elevación de los 

niveles de estrés por calor a los que están expuestas las vacas 

en la etapa de producción especialmente durante el verano 

(Honig et al., 2016). El incremento del estrés metabólico como 

del estrés por calor puede ser la causa subyacente del 

aumento o alteración de los indicadores de evaluación de la 

performance reproductiva y de la incidencia de patologías 

reproductivas en los sistemas de reproducción de leche y más 

aún si no se usa el genotipo acorde para la región del trópico 

en Madre de Dios y Tambopata. 

 

El ganado Brown Swiss presentó un desarrollo a la pubertad  

mucho más temprano, logrando tener una cría en menor tiempo, 

esto se refleja  en los resultados  obtenidos en la edad 

promedio del primer celo en vaquillas Brown Swiss de 12,43 

meses; la edad promedio de la primera IA de las vaquillas 

Brown Swiss de 15,88 meses y la edad promedio del primer 

parto de las vaquillonas Brown Swiss de 25,25 meses, El 

genotipo mestizo retardo más en restablecer su actividad 

ovárica cíclica, esta es la causa principal de lo tardío en el 

ingreso de la etapa reproductiva reflejada en el  prolongado 

intervalo entre partos (16 a 20 meses), así como la 

presentación de celos postparto de 5 meses posterior, este 

factor genotipo se debe por  tener genes de razas Bos indicus.  

 

 

CONCLUSION 

 

El desempeño reproductivo del genotipo Brown Swiss está 

dentro los estándares propios de la raza mostrando buena 

performance reproductiva al Trópico Húmedo, en comparación 

con los indicadores reproductivos de animales mestizos. 
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