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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de 

grasa sobrepasante en la fertilidad y producción de vacas mestizas con cría al 

pie en la Provincia de  Manabí, Cantón Flavio Alfaro, del Sitio Las Cañas. Se 

emplearon 30 vacas mestizas bajo sistema al libre pastoreo, de 2 a 5 partos, 

con condición corporal al parto de 3,2 a 3,4; sin  patologías reproductiva 

alguna, se distribuyeron en 3 tratamientos (10 animales por tratamiento) 

suplementadas con grasa sobrepasante: tratamiento 1  (0 gr); tratamiento 2 

(300gr) y tratamiento 3 (500gr). Se evaluó la producción de leche todos los días 

hasta los 60 días después del parto, cada 15 días se realizaban los controles 

de producción, cada 15 días se realizaba la medición del la Condición  corporal; 

desde 15 días antes del parto, hasta los 60 días después del parto. Se realizó 

el control de la preñez, con el protocolo para inseminar, igualmente el 

porcentaje preñez. Se realizaron mediante ADEVA y pruebas de significación 

de Tukey 5%. Se encontraron diferencias significativas entre el tratamiento 3 y 

los demás tratamientos en cuanto a producción de leche y condición corporal, 

en las variables porcentaje de preñez y tiempo del parto al primer servicio, no 

se realizo estadísticamente por ser pequeña las muestras.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work was to evaluate the effect of fat surplus 

supplementation on fertility and production of crossbred cows with calves in the 

Province of Manabí, Cantón Flavio Alfaro, of the Las Cañas Site. 30 mestizo 

cows were used under free grazing system, from 2 to 5 births, with a body 

condition at birth of 3.2 to 3.4; without any reproductive pathologies, they were 

distributed in 3 treatments (10 animals per treatment) supplemented with fat 

surpassing: treatment 1 (0 gr); treatment 2 (300gr) and treatment 3 (500gr). The 

milk production was evaluated every day until 60 days after the birth, every 15 

days the production controls were carried out, every 15 days the body condition 

was measured; from 15 days before delivery, to 60 days after delivery. The 

pregnancy control was carried out, with the protocol to inseminate, also the 

pregnancy percentage. They were performed using ADEVA and significance 

tests of Tukey 5%. Significant differences were found between treatment 3 and 

the other treatments in terms of milk production and body condition. In the 

variables Percentage of Pregnancy and Time of delivery to the first service, it 

was not performed statistically because the samples were small. 
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INTRODUCCIÓN 

La productividad económica de los hatos ganadero, cualquiera que se el propósito 

carne o leche, depende mayormente de la eficiencia reproductiva. Pero para el 

caso del ganado lechero o doble propósito intervienen otros factores como 

manejo, alimentación y salud, siendo la repuesta variable. Por lo que se podrían 

aplicar estrategias para minimizar el efecto de los factores sobre el desempeño 

reproductivo de las vacas se basan en el uso de sustancias altas en energía como 

las grasas. 

En el período de transición las demandas energéticas para mantener las 

funciones corporales y fundamentalmente para la producción de leche superan 

ampliamente la cantidad de energía que pueden obtener de la dieta, motivo por el 

cual los animales entran en un período de balance energético negativo (BEN) 

(Giuliodori, 2011) 

Las grasas son importantes en la alimentación de los bovinos  por su alta 

concentración de energía Un gramo de grasa produce alrededor de 9,45 Kcal de 

energía neta, mientras que un carbohidrato típico genera alrededor de 4,4 Kcal. 

Por lo que, los lípidos en general aportan 2,25 veces más energía que las fuentes 

tradicionales de la misma. Pero no solo es importante considerar el aporte 

energético de las grasas en la dieta, sino también por las vitaminas liposolubles y 

los ácidos grasos esenciales que aportan. Las grasas forman parte de un grupo 

de moléculas orgánicas llamadas lípidos, los cuales cumplen muchas funciones 

en el organismo animal. (Hernández y Díaz 2011) 

El éxito de los sistemas de producción  de leche con bovinos depende, en gran 

medida, de un desempeño reproductivo eficiente del rebaño. Dentro de los 

parámetros reproductivos, uno de los factores preponderantes es la alimentación; 

al hacerlo de manera correcta con suplementación incluida, el animal tendrá una 

mejor respuesta y podremos incrementar la tasa de preñez, logrando con ello la 

obtención de una cría por vaca y por año, tanto en ganaderías de carne, leche y 

doble propósito.( Hernández y Díaz 2011)  
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El consumo insuficiente de energía es probablemente el principal factor nutritivo 

que influye sobre la fertilidad. El consumo inadecuado de energía origina un 

retraso en la maduración sexual y menores tasas de concepción, seguidas por el 

nacimiento de animales menores y más débiles. (Campabadal, 1996.) 

Para que un sistema de producción de leche con vacas la mayoría del tiempo 

depende de los parámetros reproductivos del animal. La vaca durante el pos parto 

temprano no logra tener los nutrientes necesario y se da un desfase en la energía 

animal debido a eso se deben utilizar los nutrientes de las reservas.(Salvador, et 

al., 2011). 

El objetivo de una ganadería es dar un excelente alimento  para poder obtener 

excelentes parámetros productivos y reproductivos para esto se debe realizar  un 

excelente  programa de alimentación para las vacas en producción y mantenerlas 

con un buen estado a bajo costo. (campabadal, 1996.) 

Después del parto, la hembra  bovina debe cumplir varias funciones fisiológicas, 

siendo la lactación es una de las funciones que mayor desgasto de energética 

tiene, haciendo que la disponibilidad de energía sea baja para que se lleven a 

cabo otras funciones como la involución uterina y el reinicio del celo, siendo el fin 

del puerperio. Por lo general  los problemas de salud y reproductivos en vacas de 

leche altamente productivas, se dan durante la lactancia temprana y están 

relacionados con el balance de energía negativo. (Montaño y Ruiz, 2005). 

El balance de energía de un animal, es la diferencia entre energía que ingiere y la 

energía que se gasta (Beam y Butler, 1999). La cantidad de energía de una vaca 

postparto viene de la mano con la cantidad de leche que produce, dicho esto 

tampoco se puede decir que las vacas que más producen leche van a tener un 

balance energía negativo más significativo de las que producen menos, ya que  

para determinar el balance de energía de un animal es la ingestión de la misma. 

(Bach, 2001). 

Uno de los problemas en el período de transición, es  el consumo mínimo de 

alimentos, que se da en la etapa final de preñes, y es en esta etapa que se 

aumenta el requerimiento de nutrientes para  soportar el máximo crecimiento del 

feto sin dejar atrás también  el inicio de la síntesis láctea. En la etapa final de la 
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gestación, las necesidades de  energía aumentan  entre 30  50% con respecto a 

los requerimientos de mantenimiento (Gallo, 2009). 

El efecto de energía está relacionado con la energía que aportan los lípidos, lo 

que ayuda a disminuir el balance negativo de energía  después del parto 

temprano, debido a esto se da una producción elevada de las hormonas 

luteinizante (LH) y de hormona folículo estimulante (FSH) por la hipófisis, 

haciendo que haya un mayor crecimiento y desarrollo folicular y esto favorece la 

ovulación (Díaz, et al., 2009). 

Hay algunos ácidos grasos que no pueden ser sintetizados por los animales 

debido a esto deben ser suministrado en la dieta, siendo los ácidos grasos 

linoleico y linolénico (Omega 6 y Omega 3, respectivamente). (Jenkins, 2004). 

En los primeros tres meses de lactancia, las vacas son propensas  a tener  déficit 

energético importante (Bargo, et al., 2003).Se da por los altos requerimientos para 

satisfacer y bajo consumo de materia seca y no sólo para la producción sino para 

las necesidades de mantenimiento, y en muchos casos se da una reducción en el 

desempeño productivo y reproductivo de los animales ( Duque et al, 2013). 

En la actualidad existen algunos factores que aumentan el riesgo la baja 

productividad del ganado bovino, pero así como existen esos factores también 

existen métodos para ayudar a mantener en óptimas condiciones la producción y 

estado corporal del animal. Una de estas alternativas o métodos es la 

suplementación en la dieta del ganado, esta es una alternativa para ayudar a 

reducir los problemas que se dan como resultado de una inadecuada 

alimentación, haciendo que haya una mejora del estado nutricional y corporal de 

la vaca, viéndose reflejados estos beneficios en su producción y reproducción. 

(Pinos, 2012) 

Algunos estudios coinciden en que la suplementación con grasa Bay Pass 

aumenta la producción de leche en un 10% aproximadamente, también que 

aumento el porcentaje de grasa y lactosa (Calvopiña y León, 2007) 

El suministro de grasa baypass participa en el incremento de peso pos parto, 

ayudando a los animales mantener y/o aumentar la condición corporal, y con eso 
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se evita la utilización de las reservas grasas que tiene la vaca.( Calvopiña y León 

2007 ).  

En lo que es producción y reproducción en bovinos la nutrición es el área que más 

incide en los costos de producción, por eso es importante las mejoras económicas 

que se logren en la nutrición, tendrán un mayor impacto en la eficiencia de la 

producción y reproducción. Para una vaca pos parto, la cantidad de energía que 

requiere para la producción de leche y para el mantenimiento del cuerpo o estado 

corporal es mayor a  la cantidad consumida, debido a esto las reservas de grasa 

del cuerpo son utilizadas para mantener una alta producción de leche dejando 

que el animal caiga en un estado corporal bajo. (Church y Pond, 1999). 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1  Suplementación de grasas  

Es sabido que la nutrición tiene efectos importantes en la eficiencia reproductiva 

(Hess y col 2005). Tanto las tasas de preñez como la actividad ovárica posparto 

son afectadas en vacas que han tenido un consumo restringido de energía antes 

y/o después del parto y para que una vaca continúe en un ciclo de producción 

anual debe de preñarse dentro de los 90 días que siguen al parto (Freetly y Col 

2006). 

La suplementación de lípidos en la dieta ha sido utilizada para cubrir las 

demandas nutricionales asociadas a la producción de leche y reproducción (Hess 

y Col 2005), observándose además que las grasas pueden tener efectos positivos 

directos sobre la reproducción en el ganado bovino para carne (Funston 2004) 

incrementando la fertilidad (Espinoza y Col 1995). Se han estudiado varias 

fuentes de ácidos grasos en la dieta de rumiantes como la semilla de girasol, 

semilla de cártamo, semilla de algodón, salvado de arroz, pasta de soya, harina 

de pescado, sebo animal y las sales de calcio de ácidos grasos, observándose 

que su consumo influye en algunas funciones reproductivas (Funston 2004). 

Las grasas de la dieta influyen en la reproducción alterando el tamaño del folículo 

preovulatorio (Zachut y Col 2008), reduciendo el intervalo a la primera ovulación 

posparto en bovinos de carne, incrementando la concentración de progesterona 

durante la fase lútea del ciclo estral, modulando la síntesis de prostaglandina en el 

útero y mejorando la calidad y capacidad de desarrollo tanto del ovocito y del 

embrión (Santos y Col 2008). 

1.2 Grasa Sobrepasante 

En  vacas  lecheras,  durante  el  periparto,  ocurren  cambios  importantes  en  los  

niveles  nutricionales  y metabólicos. La demanda de energía para mantener la 

condición corporal, las funciones productivas y reproductivas,  exceden  la  

cantidad  de  energía  que  se  obtiene  de  la  dieta,  y  como  consecuencia  los 

animales entran en un balance energético negativo (BEN) (Butler, et al., 2006). El 

BEN se relaciona  con  el retardo  en  el  reinicio  de  la  actividad  cíclica  del  

ovario  en  el  posparto  y  provoca cambios  en  las  concentraciones  de  
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metabolitos  y  de  hormonas relacionadas  con  el  metabolismo energético 

(Wadhwa, et al., 2012). 

Ortuño et al (2017) Dijo  es  común  utilizar  grasas  tratadas  para  cubrir  las  

demandas nutricionales  asociadas  al  BEN (Espinoza, et al., 2010), estas son 

inertes y  no  interfieran  con  el  proceso  de  fermentación  ruminal (Butler et  al.,  

2006).  Además,  estas  grasas suministran  energía  adicional  para  el  animal  

luego  de  ser  digeridas eficientemente  en  el  primera porción  del  intestino  

delgado  (Aguilar-Pérez,  et al., 2009; Sirohi, et al., 2010).  Esta  energía  de  la  

suplementación  lipídica  contrarresta  el  BEN,  lo  que  favorece  el  crecimiento  

folicular,  la  primera  ovulación  y  el  restablecimiento  de  la función  luteal,  

reduciendo  el intervalo  entre  el  parto  (IEP) (Salas, et al.,  2011). Los cambios 

bioquímicos del BEN  se reflejan en la variación de los niveles de glucosa y  

colesterol,  que  pueden  ser  utilizados  como  un  indicador  confiable  del  

balance  energético  y nutricional de la vaca lechera al inicio de la lactancia 

(Ceballos, et al.,2002) 

Actualmente, hay disponible en el mercado diversas formas comerciales de 

grasas protegidas, las cuales no garantizan el porcentaje de degradación en el 

rumen. También, existen en la red información de varias patentes sobre la 

fabricación de grasas protegidas como las consideradas por (Huang et al. 2014; 

Yingting et al. 2010; Morgan y Blagdon, 2005). Sin embargo, es necesario 

estudiar más a fondo el verdadero efecto de las grasas protegidas sobre los 

parámetros productivos en ganadería y así mismo hacer una evaluación 

económica de las mismas, ya que la mayor parte de los trabajos publicados no 

contempla ese aspecto. De esta manera, el objetivo es esta revisión fue describir 

los aspectos generales y la importancia de las grasas protegidas en la 

alimentación de rumiantes y revisar algunos aspectos sobre su procesamiento y 

obtención. 

Las grasas protegidas son una fuente de ácidos grasos insaturados, 

principalmente de los ácidos grasos linolénico y linoleico protegidos, que al ser 

consumidos por el rumiante no son degradados por los microorganismos del 

rumen, teniendo una utilización total por el animal. Los ácidos grasos insaturados, 

presentes en la dieta, principalmente en los productos oleaginosos, por ejemplo, 

en la soya y en el algodón, son convertidos en el rumen en ácido esteárico, que 
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no son bien digeridos por el animal. Los ácidos grasos de la grasa protegida no 

afecta los parámetros del ambiente ruminal ni la degradación ruminal del forraje, 

Éstos pasan intactos por el rumen y llegan para ser metabolizados en el intestino, 

donde tiene mejor aprovechamiento de sus características particulares (Gagliostro 

y Schroeder, 2007). 

Duque et al. (2013) informan que el beneficio de la utilización de grasa protegida 

(jabones cálcicos) de los ácidos linoleico y linolénico, es que son clasificados 

como los ácidos grasos esenciales (EFA) o sea, ácidos que el organismo 

requiere, porque no tiene la capacidad de sintetizar las cantidades necesarias, y 

su obtención para la alimentación es difícil. 

Peruchena, C.O. (1998) La suplementación con grasas de sobrepaso o by-pass 

se presenta como una alternativa para incrementar la densidad energética en la 

ración suministrada a la vaca, sin comprometer la actividad celulolítica de las 

bacterias, al haber sido sometidas a procesos previos que les permiten ser inertes 

en el rumen y ser totalmente digestibles en el tracto intestinal inferior (Tyagi et al., 

2010) 

Tipos De Grasa Sobrepasante. 

Salvador, et al., (2009) En la producción ganadera son conocidos cuatro tipos de 

grasas inertes: las recubiertas con proteínas y enfriadas mediante pulverización, 

grasa endurecidas hidrogenadas, las semillas intactas y las sales de calcio de los 

ácidos grasos  

Sangwichien, et al., (2005). Las semillas enteras como las de algodón y soya son 

consideradas grasa inertes al permitir una tasa de liberación del aceite lo 

suficientemente lenta para que la población microbiana pueda manejar y tolerar 

los efectos negativos de los ácidos grasos insaturados sobre ellos  (Cabrera & del 

Carpio Ramos, 2007), más la semilla de algodón debe ser usada con precaución 

al poseer un compuesto tóxico (gosipol) que puede afectar la fertilidad, el CMS y 

el recuento de glóbulos rojos en el animal (Mateos et al. 1996) dijo a su vez la 

semilla de soya presenta factores anti nutricionales tóxicos y alta degradabilidad 

de la proteína a nivel ruminales, por lo cual debe ser sometida a procesos de 

calentamiento antes de ser suministrada (Gallardo & Gaggiotti, 2005).  
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Sandovalín, M. (2007) Las grasas hidrogenadas, son grasas de diferentes fuentes 

lipídicas que han sido sometidas a un proceso donde se hidrogenan parcialmente 

los dobles enlaces para elevar su punto de fusión y hacerlas insolubles para 

disminuir su actividad en el rumen, el inconveniente que presentan estas grasas 

es que su digestibilidad en el intestino delgado desciende al ser grasas 

parcialmente saturadas y por esta razón su inclusión en las raciones para vacas 

lecheras es baja  

Sandovalín, M. (2007)  Los jabones cálcicos permiten que una mayor proporción 

de ácidos grasos insaturados ingresen al intestino, por lo cual la digestibilidad 

intestinal de la grasa aumenta, pero presentan baja palatabilidad al ser jabones 

que son poco gustosos para el animal.  

Sangwichien, Chayanoot et al., (2005). Generalmente se encuentran jabones 

cálcicos fabricados a partir de ácidos grasos destilados de la palma ya que su 

perfil de ácidos grasos es apropiado para rumiantes y su punto de fusión se 

encuentra en el rango de 38-39 ºC coincidiendo con la temperatura corporal del 

animal.  

El aceite de palma se obtiene del mesocarpio del fruto de la planta, comúnmente 

su extracción se realiza por medio de cocción a 130 ºC durante 60 minutos con 

una presión de 45 psi (libras por pulgada cuadrada), la composición típica de 

ácidos grasos del aceite de palma se muestra en la tabla 1, pero se debe tener en 

cuenta que esta composición presenta alto grado de variación dependiendo del 

origen de la planta y de la variedad que se utilice.  

Herrera & Calleja, (2011). Las grasa sobrepasante es aquella que al ser sometida 

a diversos procesos de protección se hace "inerte al rumen", pasando por este sin 

interferir con la fermentación de la fibra, quedando libre en el abomaso y luego es 

digerida con alta eficiencia en el intestino, es empleada como concentrado 

energético en la alimentación animal, y se disocia en un medio ácido (pH 3)  

Naik, (2013) Las grasa de sobrepaso natural son aquellas semillas oleaginosas 

enteras como soya algodón, canola, que cuando se alimenta sin procesamiento 

excepto secado tienen derivación natural de propiedades de grasa debido a su 

cubierta de la semilla dura exterior, que protege los ácidos grasos internos de la 

lipólisis y biohidrogenación en el rumen, sin embargo, durante la masticación por 
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animales hay ruptura física de cubierta de la semilla quedando una pobre 

protección a la fermentación ruminal. 

Herrera & Calleja, (2011). Grasa cálcica o jabones cálcicos las sales cálcicas 

son una combinación de ácidos grasos y calcio que se encuentran unidos entre sí 

mediante un enlace químico para formar una sal. Resultan de la saponificación de 

los ácidos grasos libres por iones calcio. A pH normales del rumen (6.0 - 6.3), 

estos jabones permanecen sin disociar, son insolubles en el líquido ruminal y por 

tanto inertes. 

Rodriguez & Gómez, (2013). La mayoría de los jabones cálcicos disponibles en el 

mercado se fabrican a partir de los ácidos grasos destilados de la palma y sebo 

de res, cuyo perfil de ácidos grasos es apropiado para rumiantes, ya que su punto 

de fusión está en el rango de los 38  39ºC el cual es próximo a la temperatura 

corporal del animal y son de alta digestibilidad  

Hernández & Thaís, (2011). La combustión completa de un gramo de grasa 

produce alrededor de 9,45 Kcal de energía neta, mientras que un carbohidrato 

típico genera alrededor de 4,4 Kcal. Por lo que, los lípidos en general aportan 2,25 

veces más energía que las fuentes tradicionales  

Portilla, (2001). La cantidad de grasa total en la dieta no debe exceder del 6% del 

total de la materia seca en la ración. Debido a que puede producir una 

disminución en el consumo de alimentos y afectar negativamente la digestión de 

la fibra   

Se recomienda adicionar de 200-500 g/vaca/día para vacas de producción 

lechera. Y que como fuente de ácidos grasos para vacas en producción de 50-200 

g antes del parto y posterior a este puede aumentar la cantidad hasta llegar a los 

400-900 g. día durante el primer tercio de lactancia (Norel, 2013). 
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1.3  Producción de vacas 

Caballa, L. R. (2012) La actividad lechera no tan solo ofrece un producto higiénico 

y rico en proteínas a la población, sino que también por mucho tiempo ha servido 

y sirve como fuente de trabajo de un sector grande de la población, generando 

mano de obra principalmente para los jóvenes. El objetivo de la crianza de 

vacunos tendientes a la producción de leche es obtener una cantidad óptima de 

leche y de buena calidad, a un costo económico. Asimismo obtener animales 

necesarios para reemplazo, crecimiento y venta de excedentes. Los bovinos son 

animales importantes por lo siguiente: · Son rumiantes y, por lo tanto, pueden 

digerir productos que no son aptos para el consumo humano, como forrajes y 

subproductos agrícolas. 

1.3.1 Condición corporal 

Bustamante., G. J. (2000) Todos los ganaderos de vacas lecheras tienen algunas 

vacas que están demasiado gordas o demasiado flacas durante el ciclo de 

lactación. El fracaso de reconocer a estas vacas para poder tomar las medidas 

correctoras pertinentes causa grandes gastos debidos a los tratamientos por 

enfermedades (síndrome de la vaca gorda, cetosis etc.), pérdidas de producción 

de leche y disminución de la fertilidad. 

La calificación de la condición corporal nos permite estimar el estado de carnes en 

que se encuentra la vaca, considerando la cantidad de grasa en reservas que 

tienen los animales en una determinada etapa productiva (Escobosa & Avila, 

2010). Es un método fácil, económico, aunque subjetivo que nos permite por 

medio de la observación evaluar las reservas de tejido corporal en las vacas, sin 

tener en cuenta el peso o el tamaño (Sakaguchi, 2009). 

El cambio de peso por sí sólo no es un buen indicador de las reservas energéticas 

de una vaca, ya que esta variable está afectada por diversos factores, como la 

etapa de lactancia, el tamaño de la estructura corporal o frame del animal, la 

etapa de gestación y la raza. En el caso de vacas lecheras, en la lactancia 

temprana (primeros 100 días del ciclo de lactancia) se produce una significativa 

movilización de tejidos que coincide con una modificación de la capacidad del 

contenido gastrointestinal, por lo que la disminución de peso vivo puede estar 

enmascarada por estos cambios. Las reservas de energía pueden variar hasta un 
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40 % en vacas de peso similar, lo que evidenció la necesidad de desarrollar un 

sistema para medir la condición corporal de las vacas (Roche, et al., 2009) 

La condición corporal nos permite poner en práctica métodos sencillos para 

realizar comparaciones, utilizando escalas que si bien varían según las razas, 

permiten descartar vacas demasiado flacas y desnutridas pero también vacas 

sobre engrasadas, que por motivos distintos a las anteriores también presentarán 

problemas en la gestación y serán antieconómicas. En definitiva, la 

implementación de la condición corporal en los establecimientos ganaderos es 

una herramienta sencilla y sin costo económico que permite evaluar las reservas 

de grasa y músculo de la vaca para llegar a la meta de todo ganadero: un ternero 

por año por madre. 

Definimos a la condición corporal como un método que nos permite evaluar en 

forma sencilla y barata, mediante una apreciación visual, las reservas corporales 

de grasa y músculo, bajo un patrón preestablecido al que se le ha dado valores 

numéricos arbitrarios. Estos números están ordenados conforme a una escala 

que en las razas británicas y continentales va de 1 a 5 y en las índicas y sus 

cruzas de 1 a 9. La utilización de estas escalas permite unificar el criterio de 

evaluación para que sean comparables en el tiempo y entre personas. Dentro de 

los rangos de valores del 1 al 5 o de 1 a 9, para ambas escalas, el valor mínimo 1 

es el que representa a una vaca extremadamente flaca y el 5 o 9 representa a un 

animal excesivamente gordo. 

Bustamante., G. J. (2000) En el caso del sistema Americano existen dos métodos, 

el de (Wildman y Col. 1982), que es una adaptación del sistema Británico y que es 

más apropiado cuando es posible evaluar las vacas a través de palpación; la 

escala de calificación es del 1 al 5, en la que 1 = flaca y 5 = obesa. Sin embargo, 

en la práctica, la mayoría de los animales del hato se encuentran en rangos más 

estrechos que 1 punto, por lo que conviene acentuar las diferencias usando 

medios (0.50) o cuartos de punto (0.25). El otro sistema es el de (Edmonson y 

Col. 1989), que está diseñado al igual que el método Australiano y Neozelandés 

para una evaluación visual, por ejemplo, en hatos muy grandes donde resulta 

impráctico evaluar manualmente un gran número de animales. 
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Alvarez, J.L (1997) Se definió la condición corporal como la cantidad de grasa que 

cubre la vaca; esta indica la reserva de energía útil para hacer frente a las altas 

demandas que impone la producción de leche. Se puntualizan las ventajas que 

tiene este indicador sobre el peso vivo, el perímetro torácico y otros estimadores 

de las reservas corporales. Se brindan dos metodologías de evaluación, una para 

razas lecheras con nueve categorías de puntaje y otra con cinco para el ganado 

Cebú. Ambas se concibieron sobre la base de los cambios que se producen en 

aquellos accidentes anatómicos de fácil estimación, provocados por la deposición 

grasa y tejido musculares. Se considera valores adecuados para la incorporación 

a la producción al menos 2.5, para el momento del parto entre 2,5 y 3.5 y para el 

mantenimiento de la lactancia un máximo de 2.5 puntos de condición corporal, si 

se desea alcanzar niveles productivos y reproductivos adecuados. (RA). 

Uno de los factores que influye sobre estos parámetros en las explotaciones de la 

región interandina es el nutricional, ya que, los sistemas de producción en su 

mayoría se desarrollan en suelos pobres, con dos épocas climáticas 

caracterizadas por el exceso o déficit hídrico, lo cual genera deficiencias 

marcadas en la cantidad y calidad de forraje disponible, y esto conlleva a la 

presentación de indicadores productivos y reproductivos deficientes (Hernández & 

Díaz, 2011). 
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CAPITULO II 

2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

2.1 Métodos y técnicas relacionadas con la investigación. 

2.1.1 Métodos teóricos.-  
Durante el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos. 

2.1.2 Análisis documental.-  
Consistió en la sistematización de la información, el mismo que ayudó a realizar el 

condensado de información bibliográfica, tanto para la definición de conceptos y 

las explicaciones teóricas del fenómeno en estudio. 

2.1.3 Metodología estadística.-  
Este tipo de metodología sirvió para la ejecución de la información obtenida, de 

los tratamientos con las cantidades de Grasa Sobrepasante sobre la fertilización y 

producción de vacas mestizas con cría de pie. Para obtener esta información se 

realizó trabajos de campo. 

2.1.4 Método deductivo.- 
Que partió del análisis general y final del resultado del proceso de suplementación 

y que indujo al mejoramiento y proceso adecuado de la utilización correcta de la 

cantidad de Grasa  sobrepasante. 

2.1.5 Métodos inductivos.- 
Se lo aplico para el análisis del proceso de la propuesta partiendo de hechos o 

fenómenos particulares y llegar a mejor resultado del proceso. 

2.2 Variables. 

2.2.1 Variable Independiente 

a. Administración de la Grasa Sobrepasante.- La adición de grasa 

sobrepasante se realizó desde 15 días antes del parto hasta los 60 días 

después del parto adicionando 50 g/vaca/día como dosis de adaptación y se 

subió paulatinamente la dosis alcanzando los 300 g/vaca/día y 500 g/vaca/día 

a los 15 días antes del parto; administrándose  una dosis fija de 300 g/vaca/día 

y 500 g/vaca/día hasta los 60 días posparto. La grasa fue adicionada de 

manera individual a cada animal mezclando cada dosis con 100 gramos de 

palmiste para que sea aceptado los animales al momento del ordeño. 
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2.2.2 Variables Independientes 
a. Valoración de la Condición Corporal.- Para la valoración de la condición 

corporal se utilizó la escala de 1 a 5 del NIRD (National Institute of Research in 

Dairying); en donde 1 es flaca y 5 es obesa. La valoración se realizó cada 15 

días desde 15 días antes del parto el momento del parto hasta el día 60 del 

experimento con un total de 6 mediciones. (Anexo 2). 

b. Porcentaje de preñez en vacas.- Las vacas seleccionadas en cada uno de 

los tratamientos, después de un periodo determinado se procedió al protocolo 

de Inseminación, obteniéndose el porcentaje de preñez tomado en cuenta total 

de vacas preñadas del total en cada tratamiento. 

c. Aumento en la producción de leche.- La producción de leche fue medida 

diariamente en forma individual cada vaca en cada uno de los tratamientos en 

estudio. 

d. Reduce el tiempo parto primer servicio.- se considero el número de días en 

cada uno de los tratamiento que las vacas estaban listas para el protocolo de 

Inseminación. 

2.3 Tratamientos 

Tabla 1. Tratamientos en estudio  

TRATAMIENTO CANTIDAD DE 

ANIMALES 

DOSIS DE GRASA 

SOBREPASANTE 

A 10 300 g/grasa sobrepasante/vaca 

B 10 500 g/grasa sobrepasante/vaca 

C 10 0 g/grasa sobrepasante/vaca 

Autores: Alcívar y Mendoza 

2.4 Análisis Estadístico.-  

Los tratamientos fueron sometidos análisis de varianza y la media de los 

tratamientos comparados con los rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad 

estadística. 
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Tabla 2.- Análisis de Varianza  (ADEVA) 

Fuente de Variación Gl 

Total 29 

Tratamientos 2 

Error experimental 27 

Autores: Alcívar y Mendoza 

ANALISIS ESTADISTICO 

CONDICION CORPORAL 15 DIAS ANTES DEL PARTO 

CONDICION CORPORAL 

  
15 DÍAS ANTES 

PARTO  1er, DÍA PARTO 
15 DIAS DESPUES 

PARTO 
Trat Sig. Trat. Prom 

 
Sig. Trat. Prom Rang Sig. Trat. Prom Rang 

C.V. 
Ns T3 3,3 

 
Ns T3 3,3   * T3 3,0 A 

0,06 
T2 3,3   

0,06 
T2 3,3   

0,09 
T2 2,8 B 

T1 3,3   T1 3,3   T1 2,7 B 
Autores: Alcívar y Mendoza 

CONDICION CORPORAL 
30 DIAS DESPUES 

PARTO 
45 DIAS DESPUES 

PARTO 
60 DIAS DESPUES 

PARTO 
Sig. Trat. Prom Rang Sig. Trat. Prom Rang Sig. Trat. Prom Rang 
** T3 3,0 A ** T2 3,2 A ** T3 3,2 A 

0,09 
T2 2,9 B 

0,11 
T3 3,0 B 

0,10 
T2 3,0 B 

T1 2,6 C T1 2,5 C T1 2,5 C 
Autores: Alcívar y Mendoza 

Analizando la datos estadísticamente se pudo observar que la Condición Corporal 

durante los 15 días antes del parto y durante al parto no existió significancia 

alguna entre los tratamiento en estudios, pero 15 días después del parto tubo 

significancia estadística al 5%, el tratamiento 3 que correspondía al suministro de 

500g/vaca/dia y de acuerdo a la prueba de Tukey fue diferente a los demás, no 

existió diferencia significativa en relación a las condiciones corporales; los días 
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30, 45 y 60 después del parto fueron altamente significativos, y de acuerdo a la 

prueba de Tukey todos los tratamientos fueron diferentes entre si. 

Por lo tanto al suplementar grasa sobrepasante en la dieta de las vacas, si mejora 

las condiciones corporales de las vacas.  

La pérdida de condición corporal es inevitable en la lactancia temprana por lo que 

en esta investigación también se realizó un análisis del efecto de la 

suplementación con grasa de sobrepaso sobre la condición corporal en los 

diferentes días posparto.  

AUMENTO DE LA CONDICION CORPORAL 

Autores: Alcívar y Mendoza 

 

Figura: 1 Autores: Alcívar y Mendoza 

Bustamante., G. J. (2000) Indica que la condición corporal  Si las puntuaciones de 

CC en las vacas están fuera de la distancia razonable, se deberá revisar las 

etapas del manejo para definir y corregir los problemas. La cuestión más 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

15 días

AP

1 día DP 15 días

DP

30 días

DP

45 días

DP

60 días

DP

CONDICION CORPORAL DESDE 15 DIAS ANTES DEL

PARTO HASTA 50 DIAS DESPUES

Series1

Fuente de 

variación 
GL 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

media 
Fc Ft 0.05 Ft 0.01 

Total 29 3,019         

Tratamientos 2 1,738 0,86875 18,307 0,988 3,354 

Error 27 1,281 0,0474537       
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importante observada es el cambio en la CC entre una etapa de lactación y otra. 

Los cuadros 5 y 6 del anexo proporcionan algunos indicios diagnósticos en cuanto 

a causas de CC con rangos extremos razonables; asimismo en los cuadros 1 y 2 

del anexo se presentan los cambios adecuados CC hasta la semana 20 de la 

lactación y los rangos de CC mínima y máxima hasta la 12ava semana de 

lactación, respectivamente. Y de acuerdo a la investigación realizada, estos 

valores coinciden los obtenidos especialmente en el tratamiento 3, anexo 1 que 

están en el rango razonable de 3.0  4.0 

 

 
Figura: 2 Autor: Alvarez 

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE LOS 60 DÍAS DE 

LACTACIÓN 

PRODUCCION DE LECHE 
   1 - 15 DÍAS  16 - 30 DÍAS 

Trat Sig. Trat. Prom Rang Sig. Trat. Prom Rang 

C.V. 

* T1 10,967 A * T3 11,533 A 

0,058 

T2 10,587 B 

0,121 

T2 10,560 B 

T3 10,540 B T1 10,520 B 
Autores: Alcívar y Mendoza 
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PRODUCCION DE LECHE 
 31 - 45 DÍAS  46 - 60 DÍAS 

Sig. Trat. Prom Rang Sig. Trat. Prom Rang 

* T3 11,647 A * T3 11,307 A 

0,105 

T1 11,040 B 

0,056 

T2 10,927 B 

T2 10,840 B T1 10,820 C 
Autores: Alcívar y Mendoza 

La producción de leche se controlaba diariamente y cada 15 días después del 

parto se realizó el análisis correspondiente, como lo indica el anexo, de acuerdo al 

análisis de variación durante los primeros 1 días el T1 que fueron los animales 

que no consumían grasa sobrepasante tuvieron el mejor promedio de producción 

con relación a los T2 y T3, que se los suplemento con Grasas sobrepasantes con 

300 y 500g/vaca/día en su orden, tal como lo confirma la prueba de tukey. A partir 

de los 16 días hasta los 45 días después del parto, existió significancia 

estadística, y de acuerdo a la prueba de Tukey el T3 fue diferente a los demás. Y 

de los 46 días hasta los 60 días dieron altamente significativos y siendo superior 

el promedio de producción el T3. Con la prueba de Tukey los tres tratamientos 

fueron diferentes entre ellos. 

Los valores de producción de leche obtenidos en ambos tratamientos se expresan 

en el anexo 2, donde se muestra la producción de cada grupo de animales con su 

respectivo tratamiento. La producción de leche en los 60 días fue mayor en el 

grupo de vacas que recibieron grasa sobrepasante en la cantidad de 500 gramos 

por día, donde se encontró una diferencia significativa, a partir de los primeros 15 

días de la evaluación. Se reportó una diferencia en la producción de 0.5 

litros/día/vaca. Diferentes estudios coinciden en que la suplementación con 

grasas incrementa la producción de leche aproximadamente en un 10%, 

(Calvopiña y León, 2007; Salvador, 2009). 
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Figura: 3  Autores: Alcívar y Mendoza 

PORCENTAJE DE PREÑES DE LAS VACAS 

El porcentaje de preñes de las vacas fue de 80% en los animales que que 

consumieron 500 gramos de grasa, 70% en los animales que consumieron 300 

gramos de grasa y 50% en los animales que no consumieron. Por lo que de 

acuerdo a los resultados, el consumo de grasa sobrepasante mejora la capacidad 

de fecundidad en las vacas. 

 

Figura: 4 Autores: Alcívar y Mendoza 

TIEMPO PARTO DEL PRIMER SERVICIO 

Este dato se tomó desde el día 35 de parida la vaca. Las vacas por lo general 

tardan de 45 a 60 días en realizar su involución uterina con una alimentación 
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balanceada y buen manejo, con la  dosis de 300 gramos de grasa se vieron que 

las vacas estaban lista para un protocolo de inseminación a los 39-40-41 días 

después de paridas, a esto se le llama lapso parto primer servicio, con la dosis de 

500 gramos se obtuvieron vacas optimas desde 37-38-39 días después del parto, 

con el grupo testigo se observó vacas listas desde el día 53 de paridas hasta el 

58. Por lo que se puede deducir que la aplicación de grasa sobrepasante en la 

dieta de los animales reduce el tiempo parto primer servicio. 

 

Figura: 5 Autores: Alcívar y Mendoza 

Análisis económico:  

El saco de 25k de TOCO BP  está en un valor de 25 dólares, debido a que se 

obtuvieron resultados favorables en esta investigación se podría decir que con 

una dosis de 500 gr/día a un  costo de 50 ctvs. No es un costo elevado para poder 

ayudar nutricionalmente a los vacas para poder obtener mejores rendimientos  en 

la producción y reproducción de dichos animales. 

En el tratamiento dos se puedo observar una leve mejoría pero no siendo 

significativo para el tratamiento testigo. Colocándole un valor de 30 ctvs por los 

300 gr/día que se consume un animal. Se podría decir que también es aceptable 

viendo un poco de mejoras en dichos animales.  

El grupo que estuvo sin grasa sobrepasante ingería su dosis de 500 gramos de 

palmiste como los otros grupos debido a que los animales que estaban en 

tratamiento con grasa no la ingerían sola y fue utilizada como un disfraz. Y se 

analiza este dato también porque también fue consumida por todos los animales y 
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para que ningún grupo lleve ventajas nutricionales, y la única diferencia sea la 

cantidad de grasa sobrepasante TOCO BP. 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

3.1 Tema 

Efecto de la suplementación de grasa sobrepasante en la fertilidad y producción 

de vacas mestizas con cría al pie 

3.2 Materiales y Métodos 

3.2.1 Materiales 

Las materias primas, insumos y materiales usados en la suplementación de grasa 

sobrepasante en la fertilidad y producción de vacas mestizas con cría al pie, se 

enlistan a continuación. 

Material Experimental 

 600 Kg. de grasa sobrepasante 

 30 vacas mestizas en etapa de preparto 

Material de campo 

 Palmiste 

 Cinta bovino métrica 

 Balanza´ 

 Guantes ginecológico, 

 Termos 

 Materiales de Inseminación como cateter, pajuelas, pistola de inseminación 

 Materiales de limpieza 

 Lubricantes. 

 Comederos 

 Bebederos 

 Soga 

 Corral. 
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Equipo y material de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Tablero de apunte 

 Papel Boom 

 Esfero 

3.2.2 Métodos 

La investigación se realizó en la Hacienda Ganadera Andrade, del Dr. Mauricio 

Andrade, ubicada en la provincia de Manabí, Cantón Flavio Alfaro, Sitio Las 

Cañas. 

Para la investigación se utilizaron 30 vacas mestizas, desde el preparto, para 

la producción de leche, alimentada bajo el sistema de pastoreo. 

La suplementación con grasa sobrepasante, fue preparada y pesada para ser 

administrada mezclada con 500gr de Palmiste para mejorar la palatabilidad, se 

realizaron chequeos ginecológicos, por un profesional médico,  también se 

aplicó vitaminas y minerales. 

3.2.3 Desarrollo de Propuesta 

Se tomó datos 15 días antes de parir la vaca desde que se le comenzó a dar la 

grasa, esto se dio para tener una referencia si después de paridas las vacas se 

mantiene la condición corporal o caso contrario si disminuye tener un dato para 

ver que tanto baja. Este dato fue tomado desde el día 15 antes de parir las vacas 

hasta los 60 días después de paridas en un intervalo de 15 días, es decir se 

tomaba el dato cada 15 días. En los datos adjuntos de puede observar que el 

grupo A de 300 Gramos por lo general hubo una disminución de la Condición 

Corporal en un 0.5 puntos a los 15 días de paridas, manteniéndose hasta el mes 

que se ve una leve mejora en la Condición Corporal en un mes de 0.25 y 

manteniéndose casi hasta los 60 días. En el grupo B de 500 gramos se puede 

observar que hay una baja en la Condición Corporal de 0.5 a los 15 días de 

paridas al mes a excepción de una vaca que se mantuvo con su Condición 

Corporal en todo el estudio no bajo ni subió en la Condición Corporal. Las vacas 
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tratadas con 500 gramos tuvieron una mejor respuesta que las tratadas con 300 

gramos. Las vacas que no fueron tratadas con grasa si tuvieron una baja también 

de 0.50 a los 15 días de paridas, terminando con una pérdida de Condición 

Corporal de hasta 0.75 a los 60 días.  

En lo referente a la producción de leche se consideró tomar los datos de 

producción todos los días, realizándose los análisis respectivos cada 15 días, 

datos que sirvieron para analizar la información, obteniéndose las mejores 

resultados en las vacas que se les adicionó 500g/vaca/día. 

De igual manera con la dosis de 500 gramos se obtuvieron que las vacas estaban 

lista para un protocolo de inseminación desde 37-38-39 días después del parto a 

diferencia de las con dosis de 300 gramos de grasa se estuvieron listas a los 39-

40-41 días después de paridas, a esto se le llama lapso parto primer servicio, el 

grupo testigo estuvo listo desde el día 53 de paridas hasta el 58.  

Por lo que de acuerdo a los realizado e investigado se puede proponer el uso de 

grasa sobrepasante como suplementación en vacas en la etapa reproductiva y 

productiva en la cantidad de 500 g/vacas/días 

Cuando se suplementa con grasa sobrepasante se puede incorporar mayor 

cantidad de ácidos grasos poli-insaturados (AGPI) en la dieta, lo que genera no 

solo un aporte energético, sino también, efectos no energéticos beneficiosos 

relacionados con el impacto que tienen estos AG sobre el metabolismo, la 

respuesta hormonal e inmunológica. El efecto energético está relacionado con la 

mayor cantidad de energía que aportan los lípidos, lo que contribuye a disminuir el 

BEN durante el periodo postparto temprano, lo que se traduce en una mayor 

producción de hormona luteinizante (LH) y de hormona folículo estimulante (FSH) 

por la hipófisis, generando un mayor crecimiento y desarrollo folicular y 

favoreciendo la ovulación (Díaz et al., 2009). 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIÓN 

El porcentaje de preñez en las vacas que le suplemento 500 gramos de grasas 

sobrepasante, bajo sistema de pastoreo fue del 80%, lo que indica que mejoró los 

parámetros productivos. 

El tiempo por parto se acorto en alrededor de 12 en relación a las vacas que no 

consumieron grasa sobrepasante. 

A pesar de que las vacas se alimentaban en pastoreo y no recibían 

suplementación alimenticia alguna se noto una mejor producción en aquellas que 

fueron suplementadas con grasa sobrepasante. 

Se han determinado el mayor peso final, mejor condición corporal y los mejores 

rendimientos en producción de leche al utilizar concentrado elaborado con el uso 

de jabón de calcio con residuos de aceite de palma, en vacas Jersey.  

5 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda la utilización de grasa sobrepasante con residuos de la obtención 

del aceite de palma como es el Palmiste, para la suplementación de vacas 

mestiza,  

Evaluar los efectos de la suplementación de grasa sobrepasante en la dieta sobre 

los parámetros reproductivos en vacas mestizas 

Suplementar con dosis menores de 0.5 Kg para evaluar parámetros productivos y 

reproductivos, para bajar los costos de alimentación 
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7 ANEXOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 1 

CONDICION CORPORAL DESDE 15 DIAS ANTES DEL PARTO HASTA 60 DIAS DESPUES 

14 días AP 1 día DP 15 días DP 30 días DP 45 días DP 60 días DP 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,3 3,3 2,5 3,0 3,3 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 2,5 3,0 3,3 2,5 3,0 3,3 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 

3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 3,3 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8 2,5 3,3 3,3 2,5 3,0 3,3 

3,5 3,0 3,3 3,5 3,0 3,3 2,8 3,0 3,0 2,3 3,0 3,0 2,3 3,0 3,3 2,3 3,0 3,3 

3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 2,8 3,3 2,8 2,8 3,3 2,8 2,8 3,3 2,8 3,0 3,3 

3,3 3,0 3,3 3,3 3,0 3,3 3,0 2,5 2,8 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 

3,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,3 2,5 2,5 3,0 2,3 2,5 3,0 2,3 2,8 3,3 2,3 2,8 3,3 

3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 3,3 2,8 2,0 2,8 2,8 3,0 2,8 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 2 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE HASTA LOS 60 DÍAS DE PARIDAS 

15 días DP 30 días DP 45 días DP 60 días DP 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

10,9 10,4 10,3 11,3 9,9 11,6 11,1 10,2 11,6 10,8 10,8 11,6 

10,7 10,7 9,9 9,9 11,3 11,3 10,5 11,5 11,4 10,9 10,6 11,6 

11,4 10,2 10,7 10,5 8,9 10,9 11,2 9,9 11,1 11,2 10,3 11,9 

11,0 11,3 10,3 11,6 11,3 8,3 11,8 12,5 8,9 10,9 11,5 9,2 

10,8 9,9 9,5 10,3 9,9 12,2 10,9 10,8 11,5 10,9 10,5 11,3 

10,5 10,4 10,3 11,4 11,2 9,4 11,5 11,2 10,0 10,9 11,1 10,3 

10,5 11,6 11,5 11,1 11,5 14,7 10,8 11,6 14,1 10,7 11,6 12,0 

12,1 11,1 10,0 9,8 11,3 12,0 11,3 11,1 11,5 11,1 11,5 11,4 

11,1 9,8 11,5 10,3 9,7 11,4 10,9 9,4 11,5 10,6 10,5 11,7 

10,6 10,3 11,5 9,0 10,7 13,5 10,3 10,2 14,8 10,3 11,0 12,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 VALORES NUTRITIVOS  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 FOTOGRAFÍAS 

       

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

  

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

         

 



 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

 

       

    

 



 

 

 

 

 

      

 

     

 



 

 

 

      

      

 

 

 

 


