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1. RESUMEN 

Miranda Bnto Feliciano: EFECTO DEL AMAMANTAMIENTO, CONDICION CORPORAL y 

SINCRONIZACIDN DEL ESTRO SOBRE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN VACAS CEBU 

(Bo. Indicu.) EN EL TROPICO HUMEDO DE MEXICO. (Asesores: MVZ MPA Héctor B.surto 

Camberos, MVZ Miguel Angel Alonso Diaz). 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del amamantamiento, condición corporal y 

sincronización deJ estro sobre la eficiencia reproductiva, para lo cual se utilizaron 120 vacas Cebú 

Brahman (Sos indicus) en pastoreo en clima Af(m)(e), que parieron entre marzo y mayo de 1999; al 

parto se asignaron aleatoriamente a tres grupos (A, B Y C) de 40 animales cada uno, 

pennaneciendo los tres grupos en amamantamiento libre durante la primera semana posparto. A 

partir del octavo día posparto en los Grupos A y B se restringió et amamantamiento a una horaIdía 

(7:~:OO AM) hasta el destete, que para el Grupo A fue a 60 dias pospano y para el Grupo B a 

180 días. El Grupo e, se mantuvo en amamantamiento continuo hasta el destete, a los 180 días 

posparto. El día 51 posparto cada grupo se dividió en dos subgrupos (1 y 2) para tratamiento 

hormonal, de 20 animales cada uno; a los subgrupos Al, 81 Y Cl, se les aplicó una inyección 

intramuscular (i.m.) con 3 mg de Norgestomet y 5 mg de valerato de estradiol y un implante 

subcutáneo con 3 mg de Norgestomet para inducir el estro, dicho implante se retiró 9 días 

después, cuando se aplicó una inyección con 250 UI de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) vía 

t.m., con la finalidad de inducir el desarrollo folicular y la ovulación. A los subgrupos A2, 82 y C2, 

solo se les aplicó una inyección 250 UI de eCG vía i.m. el dla 60 posparto. Se realizó un periodo de 

observación continua de celos durante 100 horas a partir de la aplicación de eCG; posteriormente, 

la observación se redujo a 3 veces/día cada una de 2 horas, continuando asi hasta terminar el 

empadre. La inseminación artificial (lA) se realizó durante junio y julio, 12 h después de detectado 

el estro, utilizando semen congelado de toros de raza Holstein; en agosto se introdujeron toros de 

raza cámica para monta natural (MN), el diagnóstico de gestación se realizó por palpación rectal 

45 días después del último servicio. Las variables evaluadas en las vacas fueron: peso vivo (PV) y 

condición corporal (CC) al parto, al inicio y al final de! empadre; los intervalos: parto-estro (IPE), y 



parto-concepción (IPC), así como servicios por concepción (SPC) fueron analizados por el método 

de cuadrados mínimos; y las tasas de: estros acumulados (TEA) a 36, 72 Y 96 h postratarniento, 

fertilidad por lA (FIA). fertilidad con MN (FMN), fertilidad total (FT) y anestro al final del empadre 

(AFE), se analizaron por la prueba de Ji cuadnada (X'). Las variables: IPE, IPC. SPC, FIA, FMN, FT 

Y AFE no se afectaron (P>O.05) por el amamantamiento; sin embargo, el tratamiento hormonal 

afectó (P<0.05) ellPE, el cual fue menor en 61 (64.4±7.1 días) y difirió significativamente de los 

subgrupos A2, 82 Y C2 (92.7±7.7, 87.6±7.4 y 95.6±7.4 días, respectivamente), pero no de los 

subgrupos A1 y C1 (P>0.05). El IPC fue menor en 61 (92.8t7.9 dias) y fue diferente de C2 

(P<O 05), que presentó el mayor IPC (116.3t8.2 dias), pero no difirió de los demás subgrupos. La 

mayor FT corres~ndió a A1 (85%) Y la menor a A2 (35%) (P<O.05); no existiendo diferencia con 

los demás subgrupos (P>O.05). La TEA a 96 h fue mayor en A1 (88.2%), en comparación con A2., 

82 y C2 (6.7%,20.0% Y 31.2%, respectivamente) (P<O.01), 81 y C1 no difirieron de A1 pero si de 

los demás subgrupos (P<0.01). La CC al parto y al empadre no tuvo efecto sobre la FT (P>0.05); a 

pesar de que se observa que fue mayor en vacas que tuvieron CC > 3 tanto al parto, como al inicio 

del empadre. Se concluye que la restricción del amamantamiento en combinación con el destete 

precoz favorece la respuesta al tratamiento hormonal de Norgestomet + eCG, al procurar una 

mejor condición corporal en las vacas al inicio del empadre, y en conseruencia, mayor eficiencia 

reproductiva del hato. 
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2. INTRODUCCiÓN 

Las regiones tropicales de MéxIco representan un gran potenaal para la explotación de bovinos; 

sin embargo, la productividad de éstas se ve afectada por factores medioambientales (humedad 

relativa y temperatura elevadas), alimenticios (dIsponibilidad y calidad del forraje), manejo 

tradicional (amamantamiento continuo y prolongado) y raza (predominantemente Bos indicus), así 

como por otros factores socioeconómicos y culturales (7,9) 

La alimentación del ganado en dichas regiones se basa en el pastoreo, esencialmente extensivo, 

de gramas naturales (Axonopus spp, Paspalum sPP) y soto en pocas ocasiones en praderas con 

pastos introducidos (Cynodon plectostachyus y/o nlemfuensis y 8rachiaria spp), que por las 

características dimatológicas muestran un crecimiento marcadamente estacional, lo que ocasiona 

grandes variaciones en la disponibilidad forrajera a través del ano, con periodos extremos de 

abundancia en el verano y de escasez durante el invierno y la sequía. Además, cuando el 

crecimiento forrajero es rápido, la acelerada maduración del pasto provoca la lignificación y se 

reduce la calidad nutrimental del mismo (61), Por añadidura, en las explotaciones ganaderas 

persiste un tradicionalismo en el esquema de pastoreo, generalmente extensivo, por lo que el 

recurso forrajero no se utiliza de manera racional; es evidente un subpastoreo en los periodos de 

abundancia y un sobre pastoreo durante las temporadas críticas del año, situación que repercute 

adversamente sobre el desempeflo produdivo de los animales. 

Por otro lado, el amamantamiento en distintas modalidades es una práctica común en las 

explotaciones bovinas tanto de cría como de doble propósito. El amamantamiento se ha 

relacionado negativamente con la eficiencia reproductiva (52); es decir, a medida que se 

incrementa la intensidad y duración del amamantamiento, la actividad ovárica posparto en las 

vacas se retrasa, la tasa de anestro aumenta y el tiempo del parto a la concepción se alarga. 

Se ha demostrado que el amamantamiento prolonga el tiempo para que las vacas manifiesten el 

primer estro posparto (IPE) y que este efecto se debe a un bloqueo en la liberación pulsátil de 

hormona luteinizante (LH) (14) . 
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Se han propuesto los mecanismos fisiológicos por medio de los cuales el amamantamiento afecta 

el reinicio de la actividad ovárica posparto (65), sin embargo, aún no se ha esclarecido totalmente; 

algunos autores relacionan al estímulo del amamantamiento y la presencia del becerro con la 

liberación de péptidos opioides endógenos o encefalinas, que inhiben los centros hipotalámicos 

que regulan la liberación cídica de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) 

(42,56,65), con lo cual el intervalo del parto al estro se prolonga; de tal suerte que al cese del 

amamantamiento, ya sea por remoción temporal o definitiva del becerro, los niveles de GnRH y por 

tanto de gonadotropinas se elevan, provocando el aecimiento folicular y el estro (1,18,24,57). 

Otros mencionan que el amamantamiento o la presencia del becerro interfiere en la respuesta del 

eje hipotálamo-hipofisiario al estradiol (57). Por otro lado, se ha establecido una asociación entre el 

estímulo que provoca el amamantamiento y la corteza adrenal, de tal manera que al incrementar la 

concentración de corticosteroides en la circulación sanguínea se bloquean la ovulación, la función 

del cuerpo lúteo y la secreción hipotalámica del GnRH (24,25) 

la condición oorporal (CC) es otro aspecto estrechamente relacionado con la adividad 

reproductiva. la ce es un método subjetivo, pero muy práctico y seguro si se realiza 

adecuadamente, para evaluar la cantidad de energía metabolizable almacenada en forma de grasa 

y músculo en un animal vivo, y que permite monitorear el estado nutricional de los animales. La CC 

se evalúa por medio de la observación y palpación de las apófisis espinosas y transversas lumbo

sacras, costillas, pecho y tren posterior (22,26,45). Hay dos escalas para calificar1a: una que va dm 

1 al 5 y otra del 1 al 10; en ambas, la calificación de 1 se asigna a vacas emaciadas (muy flacas) y 

e156 10 a vacas obesas (muy gordas) (3,22,26,45). 

Durante el posparto temprano, la energía requerida por una vaca para su mantenimiento y 

producción de leche es mayor a la cantidad que puede ser proveida por la ración ingerida; por 

consiguiente, el animal debe usar reservas corporales para llenar dichos requerimientos, 

provocando así un descenso en la CC (45). Se ha reportado que el desarrollo posparto, perfil 
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endócrino, foliculogénesis, esteroidogénesis folicular. el umbral de respuesta del eje hipotálamo

hipófisis y la respuesta y fertilidad a los tratamientos para la inducción y sincronización del estro se 

ven adversamente afectados cuando las vacas al parto tienen ce < 2 en la escala de/1 a 5, o ee 

< 4 en la escala de 1 a 10 (SO). En un estudio con vacas al momento de la matanza se determinó 

mayor cantidad de folíCUlOS en las vacas con ce de 4 (escala de 1 a 5) en comparación con las 

vacas que tuvieron ce menor a 3 puntos (21). 

Qua facta involuO"ado en la baja eficiencia reproductiva de los bovinos es la deficiencia en la 

detección del estro ruando el método de reproducción es controlado. Afortunadamente en la 

adualidad se dispone de herramientas como la inducción y sínO"onización farmacológica del estro, 

las cuales faalitan el manejo reprodudivo y conllevan al aprovechamiento racional del uso de 

sementales de elevada calidad genéti~roductiva para el mejoramiento de las razas locales 

(47,38,59,40). 

la sincronización del estro en el ganado eebü constituye una medida de repercusión económica 

ya que: facilita la detección de celos para aplicar la lA, la temporada de servicios se acorta y en 

consecuencia la de partos; permitiendo optimizar la mano de obra calificada (Técnico inseminador) 

y procurando un mejor cuidado a madres y erras durante la temporada de parición (4,10). A pesar 

de las grandes ventajas citadas, no es común que la lA se I/eve a cabo de manera permanente en 

los ranchos ganaderos de las zonas tropicales de México, restringiéndose solo a algunos 

productores progresistas, quienes la utilizan como única forma de reproducción para sus vacas. 

La eficacia de los tratamientos hormona/es para la inducción y sincronización del estro se ve 

influenciada por varios tactaes tales como: la CC, el amamantamiento, actividad ovárica y la etapa 

del cido estral en que se encuentren las vacas, los cuales también repercuten sobre la tasa de 

fertilidad, independientemente del tipo de servicio (6). A partir de una exhaustiva revisión 

bibliográfica, Galina y Arthur (30) concluyeron que más del 70% de vacas con diferentes 

tratamientos hormonales respondieron a estro, pero la tasa de fertilidad general fluctuó entre 25 y 

61% Y en específico para las vacas que amamantaron fue de 32%. Por su parte, Basurto (6) 

reportó que la combinación: restricción del amamantamiento a una hora por día con destete precoz 
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(60 días) y tratamiento hormonal con progesterona y gonadotropina coriónica equina (eCG) en 

vacas con buena CC al inicio del empadre (> 3), permite lograr tasas de prenez cercanas al 90% e 

intervalos partCKOncepción menores a 100 dias en empadres de 90 días de duración. 

Como se ha hecho evidente, aún existen muchas discrepancias en la literatura sobre el efecto de 

diferentes sistemas de manejo y tratamientos hormonales sobre la eficiencia reproductiva de los 

bovinos en el trópico. ya que son múltiples los factores que intervienen y más aún las interacciones 

que pueden deri\larse de ellos. Es por eso que debe continuarse con la búsqueda de altemativas 

para mejorar los parámetros reproductivos y productivos de los bovinos en el trópico mexicano, ya 

que esta mejora no puede basarse en prácticas de manejo aisladas, más bien debe apuntar hacia 

un manejo integral en donde se combinen las actividades de manejo de la lactancia 

(amamantamiento restringido, destetes temporales y precoces) con mejoras en la alimentación 

(optimización del pastoreo), y la aplicación oportuna de los tratamientos hormonales para la 

inducción y sincronización del estro, para que con todo ello se puedan lograr parámetros 

reproductivos económicamente rentables. 

2.1. HIPÓTESIS 

- __ ~~.s. vacas en amamantamiento restringido (AA) con destete a los 60 días posparto, tendrán mayor 

fertilidad en comparación con las vacas que destetarán a los 180 días posparto y estén en AR y 

estas últimas tendrán mayor fertilidad que las de amamantamiento continuo (AC) con destete a los 

180 días. 

Las vacas tratadas con progestágenos + eCG tendrán mayor fertilidad en comparación a las 

tratadas solo con eCG. 

las vacas con ce > 3 al parto y al inicio del empadre tendrán mayor fertilidad, en comparación con 

aquellas con CC < 3. 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general 

Evaluar los efectos de la restricción del amamantamiento con destete a los 60 y 180 dias posparto, 

CC al parto y al inicio del empadre y el tratamiento hormonal sobre la eficienCia reproductiva de las 

vacas cebú en el trópico húmedo. 

2.2.2. Objetivos especificos 

Estudiar el efecto del destete temprano sobre la fertilidad. 

Establecer la relación de la CC al parto y al inido del empadre con la fertilidad 

Comparar el efecto del tratamiento con progestágenos + eCG contra el tratamiento con solo eCG, 

con amamantamiento restringido o continuo sobre la fertilidad. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

El presente trabajo se realizó en el Módulo de Producción de Vaquillas F1 ''La Soledad' del Centro 

de Enseflanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), dependiente de la 

F arultad de Medicina Veterinaria y Zootemia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Este módulo se encuentra ubicado en el Km. 3.5 del. camino vecinal Martinez de la T orre-Novara, 

mUnicipio de Atzalan, Veraauz. Se sitúa a 19° SO' latitud norte y 97· l' longitud oeste con una 

altitud media de 150 msnm. El clima de la zona es cálido húmedo y corresponde a la clasificación 

Af(m)(e), con una temperatura promedio anual de 23.40 e y una precipitación pluvial de 1743 

mm/a~o (63). 

3.2. Manejo General del Módulo 

Todos los animales se mantienen en un solo grupo, alimentándose en praderas compuestas por 

gramas nativas (Paspalum spp y Axonopus spp) y zacate estrella de África (Cynodon 

plectostachyus), (en proporción aproximada de 80 y 20 %, respectivamente) bajo un esquema de 

pastoreo de "alta densidad". El predio consta de 114 Hectáreas, divididas en 39 potreros; cada 

potrero tiene un día de ~aci6n y el periodo de recuperación varía de; 25 días en verano a 60 en 

invierno o sequia, con carga promedio anual de 2.3 unidades animal estándar por hectárea ~r 

día(UAElHa/día). Se proporciona ensilado de maíz como complemento alimenticio cuando hay 

défiCIt de materia seca en la pradera, principalmente en épocas críticas. También se suministran 

sales mInerales yagua a libre acceso continuamente. 

Con base en la presupuestaci6n forrajera (disponibilidad de materia seca y requerimientos 

nulricionales de los animales), desde el afta de 1994 se tiene establecido un empadre estacional 

de Junio a Agosto, realizando la inseminación artificial en Junio y Julio e introduciendo toros 

sementales a manera de repaso en Agosto, de tal manera que las pandones ocurran entre los 

meses de Marzo a Mayo, ruando las condiciones dimatológicas sean favorables tanto para las 

crias como para el hato en general, coincidiendo esto con la mayor oferta forrajera. 

9 



El programa de medicina preventiva comprende. en adultos: la aplicación semestral de la vaOoma 

triple bovina {CJostridium chauvoei, Pasteurella multodda (tipos A y D) Y Clostridium septicum), la 

vacuna contra Leptospirosis en abril 'i octubre, anticipándose a los cambios de estación climática, 'i 

",n"""I.n4n'''' 1"" """"In'" """ ......... naM""' ...... , .... A , ...... """ I",,~ _í""., '" 1,..., AA .. mA"A" no 01"1""" .,a lA., ::lniir::¡ _ •• __ .... _ ••• _._ • ____ .... _ ... _ ••• _ •• ~ __ •••• __ v • ___ • __ , _ • _____ ••• __________ , __ • ___ ... __ _ 

la varuna triple 'i 15 días después la vacuna contra laptospirosis, revacunando a los 150 días de 

edad para su posterior venta, a los 180 días de edad. El control 'i tratamiento contra parásitos 

intemos se realiza con base en los resultados de un análisis coproparasitoscópico que se lleva a 

cabo mensualmente, para eno se utilizan productos que han demostrado eficacia en la zona. El 

hato está certmcado por las autoridades de Sanidad Animal como Hato libre de Brucelasis y 

Tuberculosis. 

3.3. Diseno Experimental 

El experimento inició en Marzo de 1999 y tuvo una duración de 9 meses. Se utilizaron 120 vacas 

cebú (Brahman), con 435 kg. de peso vivo (PV) promedio. que parieron entre Marzo 'i Abril del 

mismo ano. las vacas estuvieron en AC durante la primera semana posparto. A partir del octavo 

día, se asignaron al azar a 3 grupos, de 40 vacas cada uno, y fueron manejados de la siguiente 

manera: Grupo A: estuvo en Amamantamiento Restringido (AR) una hora por día (7:00-8:00 AM) y 

las erlas se destetaron a los 60 dl.;s posparto, 81 grupo B estuvo en AR, de igual manera que 81 

grupo anterior, pero el destete de las crlas fue a los 180 días posparto y el grupo C se mantuvo en 

Amamantamiento Continuo (AC) hasta el destete, a los 180 días posparto. 

Al dia 51 posparto, cada grupo de vacas, se dividió en 2 subgrupos (A1 y A2, Bl Y B2, C1 y C2) de 

20 animales cada uno. A los subgrupos A1, B1 Y C1 58195 aplicaron 3 mg de NorgestomQt y 5 mg 

de Valerato de estradiot intramUSOJlarmente (i.m.) y un implante con 3 mg de Norgestomet 

(Crestar-Intervet-México) vía subcutánea (s.c.) en el pabellón auricular, retirándose el implante el 

día 60 posparto y aplicando a ese tiempo 250 UI de eCG por vía i.m. (FoIligón-lntervet-México). 

Las vacas de los subgrupos 1\2, B2 Y C2, solamente recibieron el tratamiento de 250 UI de eCG 

i.m. el día 60 posparto. 
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A partir de las 24 h de aplicada la eCG se observaron los animales para la detección de estros 

durante 100 horas continuas y posteriormente en tres periodos al día: de 6:00 a 8:00, 12:00 a 

14:00 y 16:00 a 18:00 h. Se utilizaron loros marcadores con desviación quirúrgica del pene desde 

Junio y Julio, entre 10 Y 12 h después de detectado el estro, para ello se utilizó semen congelado 

de loros de la raza Holslein de fertilidad comprobada. DlSante Agosto se introdujeron toros de raza 

cámica para monta natur~ (MN) como repasadores. El diagnóstico de gestación se realizó a los 45 

días del último servicio, por medio de la palpación rectal. 

Se obtuvo el peso vivo (PV) utilizando una báscula electrónica portátil, marca True-Test modelo 

702 y la condición corporal (Ce) se evaluó de acuerdo a la lécnica propuesta por Edmonson, 

utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es una vaca muy flaca y el 5 es una vaca muy gorda (22). 

Ambas mediciones se realizaron mensualmente, desde el parto hasta finalizar el empadre. 

los becerros del Grupo de A y B, diariamente, fueron separados de sus madres después del 

amamantamiento, desde la segunda semana de vida hasta los 180 dias de edad, y se mantuvieron 

en pastoreo rotacional en praderas da estrella africana (CynocJon plectostachyus), en donde 

recibieron complemento concentrado con 18% de proteína a razón del 1 % de su peso viva, 

realizando ajustes quincenales en función de su desarroflo; proporcionándoselas sombra yagua 

limpia a libre acceso. 

3.4. /\Mllsls Estadlstico 

Se analizaron los parámetros reproductivos: intervalo del parto al primer estro (IPE, días), intervalo 

parto-concepción (IPC, en días) o dlas abiertos por el método de cuadrados mlnimos. El porcentaje 

acumulado de respuesta a estro a 36, 72 Y 96 h después del tratamiento hormonal, el porcentaje 

de fertilidad a inseminación artificial (FIA), porcentaje de fertilidad a monta natural (FMN), el 

porcentaje de fertilidad total al final del empadre (FT) y el porcentaje de vacas en anestro al final 

del empadre (AFE), se analizaron utilizando la prueba de Ji-<:uadrada (X2
). Además, se calculó el 

numero de servicios por concepción (SPC) cons;derando solo aquellas vacas gestantes por lA 

11 



3.4.1. Vari.ables independientes" 

Tipos de amamantamiento y edad al destete (3): amamantamiento restringido con destete a 60 

días (AR60), amamantamiento restringido con deslete a 180 dlas (ARl80) y amamantamiento 

continuo con destete a 180 días (AC180). 

Tratamiento hormonal (2): Progestágeno + eCG y eCG sola. 

Condición corporal al parto, al iniCIar y al finalizar el empadre (3), como covariables. 

Peso vivo al parto, al iniciar y al finalizar el empadre (3), como covariables. 

3.4.2. Variables dependientes 

Porcentaje de fertilidad a lA (FIA) 

Porcentaje de fertilidad a MN (FMN). 

Porcentaje de fertilidad total (FT) 

Aneslro al final del empadre (AFE) 

Intervalo parto-estro (IPE), en días. 

Intervalo parto-concepción (IPC), en días. 

3.4.3. Modelo estadistico 

Yij = f.l+A+B+AB+Xl+X2+X3+X4+X5+X6+Eij 

Donde: 

Yij = Variable de respuesta; 

Il = Media general de la variable; 

A = Efecto del Amamantamiento; 

B = Efecto del Tratamiento Hormonal; 

AS = Efecto de la interacción Amamantamiento- Tratamiento Hormonal; 

Xl = Peso vivo al parto como covariable; 

X2 = Peso vivo al inicio del empadre como covariable; 

X3 = Peso vivo al final del empadre como covariable; 
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X4 = Condid6n corporal al parto como covariabte; 

X5 = Condid6n corporal al inicio del empadre como covariabfe, 

X6 = ConOidón corporal al finaf del empadre como covariable; 

Eij ; Error aleatorio, distribuido normalmente con M;Q y 5=1. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Efecto del Tipo di Amamantamiento. 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados del efecto del tipo de amamantamiento sobre las 

variables: fertilidad a inseminación artfficial (FIA), fertilidad a monta natural (FMN), fertilidad total 

(FT) servicios por concepción (SPC) y anestro al finalizar el empadre (AFE). Como se puede 

observar, no hubo efecto significativo del tipo de amamantamiento por sí solo sobre ninguna de las 

variables citadas; aunque el Grupo e mostró una menor FIA (35%), pero mayor FMN (22.5%), sin 

embargo, las dFferencias no fueron estadísticamente significativas (P>O.05), en comparación ron 

los Grupos A y B que presentaron una FIA de 47.5% Y 12.5%, respectivamente y una FMN de 

12.5% para ambos Grupos. En cuanto a fertilidad total (FT), el grupo B presentó LI1 valor superior 

(50'04) al de los Grupos A (47.5%) Y C (35%), sin embargo, la diferencia tampoco fue significativa 

(P>O.OS). Con respecto al número de servicios por concepción (SPC) y a la tasa de anestro al 

finalizar el empadre (AFE), tampoco se vieron afectados significativamente por el amamantamiento 

(P>O.05). 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de los intervalos: parto-estro (IPE) y parto-concepci6n 

(IPe), en función solo del tipo de amamantamiento; como se observa, el tipo de amamantamiento 

no tuvo efecto estadísticamente significativo (P>O.05) sobre la duración de los distintos intervalos 

posparto. 

En el Cuadro 3 se presenta el efecto del tipo de amamantamiento, independientemente de la 

sincronización, sobre la respuesta acumulada de estros a 48, 72 Y 96 h después de aplicado el 

tratamiento hormonal. No hubo efecto estadísticamente significativo (P>O.05) del tipo de 

amamantamiento sobre la respuesta al estro; resalta que la tasa acumulada de estros no cambió 

después de las 72 h postratamiento. A pesar de que se observó una tasa de estro acumulada 

ligeramente mayor el Grupo B, las diferencias no fueron significativas estadísticamente, 

4.2. Efecto del Tratamiento Honnonal. 

Los resultados referentes a fertilidad a inseminación artificial (FlA), fertilidad a monta natural 

(FMN), Fertilidad total (FT), servicios por concepción (SPC) y anestro al final del empadre (AFE), 

14 



en función del tratamiento hormonal se presentan en el Cuadro 4. Como se puede apreciar, la FIA 

fue significativamente mayor (P<O.05) con el Tratamiento 1 (implante de Norgestomet por 9 días 

más eCG) con 55% de FIA, en comparación con el Tratamiento 2 (solo eCG) con 33% de FIA De 

iyUdi íOfllTi::I ocurrió con ia f 1, la cual fue significativamente superior (P<O.05) en el Tratamiento 1 

(70%) que en el TratamIento 2 (50%). No hubo diferencias significativas (P>O.OS) en cuanto a FMN 

y SPC entre los dos tipos de Iratamiento hormonal. En cuanto a la tasa de AFE, aún cuando se 

presente un valor sUpeOor en las vacas que recibieron el Tratamiento 2 {26.6% de AFE}, en 

comparación con las vacas que recibieron el Tratamiento 1 (13.3%), tampoco difirió 

significativamente (P>O.05) entre tratamientos. 

En el Cuadro 5 se muestra el efecto del tratamiento hormonal sobre los intervalos posparto: ¡PE e 

IPe. En cuanto aIIPE, este fije significativamente (P<O.05) menor para las vacas del Tratamiento 1 

con 69.50 días, en comparación con las vacas del Tratamiento 2 que presentaron un IPE de 86.50 

días, lo cual quiere decir que las vacas que recibieron el Tratamiento 2 requieren más tiempo para 

manifestar el estro, después de parir. No hubo diferencias estadísticamente signfficativas (P>O.05) 

en el IPC entre tratamientos; a pesar de que las vacas del Tratamiento 1 presentaron un menor 

IPe (90 días) en comparación con el Tratamiento 2 (105 dias). 

En el Cuadro 6 se muestra el efecto del tratamiento hormonal sobre la tasa aaJmulada de estros a 

48, 72 Y 96 h postratamiento. En donde se observa que hubo un efecto altamente significativo 

(P<O.OOl) del tratamiento hormonal sobre la tasa 80Jmulada de estros a los diferentes tiempos 

evaluados. En el intervalo de O a 48 h la tasa de manifestación de estros fue de 61.5% y el 8.6% 

para los tratamientos 1 y 2 respectivamente, en donde las diferencias fueron altamente 

significativas (P<O.OOl). Para el intervalo de 49 a 72 h, la tasa de manifestación de estros fije de 

80.9% y de 19.3% para los tratamientos 1 y 2, respectivamente, en donde también las diferenoas 

fueron altamente significativas (P<O.OO1). A partir de ese tiempo ya no hubo más vacas que 

manifestaran estro en ninguoo de los dos tratamientos, por lo que la tasa aOJmulada de estros 

para el intervalo 73 a 92 h fue el mismo que para 49 a 72 h. Estos resultados indican que los 

tratamientos aplicados pueden inducir el estro hasta un máximo de 72 h postratamiento, lo cual 

tiene gran utilidad desde el punto de vista práctico. 
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4.3. Efecto de la Interacción: Tipo de Amamantamiento-Tratamiento Hormonal. 

En el Cuadro 7 se presentan los resultados referentes a la fertilidad a inseminación artificial (FIA), 

fertilidad a monta natural (FMN), fertilidad lotal (FT) servidos por concepción (SPC) y anestro al 

finalizar el empadre (AFE) en función del tipo de amamantamiento (Grupos A, B, C) y tratamiento 

hormonal (Tratamientos 1 y 2). 

El mayor porcentaje de FIA correspondió al subgrupo A1 con 70%, esto fue diferente 

estadisticamente (P<O.05) de los subgrupos A2 y C2, que presentaron la menor FIA, ambos con 

25% en donde las diferencias fueron estadísticamente significativas (P<O.05); la FIA obtenida en 

los demás subgrupos no fue estadísticamente diferente (P>0.05). 

En cuanto a la FMN, el subgrupo C2 presentó la mayor fertilidad (35%), siendo la menor para el 

subgrupo 82 con el 5%, observándose una diferencia significativa entre ambos (P<O.05); mientras 

que, en los subgrupos Al, 1\2, 81 Y Cl, los porcentajes de FMN fueron 15%, 10%,20% Y 10%, 

respectivamente, no existiendo diferencias significativas entre subgrupos (P>0.05) 

Considerando la fertilidad total, el subgrupo Al obtuvo la mayor FT (85%) Y el subgrupo 1\2 la 

menor FT (35%) cuyas diferencias fueron estadísticamente significativas entre si(P..:O.05). Sin 

embargo, no presentaron diferencias significativas con los demás grupos, los cuales obtuvieron 

porcentajes de FT intermedios. 

El subgrupo 81 Iuvo el mayor promedio de SPC (1.55), mientras que el subgrupo 82 promedió 

1.00 SPC. los demás subgrupos obtuvieron promedios de SPC intermedios, sin embargo en 

ninguno de los casos hubo diferencia significativa (P>O.05). 

Con respecto a la tasa de anestro al final del empadre, el subgrupo A1 presentó 0% de AFE; 

mientras que en los subgrupos 82 y C2, la tasa de AFE fue del 30%. siendo las diferencias 

significativas estadísticamente (P<O.05). los demás subgrupos presentaron porcentajes de AFE 

intermedios, pero la diferencia no fue significativa (P>O.05). 

En el Cuadro a, se presenta el efecto del amamantamiento y tratamiento hormonal sobre el 

Intervalo Parto - Estro (IPE) e Intervalo Parto -Concepción (IPC), en donde se observa que ellPE 
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fue significativamente menor en el subgrupo 81 con respecto a los subgrupos A2, 82 Y C2 

(P<O.05). Por otro lado, el ¡PE del subgrupo Cl fue significativamente menor (P<O.05) que el de los 

En cuanto al IPC, este fue significativamente menor en el subgrupo 81 con respecto a los 

subgrupos 82 y C2; sin embargo, las diferencias de éstos frente a los demás subgrupos (Al, A2. Y 

C 1) no fueron significativas (P>O.05). 

En el Cuadro 9, se presenta el efecto del amamantamiento y tratamiento hormonal sobre la tasa de 

estros acumulada (TEA) a 48, 72 Y 96 h después de aplicado el tratamiento hormonal, donde se 

puede observar que la tasa acumulada de estros para los diferentes periodos siempre fueron 

significativamente menores en los subgrupos A2, 82 Y C2, en comparación ron los subgrupos A 1, 

61 Y Cl (P<0.05) También es notono que el máximo valor de TEA se alcanzó en el periodo de 49 

a 72 h postratamiento, ya que no hubo presentación de estros para el periodo de 73 a 96 h 

Con respecto al efecto de la CC al parto y al inicio del empadre sobre la fertilidad, se observa que 

las vacas con CC al parto < 3 puntos presentaron una FT de 53%, mientras que las vacas con ec 
al parto> 3, obtuvieron una FT de 69%, pero la diferencia no fue significativa (P>O.05). En cuanto a 

la ce al inicio del empadre, las vacas de ce < 3 tuvieron un 50% de FT y las de ce > 3 

presentaron un 7t% de FT (P>O.05) (Cuadro 10). 

4.4, Efecto del TIpo de Amamantamiento sobre el Peso Vivo. 

En la Figura 1 se presenta de manera esquemática la evolución del peso vivo (PV), desde el parto 

hasta 180 dias posparto, en función del tipo de amamantamiento y edad al destete. Como se 

puede apreciar, hubo una calda en el PV desde el parto hasta los 60 dlas posparto en los tres 

grupos de amamantamiento, lo que representó, con base en el peso al parto, una pérdida del 

5.5%,9.4% Y 5.5% de PV a los 60 días posparto para los Grupos A, B Y e, respectivamente. 

Los Grupos A y e continuaron bajando de peso hasta los 90 días posparto, equivalente a una 

pérdida del 6.1% y 7.2% del PVal parto, respectivamente; por el contrario, en el Grupo B para ese 
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mismo tiempo se observó una ganancia en el PV, que equivale al 9.1% de pérdida de PV respecto 

al parto. Para el periodo de 120 días posparto, los Grupos A y B mostraron una franca 

recuperación en el PV, en donde la pérdida respecto al parto fue de 3.3% y 7%, respectivamente; 

pérdida equivalente al 6% respecto al PV del parto. 

Para 150 días posparto, las vacas de los Grupos A y 8 continuaron en ganancia de peso, ya que 

solo mostraron una pérdida equivalente al 0.09% y 4.6% del PV al parto, respectivamente; 

mientras que en las vacas del Grupo C la pérdida fue del 6.1 % frente al PV del parto. Nuevamente, 

para 180 días posparto los Grupos A y B mostraron una recuperación del PV equivalente a 1.04% 

y 3.6% del PV al parto; mientras que, para este mismo tiempo posparto, el Grupo e aún mantuvo 

un déficit de 5.5% respecto al PV del parto. 

4.5, Efecto del Tipo de Amamantamiento sobre la Condición Corporal. 

En la Figura 2 se presenta en forma esquematizada el resultado de la evolución de la condición 

corporal (CC) desde el parto hasta 180 días posparto, para los diferentes grupos por tipo de 

amamantamiento y edad al destete. /JJ igual que ocurrió con el PV, la ec también disminuyó 

drásticamente desde el parto hasta 30 días posparto en todos los grupos. A partir de este tiempo, 

en el Grupo A se observó lila rea.Jperación en la ce, alcanzando a los 90 días posparto la misma 

calificación que habían presentado al parto (CC>2.5), logrando un incremento a los 180 días del 

21.45% respecto a la observada al momento del parto. El Grupo S, a los 60 días posparto aún 

continuó bajando la ce respecto a la del parto; no obstante, desde los 90 mostró una rea.Jperación 

gradual la cual se mantuvo hasta los 180 dias posparto ruando presentó una CC 13.44 % superior 

a la mostrada al parto. Por el contrario, el Grupo C mostró una disminución gradual y sostenida, 

desde el parto hasta 180 días posparto, para que al finalizar el experimento presentara una 

disminución equivalente al 2.8%, respecto a la ce registrada al parto. 
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5. DISCUSiÓN 

5.1. Efecto del Tipo de Amamantamiento. 

En el presente trabajo la restricción del amamantamiento no ayudó a incrementar la tasa de 

fArtilidad en forma significativa (P>O.05), como se plJede nh~rvar Rn GLlwtrn 1: el (;rllpn e mostró 

una menor FIA (35%) en comparación oon los Grupos A y B (47.5% Y 50%, respectivamente). Esto 

sugiere que el AC repercute en una menor fertilidad, si no se considera el tratamiento hormonal. Lo 

anterior pudo corrobarse ya que la FMN mostrada fue mayor en las vacas del grupo e (22.5%), 

comparada con los Grupos A y B (12.5% Y 12.5%, respectivamente). Resultados similares a los del 

presente trabajo fueron reportados por Basurto et al. (11), quienes reportaron tasas de preñez del 

orden de 75% a 89.5% para las vacas en AR con destete precoz a 60 días, y de 50% a 60% para 

aquellas en AC hasta 180 días posparto. Por su parte, Galina y Arthur (30), concluyeron que 

normalmente la fertilidad es 10% menor en vacas que amamantan, comparada con las vacas 

secas. Por otro lada, Williams 1990 (70) demostró que cuando se restringió el amamantamiento se 

incrementó la tasa de concepción. También T egegne et al. (67) reportaron que con el 

amamantamiento restringido la tasa de preñez fue de 46%, comparada con 22% obtenido en las 

vacas en amamantamiento continuo, resultados que aunque fueron menores a los obtenidos en el 

presente estudio, el comportamiento observado fue similar. 

Es aceptado, que la fertilidad durante el posparto temprano es baja (65), debido a que pueden 

ocurrir fallas en la fertilización, en el transporte de gametos, o bien, que aún el útero no adquiera la 

capacidad para mantener el embrión. Otros autores (65,19), proponen como posibles causas la 

presentación de ciclos estrales cortos y la formación de cuerpos lúteos anormales. Tales 

situaciones no pudieron detectarse a partir de los resultados del presente estudio, ya que la FT fue 

elevada al compararla con los parámetros normales reportados en la literatura para el ganado 

Cebú en condiciones tropicales (30). 

En el presente estudio el tipo de amamantamiento no afectó significativamente (P>O.OS) el número 

de servicios por concepción (SPC). Como se muestra en el Cuadro 1, el menor número de SPC fue 

para el grupo C (1.26) y el máximo para el grupo A (1.38); ambos resultados son mejores a los 

reportados por otros investigadores como Soto (66) quien trabajando con vacas Brahman con o sIn 
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suplemento alimenticio, reportó 2_3 y 2.1 SPC, respectivamente. Por otro lado, Basurto (12), 

trabajando con vacas F1 (HoIstein x Cebú) en ordeño dos veces/día, reportó 1.7 y 1.66 SPC para 

vacas con y sin amamantamiento, respectivamente. También Ortiz (48) en vacas F1 (Holstein x 

Cebú) baJO amamantamiento restnngldo obtuvo 1.!J ::;Pl.; 

En varios estudios se ha demostrado que tanto la frecuencia, como la intensidad o duración del 

amamantamiento, ejercen efectos detrimentales sobre la eficiencia reprodudiva al prolongar el 

anestro posparto (67,70); se ha observado que para ocasionar el anestro es suficiente una 

freruencia de dos a tres amamantamientos por dia (70). En estudios de campo la intensidad del 

amamantamiento guarda una relación muy estrecha con mayor duración del anestro posparto y 

menor tasa de preflez (S7). Lo anterior coincide con los resultados del presente estudio, ya que, 

como se muestra en el Cuadro 1, la incidencia de AFE fue mayor en el Grupo C, puesto que el 

27.5% de las vacas no presentó estro ni actividad ovárica desde el parto hasta que finalizó el 

empadre y en consecuencia, tampoco recibieron servicio de lA o MN; mientras que en el Grupo A 

fue menor, con solo 10.0% y el Grupo B obtuvo un valor intermedio de 22.5%. Estos resultados, 

aunque no significativos desde el punto de vista estadístico (P>0.05), representan una ventaja para 

el productor a favor de la restricción del amamantamiento, desde los puntos de vista práctico y 

económico en la reducción del anestro posparto. 

Efectos similares fueron obtenidos por Pimentel et al. (53) quienes trabajando con vacas de razas 

cárnicas, lograron reducir el anestro posparto de 60.4% en las que amamantaron durante 200 días 

a 13.8% en las que destetaron a 90 días posparto. También Moore y Campos da Rocha (43), 

mencionan las ventajas del destete precoz en la reducción del anestro posparto cuando el 

esquema reproductivo se basa en un empadre estadonal de corta duradón. 

la teoría de que el amamantamiento retarda la actividad ovárica posparto ha sído estudiada 

anteriormente (S5). A partir de diversos estudios, se ha postulado que el cese temprano de la 

lactación (destete) incrementa la tasa de concepción en un empadre estacional controlado (43). 

También se ha observado Que cuando se restringe o se interrumpe el amamantamiento disminuye 

el ¡PE. Short el al. citado por Witliams 1990 (70), demostraron que en las vacas a las que se les 

practicó mastectomia ellPE disminuyó a 12 días; mientras que este fue de 65 y 25 días, para 
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vacas que amamantaron y para las que no lo hicieron, respectivamente. Además, Basurto el al. 

(11) reportó en vacas Cebú que cuando se restringió el amamantamiento y se destetó a 60 dias 

posparto, la duración dellPE (64±4.9 dias) fue menor que cuando se restringió el amamantamiento 

V AA riR~tAtñ h:::IC:.I:::¡ 1M ni .... ""." ... "" ..... 17Q.¿.A 7 .... ; ..... \ . - -- --- .. - ._- .. _-,..--,..-,._\'_ ................. ,. 
En el presente estudio la combinación del AR con el destete a 60 días (Cuadro 2) no mejoró de 

manera significativa (P>O.D5) la duración dellPE (84.1±6.1 días) frente a los Grupos de AR yAC. 

ambos con deslete a 100 dias (79.05t55.7 días y 83.3t5.8 días, respectivamente). Tegegne el al. 

(67) reportaron que ellPE se redujo 13 días en las vacas en AR. Otros aulores (13,15,31) han 

informado resultados similares a los del presente estudio ruando aplicaron la restricción del 

amamantamiento. 

Williams (70) sostiene que el destete precoz tiende a disminuir el intervalo parto-concepción (IPC). 

En el presente estudio el tipo de amamantamiento y edad al destete no afectaron 

significativamente (P>O.05) en IPC (Cuadro 2). Estos resultados difieren de los obtenidos por 

Moore Y Campos da Rocha (43) en vacas Gyr, quienes reportaron un IPC de 230 días cuando el 

destete fue a los 6 meses posparto (tradicional) y de 56 días en las que destetaron a 30 días 

posparto. Por el contrario, González (31) reportó un IPC menor para vacas en AC (92 días), en 

comparación con 101 días para vacas en AR. No obstante. ellPC obtenido en el presente estudio 

puede asegurar que las vacas queden gestantes dentro de un empadre estacional de corta 

duración y logren tener un parto por año, lo cual resulta de gran utilidad desde los puntos de vista 

práctico y económico. 

En el presente estudio no hubo efecto estadfsticamente significativo (P>O.05) del tipo de 

amamantamiento sobre la respuesta al estro a los diferentes intervalos (Cuadro 3); sin embargo, 

resalta que la tasa acumulada de estros no cambió después de 72 h postratamiento. Estos 

resultados contrastan con los obtenidos por González (31) en un estudio similar, quien encontró 

mayor porcentaje acumulado de estros en las vacas que estuvieron en AR (>70%) que en las de 

AC «55%), e igualmente la proporción de vacas en estro no incrementó después de las 72 h 

postratamiento. También Tegegne et al. (67) reportaron que el AR incrementó la proporción de 

vacas que mostraron estro (74%) en comparación con las vacas que estaban en AC (42%). 
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5.2. Efecto del Tratamiento Honnonal. 

En función de que el tipo de amamantamiento no afectó significativamente (P>O.05) la FIA, FMN Y 

fertilidad total (FT), de acuerdo con el análisis de la varianza, las diferencias encontradas se 

debieron al tratamiento hormonal. Las tasa de FIA fue significativamente mayor (P<O.05) con el 

Tratamiento 1 (implante de Norgestomet por 9 días más 250 UI de eCG), en comparación con el 

Tratamiento 2 (solo 250 UI de eCG). También la FT fue significativamente superior (P<O.05) en el 

Tratamiento 1 respecto al Tratamiento 2. lo anterior sugiere que la combinación del progestágeno 

+ valerato de estradiol, provocan una presensibilizaci6n del eje hipotálamo-hipófisis-gónada y de 

esta manera la acción de la eCG provoca el desarrollo folicular y ovulación dentro de un margen de 

tiempo muy estrecho (5). Esto coinCide con lo reportado por Roche et al. (60), quienes concluyeron 

que en vacas cámicas sometidas al estrés del amamantamiento y en vacas lecheras al de la 

lactación, la aplicación de eCG al finalizar el tratamiento con progestágenos y estradio/ a 60 días 

posparto, favorece la adividad ovárica y la fertilidad. 

Además, los resultados del presente estudio coinciden con los infonnados por González (31) quien 

en un estudio con tratamientos hormonales similares a los del presente trabajo, en donde el grupo 

de vacas con el Tratamiento 1 alcanzaron una FT 76%, comparada con un 69% obtenido en el 

Tratamiento 2. 

Zarco y Hernández (71) reportan que los animales tratados con progestágenos y estradiol 

presentan signos de estro sin que ocurra la ovulación, y que la fertilidad al estro sinaonizado es 

baja (25-30%). Por el contrario, en otro estudio con vacas cárnicas que estuvieron en aneslro 

posparto y amamantando a sus becerros, se demostró que el tratamiento con progestágeno + 

benzoato de estradiol incrementó la proporción de vacas que mostraron estro y formaron Cl, en 

comparación con las vacas que recibieron tratamientos con el progestágeno o con el benzoato de 

estradiol por separado (27). En el presente estudio no hubo diferencias significativas (P>O.05) en 

cuanto al número de SPC entre los dos lipos de tratamiento hormonal utilizados (Cuadro 4), ya que 

para el Tratamiento 1 fueron 1.34 SPC y para el Tratamiento 2 fueron 1.27, lo cual se respaldó por 

la elevada tasa de FIA alcanzada con el Tratamiento 1 (Cuadro 4). Cenizal et al. (16) reportaron un 
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promedio mínimo de 1.65 SPC en vacas tratadas con GnRH y análogos de prostaglandina F2 alfa. 

Igualmente, Garza el al. (28) obtuvieron 2.0 SPC con el tratamiento de 500 mg de somatolropina 

bovina. 

Por otro lado, la tasa de AFE, aún cuando tampoco difinó sIgnificativamente (P>O.OS) entre 

tratamientos, se apreció una tendencia a ser superior en las vacas que recibieron el Tratamiento 2 

(26.6%), en comparación con las vacas que recibieron el Tratamiento 1 (13.3%). Estos resultados 

concuerdan con lo reportado por Basurto et al (6), quien menciona tasas de AFE de 13.3% y 26.6% 

para vacas tratadas con CIDR-B + benzoato de estradiol y Norgestomet + 500 UI de eCG, 

respectivamente. Esos resultados y los del presente estudio apoyan la teoría de Roche el al. (60) 

respecto a que el tratamiento con progestégeno por 7 a 12 días, reduce el intervalo a la ovulación, 

disminuye la incidencia de cidos estrales cortos y aumenta manifestación conductual del estro. 

Además, los resultados del presente estudio, sugieren que los tratamientos hormonales son de 

particular valor como inductores de la actividad ovárica en grupos de hembras después del parto, 

las cuales probablemente se encuentren en anestro. 

En el presente estudio IPE (en días) fue signifICativamente menor (P<O.05) para las vacas del 

Tratamiento 1 (69.5±4 dias), en comparadón con el Tratamiento 2 (86.5±5 días) (Cuadro 5). Esto 

concuerda con lo reportado por González (31), quien obtuvO IPE menor de 70 dfas con el 

Tratamiento 1 y más de 75 días con el Tratamiento 2. Además, concuerda con lo reportado por 

Basurto (6), quien obtuvo intervalos parto-estro de 64.2±18 días en vacas tratadas con 

progesterona natural y benzoato de estradiol por vía intravaginal durante 9 días (CIDR-B) y 

68.5±21 días para vacas tratadas con implante de Norgestomet por 9 días + 500 UI de eCG al 

retirar el implante. 

El tratamiento hormonal no afectó la dll'ación dellPC en el presente estudio (Cuadro 5); sín 

embargo las vacas del Tratamiento 1 presentaron un menor IPC (90±5.07 días) en comparación 

con el Tratamiento 2 (105±5.25 días). Larson y Kírakofe (39), conduyeron que el valerato de 

estradíol es necesario para que al retirar el implante de Norgestomet se provoque la inducción del 

estro. También, Roche et al. (60) sostienen que la combinación progestágeno + estradiol es 
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necesaria para que la eCG provoque el desarrollo folicular y la ovulación. Por lo tanto, es probable 

que la combinación hormonal utilizada en el Tratamiento 1 deJ presente estudio, explique porqué 

hubo una menor duración del intervalo parto - concepción. Además, los resultados del presente 

estudio concuerdan con lo obtenido por Basurto et al. (11), quienes reportaron un IPC de 92.5±42 

días en las vacas tratadas durante 9 dlas con CIOR·B + benzoato de estracliol por vía intravaginal y 

de 75.8±20 días en las vacas tratadas durante 9 días con Norgestomet en implante subcutáneo y 

500 UI de eCG intramuscular al retiro del implante. 

En el presente estudio, se presentó un efedo altamente significativo (P<O.OC)1) del tratamiento 

honnonal sobre la tasa acumulada de estros a los diferentes tiempos evaluados. En el intervalo de 

O a 48 h, la tasa de manifestación de estros fue de 61.5% y el 8.6% para los tratamientos 1 y 2, 

respectivamente, en donde las diferencias fueron altamente significativas (P<O.OO1). Para el 

intervalo de 49 a 72 h, la tasa de manifestación de estros fue de 80.9% Y de 19.3% para los 

tratamientos 1 y 2, respectivamente, en donde también las diferencias fueron altamente 

significativas (P<O.OO1) (Cuadro 6). A partir de ese tiempo ya no hubo más vacas que manifestaran 

estro en ninguno de los dos tratamientos, por lo que la tasa acumulada de estros para el intervalo 

73 a 92 h fue el mismo que para 49 a 72 h. Estos resultados indican que los tratamientos aplicados 

pueden inducir el estro hasta un máximo de 72 h postratamiento, lo cual tiene gran utilidad desde 

el punto de vista práctico, concordando con las evidencias previas (60, 39, 70). 

Por otro lado, los resultados del presente estudio concuerdan con los obtenidos por Porras et al 

(54), quienes reportaron 75% de respuesta al estro sincronizado en vacas amamantando y en 

anestro: asimismo, concuerdan con los resultados reportados por Zarro y Hemández (71), que 

obtuvieron 80% de respuesta al estro en un lapso de 48 a 72 horas y por González (31), quien 

reportó 75% de respuesta al estro con la combinación progestágeno + eCG y 54% cuando aplicó 

soloeCG. 
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5.3. Efecto de la Interacción: Amamantamiento--Tratamiento Hormonal. 

En diversos estudios se ha evaluado la fertilidad en vacas Brahman en empadre estacional, en los 

cuales se han aplicado diferentes modalidades de control del amamantamiento y tratamientos 

hormonales. En el presente estudio la FIA fue Intenor a la reportada por Gonzcti~.L (3í) ~ii üíi 

estudio similar, con 63% para vacas en AR con destete a 60 días, 53% para vacas AR que 

destetaron a 180 días y 42% para las vacas en AC cuyo destete fue a 180 días posparto. Por Su 

parte Brundrett et al., citado por Williams (70), obtuvieron el 90°,4 de tasa de preñez al combinar 

destete precoz con Norgestomet y valerato de estradiol y 80% en el grupo control. 

En otros estudios se han reportado resultados inferiores; Mora (44), reportó 42% para AR y 20 % 

para AC en vacas Suizo Pardo x Cebú de doble propósito, tratadas con dispositivo intravaginaJ de 

progesterona natural y estradiol por 9 días (CIDR-B) más 250 UI de eCG al retirar el dispositivo, 

Roche (60) obtuvo 20% de FT en vacas con 60 días posparto utilizando CIDR-B + 500 UI de eCG. 

También, Porras y Galina (54), reportaron una FT de 12% en vacas Suizo Pardo x Cebú en anestro 

tratadas con Norgestomet + estradiol durante la lactación. Esa menor FT puede atribuirse a que las 

vacas de los estudios citados se enoontraban en ordeno, además del amamantamiento y las del 

presente estudio no fueron ordeñadas. Al respecto, algunos autores coinciden en que la 

producción láctea prolonga el anestro posparto y disminuye los porcentajes de fertilidad (58, 56). 

La edad a la que se destetan los becerros también juega un papel importante en el desempeno 

reproductivo de las vacas y puede alterar la fertilidad independientemente del tratamiento hormonal 

aplicado. Por ejemplo, Vázquez (69) informó que las vacas (Brahman) en amamantamiento 

restringido que destetaron a 60 dias tuvieron una FT de 92.85% cuando fueron tratadas ron CIDR

e + 250 UI de eCG, y de 83.3 % cuando el tratamiento fue solo con 250 UI eCG. En ese mismo 

trabajo en los grupos que destetaron a 180 días posparto la FT fue 85.7% Y 76.4% para CIDR-B + 

eCG y solo eCG, respectivamente. En el presente estudio el amamantamiento y edad al destete no 

tuvo efecto significativo sobre la FT (Cuadro 1); sin embargo, el tratamiento hormonal afectó este 

indicador reproductivo, siendo mayor la FT en con el Tratamiento 1 (Cuadro 4). 

González (31) reportó 89.4% de tasa de preflez al combinar AR + destete precoz (60 días) + 

Norgestomet + eCG en vacas Brahman, mientras que utilizando la combinación: AR+destete a 60 
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días posparto + 250 UI de eCG, obtuvo 84.2% de preñez. Con esas mismas combinaciones de 

amamantamiento y destete, en el presente trabajo se obtuvo una tasa de preñez de 85% cuando 

se usó progestageno y solo 35% cuando únicamente se aplicaron 250 UI de eCG. Probablemente, 

las diferencias estriban en que en el presente estudio el subgrupo A2 fue integrado por un mayor 

número de vacas primíparas, las cuales al someterse al estrés del parto y de la lactación, tuvieron 

una pérdida de condición corporal más pronunciada y en consecuencia su eficiencia reproductiva 

fue menor 

Como es evidente, la interacción entre el amamantamiento y la edad al destete afectaron la 

respuesta al Tratamiento con eCG; ya que en los subgrupos A2, 62 Y C2 se obtuvieron las tasa 

más altas de AFE, comparativamente con los subgrupos A1, 61 Y C1. Es muy notorio que en el 

subgrupo A 1 no hubo ninguna vaca en anestro al finalizar el empadre, lo cual sugiere que el 

sinergismo entre la restricción del amamantamiento, el destete precoz y el tratamiento hormonal 

(Norgestomet + eCG) puede ser una medida práctica para reducir la dLKación del anestro posparto 

y aumentar la tasa de prei\ez. 

Lo anterior se ve reforzado por el efecto que se encontró en el presente estudio con tal 

combinación sobre los intervalos parto - estro y parto • concepción. Corno puede observarse, el 

¡PE fue menor en el subgrupo A 1, lo que indica menor tiempo para reanudar la actividad ovárica 

posparto; resultados similares obtuvieron Moore y Campos da Rocha (43) en vacas que solo 

amamantaron durante un mes, comparado con las que amamantaron 2 o más meses, tal como 

ocurrió en las vacas que amamantaron hasta 180 días en el presente estudio, en donde el IPE fue 

mayor. No obstante, el número de parto puede tener repercusiones importantes sobre la actividad 

ovárica y los intervalos posparto, tal como ocurrió en el subgrupo A2 que tuvo mayor proporción de 

vacas primíparas, en donde a pesar del destete temprano, sus parámetros fueron los menos 

eficientes, lo cual también puede atribuirse a que solo recibieron eCG como tratamiento hormonal. 

Además, esto se apoya en trabajos previos, donde se ha demostrado que las vacas de primer 

parto presentan lasas de preflez menores e IPC más prolongados que las multíparas al disminuir 

las reservas de energía, como una consecuencia de la pérdida de peso o condición corporal y que 

dificilmente cubren sus requerimientos de nutrientes durante el periodo posparto (20, 51). 
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En el presente estudio el subgrupo 81 tuvo el menor IPC (P<O.OS), sobre todo al compararlo con el 

subgrupo C2: lo cual sugiere que, al no existir efedo significatIvo del tipo de amamantamiento, las 

diferencias son atribuibles solo al tratamiento honnonaJ 

En este trabajo el subgrupo A1 tuvo la mayor presentaCión de estros (88.23%) 72 h después del 

tratamiento hormonal, respuestas muy cercanas presentaron los subgrupos B 1 Y e 1; sin embargo, 

los subgrupos C2, 82 y /J\2 tuvieron las respuestas más pobres (Cuadro 7). Estos resultados 

sugieren mayor uniformidad en la respuesta al estro cuando se emplean progestágeno + eCG. 

También CavaJieri et al. (17), obtuvieron resultados similares a través de medir el tiempo al que 

ocurren la ovulación y el pico de LH después del tratamiento con Norgestomet durante 10 días + 

valerato de estradio! el primer día y eCG el último día 

El efecto anterior no pudo demostrarse en las vacas del subgrupo /J\2 en donde la respuesta al 

estro fue menor. Es probable que el destete precoz con la sota aplicación de eCG no fue suficiente 

estimulo para provocar desarrollo foliOJlar y manifestación del estro; sin embargo, también es 

probable que la pérdida de condición corporal en este subgrupo fue tal, que las reservas 

energéticas agotadas impidieron la respuesta (20). 

En lo que respecta al porcentaje de respuesta a estro, aparentemente la restriCCión del 

amamantamiento y destete precoz a 60 días (Grupo A) no se reflejó en una mejoría substancial de 

esta variable; sin embargo, es pertinente hacer la adaración de que la asignación de las vacas a 

cada subgrupo pudo representar un sesgo, ya que al subgrupo A2., en donde se obtuvo una FlA del 

25%, le correspondieron 11 vacas primlparas, como ya se mencionó anteriormente, mientras que 

en el subgrupo A1 en donde la FIA fue de 70% la mayoría de las vacas fueron multíparas. 

5.4. Efecto del Peso Vivo y Condición Corporal. 

En este experimento las vacas con CC > 3 al parto tuvieron un porcentaje de fertilidad de 69.2% y 

en las que mostraron ce <: 3 la fertilidad fue del 53%, sin embargo esto no fue estadísticamente 

diferente (P > 0.05), esto concuerda con lo encontrado por Tegegne et al. (67) quienes mencionan 

que los cambios en el PV y la CC durante el período posparto ejercen influencia negativa sobre la 

duración del anestro y la subsecuente fertilidad. Además, Vargas (68) reportó tasas de fertilidad del 
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mismo orden (4375 Y 78.87%) en vacas con condición corporal al parto < 4 Y > 5 (Escala de 1 a 

10), respectivamente. 

En el presente trabajo la evolución del PV se asoció significativamente (P<O.01) con la ce. sobre 

todo en función del tipo de lactancia; por ejemplo en las vacas del Grupo B cuando decreció o 

aumentó la ce, también decreció o aumentó el peso vivo (PV). En diversos estudios se ha 

analizado cuantos Kg de peso se pierden por cada punto disminuido en la ec. Mukasa·Mugerwa et 

al. (46) en vacas Cebu Boran reportaron que por cada unidad de incremento en la ce. se ganaron 

25 Kg Y por el contrario por cada unidad de ce disminuida se perdieron 50 Kg 

En el presente estudio, la ce de las vacas fue mejor en las de AR que en las de Ae, lo cual pudo 

deberse a la reducción en la frecuencia del amamantamiento disminuyendo con esto las exigencias 

metabólicas de las vacas para mantener la lactación (13,70), ya que se ha visto que en vacas 

cárnicas que amamanta un becerro sus requerimientos nutricionales se incrementan hasta en un 

tercio (64). En condiciones normales de trópico, el pastoreo no alcanza a cubrir los requerimientos, 

principalmente de energía al inicio de la lactancia, lo que conduce a una severa pérdida de peso y 

condición corporal durante el posparto; mientras el balance energético no se vuelva positivo, las 

vacas retrasan las actividades reproductivas en un inlento de preservación, manifestándose como· 

anestro, subestro, baja fertilidad y prolongación del intervalo entre partos y bajas tasas de parición 

(43). 

Se ha postulado que la pérdida de peso durante el posparto temprano es inevitable y no muestra 

diferencias entre vacas lactando y no lactando (49,62,43), tal como ocurrió en el presente estudio, 

en donde las vacas de los diferentes grupos perdieron igualmente peso y condición corporal hasta 

los tres meses posparto. Sin embargo, también se aseglHa que el estrés lactacional se puede 

reducir por medio de una mejora en la alimentación durante el periodo posparto; asi como también, 

puede ser de gran ayuda la restricción del amamantamiento ylo el destete temprano (43,49). En el 

presente estudio, las vacas en AR y destetadas a 60 días posparto iniciaron la recuperación del PV 

y ce a partir de los 60 dlas posparto, para mostrar una dara recuperación para el empadre. 

En las vacas del Grupo C del presente estudio, se observó una pérdida de PV y CC desde el 

momento del parto. la cual continuó hasta el destete. Esto coincide con lo reportado por Moore y 
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Campos da Rocha (43) Quienes mencionan que vacas amamantando sufrieron una severa pérdida 

de peso durante los primeros tres meses de lactación, misma que se redujo notablemente cuando 

los becerros fueron destetados al mes de edad y en las vacas sometidas al amamantamiento 

restringido. Estos mismos autores reportaron que la pérdida fue más severa en las vacas que 

destetaron a 3 y 5 meses, las cuales continuaron perdiendo peso aún después del destete, 

Además, reportan que el grupo de vacas que amamantó durante un mes, perdió el 5% de su peso, 

a partir de entonces inició su recuperación; una situación similar ocurrió en las vacas del Grupo A 

del presente trabajo que perdieron 5.49% del PV hasta 60 días posparto. En el mismo estudio, las 

vacas que amamantaron dlSBnte seis meses perdieron el 27% de su peso hasta el quinto mes de 

posparto, cuando la producción de leche disminuyó, y en consecuencia los nutrientes fueron 

utilizados para restaurar las reservas corporales. 

En el presente trabajo las vacas del Grupo A iniciaron la recuperación por el día 90 posparto, para 

terminar con lKl balance energético positivo equivalente a una ganancia del 1.04% respecto al 

peso que tuvieron al parto. Las vacas de! Grupo B perdieron 9.36% de su peso para el día 60 

posparto, cuando iniciaron la reruperadón, pero llegando al tiempo del destete (180 días) sin haber 

conseguido restablecer el peso que tuvieron al parto, en las vacas del Grupo C la calda en el peso 

fue significativamente mayor, la cual se logró estabilizar hasta k>s 90 días pospa1o; las vacas de 

este grupo no lograron recuperar el peso que habian registrado al parto, para permanecer al 

momento del destete con un déficit equivalente al 5.5% respecto al peso registrado al parto. Estos 

resultados apoyan la hipótesis de que la pérdida de peso es inevitable durante el posparto 

temprano; pero también, indican que, tanto la disminución en la intensidad del amamantamiento 

como el destete precoz o interrupción de la lactancia, contribuyen significativamente a una pronta 

recuperación del peso vivo de las vacas en pastoreo que no reciben complementaci6n alimenticia, 

siempre y cuando la pradera cubra las necesidades de materia seca. 

Las vacas con buena CC al parto pueden expresar un comportamiento reproductivo adecuado a 

pesar de las pérdidas de peso sufrtdas durante la lactancia por la movilización de sus reservas 

corporales (46). En el presente estudio no hubo diferencias significativas en peso y condición 

corporal al parto entre los distintos grupos; sin embargo, en todas las vacas ocurrió una caída en 
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ambos estimadores del balance nutricional, por lo menos hasta 60 días posparto, lo cual coincide 

con lo reportado por Rutter el al. (62) quienes no encontraron diferencias en la ee dos semanas 

posparto, En el Grupo A de este trabajo, la ee se incrementó a partir del segundo mes posparto, lo 

cual también hubiera podido deberse a una mayor disponibilidad de forrajes, Esto sería válido si las 

vacas involucradas en el estudio no tuvieran la misma época de parición (Marzo a Mayo) y en 

consecuencia estar expuestas a diferentes temporadas forrajeras; sin embargo, como se trató de 

un hato reproductivamente estacionalizado, todas las vacas tuvieron la misma oportunidad 

alimenticia, durante todo el experimento, de ahí que la diferencia en PV y ee se atribuye al tipo de 

amamantamiento y edac:l al destete. 

No obstante, las pérdidas de peso y ee fueron del orden del 10.16% en el Grupo B y de 13.44% 

en el Grupo e respecto al parto, lo cual sugiere que la demanda de energía por el 

amamantamiento en el Grupo e, superó a lo aportado por el pastoreo; esto sugiere que los pastos 

no alcanzan a cubrir las necesidades de energía en vacas en amamantamiento libre, por lo que 

tienen que recurrir a una exagerada movilización de sus reservas corporales (SO). 

Las consecuencias de un periodo de desnutrición se hacen más evidentes conforme se alarga el 

periodo de lactación y de ahí la importancia de que las vacas tengan una adecuada ce al parto 

(>3) (43); En las vacas del Grupo e en esle trabajo, la pérdida de ce y PV después del parto se 

acentúa más, mientras que en las vacas del Grupo A la pérdida de PV y ce se frenó al terminar la 

lactación (60 días) y en las vacas del Grupo B, las vacas iniciaron la recuperación a los 90 días 

posparto debido al amamantamiento restringido. 

El estrés nutricional en la vaca amamantando es comúnmente aceptado como la principal causa de 

tasas reproductivas deficientes en ganado de carne en el trópico (43). En diversos estudios se ha 

demostrado que a vacas con pérdidas de PV y ce al parto, les lleva más tiempo para reanudar la 

actividad ovárica posparto (36,35,67). También los nivekts nutricionales en el periodo preparto 

influyen subseOJentemente en la eficiencia reproductiva del ganado, por lo que la restricción de 

proteina y energía durante la gestación resulta en una pobre ce al parto, extendiéndose el IPE y 

disminuyendo la probabilidad de una tasa de preflez óptima (36). En el presente estudio, el PV y la 

ce de las vacas al momento del parto no afectaron las tasas de fertilidad (P>O.05). Esto no 
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coincide con lo reportado por Grimard el al. , quienes trabajando con vacas Charolais reportaron 

que la ce y PV al parto afectaron la fertilidad después del tratamiento con progestágenos y eCG 

(33). 

¿arco y Hernéndez (71), propusieron que para obtener una respuesta adecuada, es necesaria una 

buena ce al aplicar el tratamiento de sincronización. En novillonas que muestran una ganancia de 

1.8 unidades de ce durante los primeros 90 días de lactación, se ha logrado reducir al máximo los 

intervalos posparto (37). También Bolaños el al. (15), encontraran menar tiempo a la reanudación 

de la actividad ovárica pcsparto en las vacas que mantuvieron su ee durante el experimento. 

Lo anterior demuestra una dificultad para deslindar los efectos separados de la ce o del 

amamantamiento restringido sobre el reinicio de la actividad ovárica. Sin embargo, queda bien 

daro que en las vacas capaces de mantener la ce a lo largo del período posparto, la actividad 

ovárica reanuda en menor tiempo y se obtiene una notable mejoría en la respuesta, tanto al 

destete precoz como a los tratamientos hormonales (15,35). 

Algunos autores (36) proponen que se puede predecir el inicio del estro y la concepción a partir d&I 

PV Y la ce al parto, lo que sugiere la necesidad de que la vaca mantenga su peso corporal 

posparto para asegurar el retomo temprano a la actividad reproductiva. También sostienen que la 

ganancia de peso posparto es esencial en las vacas que paren con baja condición corporal. Sin 

embargo el grado de cambios en el PV puede estar también relacionado a la combinación de ce 

de las vacas al parto y un buen manejo nutricional posparto y una disminución en la intensidad del 

amamantamienlo. De acuerdo con los resultados del presente estudio y las evidencias mostradas 

en la literatura, puede decirse que los primeros 60 días posparto representan el periodo más crítico 

en la determinación de la eficiencia reproductiva de las vacas cárnicas que alimentan a su cría en 

amamantamiento directo. 

Por todo esto, el manejo del anestro pospar1o en vacas 805 indicus deberá enfocarse al 

mantenimiento de la ce posparto o poco antes del inicio del empadre, así como también poner en 

práctica la restricción del amamantamiento; sin embargo, el destete precoz deberá planearse 

desde los puntos de vista logístico y económico. 
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6. CONCLUSIONES 

Se concluye que el tipo de lactancia tuvo un efecto sobre la condición corporal posparto, ya que se 

observa Que: cuando el amamantamiento fue continuo, la condición corporal se VIO afectada 

negativamente, sin embargo, esto no fue suficiente para que se manifestara un efecto del tipo de 

amamantamiento por sí solo sobre los parámetros reproductivos. 

El tratamiento con implante + eCG presentó un efecto significativo sobre la respuesta a estro, no 

así, el tratamiento con solo eeG. 

Al utilizar la combinación del Norgestomet + eCG con la restricción del amamantamiento y el 

destete precoz, se observaron mejores resultados que cuando se usó solo eCG en cuanto a la 

variable Intervalo Parto· Concepción. 

Sin embargo, debe considerarse que, aunque los parámetros reproductivos hayan sido mejores 

cuando las vacas amamantaron en forma restringida, eJ desarrollo de las aías de estos grupos se 

vio severamente afectado, por lo cual, deben realizarse análisis económicos para saber que tipo de 

manejo es el mejor, dependiendo de la explotación. 

El manejo de la lactancia, asf como un buen programa de inducción y/o sincronización de estros, 

son factores muy importantes que ejercen un efecto positivo sobre la manifestación de celos en los 

primeros días de la temporada de servicios en un empadre estacional, sin embargo, este efecto 

está sujeto a que los animales mantengan una buena condición corporal tanto al parto. como al 

inicio de la temporada de empadre, en este caso, el consumo de alimento por parte de las vacas, 

no fue suficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales, por lo tanto, debe instrumentarse un 

programa de suplementaci6n estratégica preparto y posparto, a fin de lograr obtener una adecuada 

condición corporal al inicio de la temporada de servicios para garantizar una mayor eficiencia 

reproductiva. 
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8. - CUADROS 

Cuadro 1. Efecto del tipo de lactancia sobre la fertilidad por inseminación artificial 
(FIA), fertilidad por monta natural (FMN), fertilidad total (FT), servicios por 
concepción (SPC) y anestro al final del empadre (AFE) en vacas Brahman en 

i:GRUPO : .N .1%FIA,:! 
g ". 

%FMN .. ·:%Fr :'SPC ., %AF~' 
A 40 47.50 a 12.50 a 60.00. 1.388 10.00 • 

B 40 50.00 • 1250. 62.50. 1.28 a 22.50 • 

C 40 35.00 a 2250. 57.50. 1.26. 27.50 • 

No hubo diferencias entre grupos (P>O.05) 

Cuadro 2. Efecto del tipo de lactancia sobre los intervalos parto-estro (IPE) y 
parto-concepción (lPC) en vacas Brahman en empadre estacional, 
independientemente de la sincronización. 

A 

B 

C 

40 

40 

40 

84. 10±6.17. 

79.05±5.71 a 

83.33±5.87. 

No hubo diferencias entre grupos (P>O.05) 

40 

40 

40 

104. 13±6.46. 

101.25±6.59. 

1 06.80±6.07 • 

Cuadro 3. Tasa de Estro Acumulada (TEA) a diferentes intervalos después 
del tratamiento de sincronización en vacas Brahman con diferente tipo de 
lactancia, independientemente de la sincronización. 

, 1, 

A 

B 

C 

40 

40 

40 

34.37. 

37.50 • 

38.24 a 

No hubo dlferendas signiflcalivas entre grupos (P>O 05) 

41 

50.00 • 

53.13. 

5294 a 

50.00. 

53.13. 

52.84. 



Cuadro 4. Efecto del tratamiento hormonal sobre la fertilidad por inseminación 
artificial (FIA). fertilidad per monta natural (FMN), fertilidad total (FT), servicios por 
concepción (SPC) y anestro al final del empadre (AFE) en vacas Brahman en 
empadre estacional, independientemente del amamantamiento. 

TRAT N ·~%FIA :.:c,%FMN· , ~%Ff' $PC 

1 ' 60 55.00 a 15.00 • 70.00. 1.34 a 

2" 60 33.33 b 16.67 a 50.00 b 1.27 a 

Medias con distinta literal por columna, son estadísticamente diferentes (P < 0.05) 
.. 3 mg Norgestomet (Implante) + 3 mg Valerato de Estradiol + 250 U1 de eCG 
.. 250 UI de eCG (im.) 

%AFE 
13.33. 

26.67 a 

Cuadro 5. Efecto del tratamiento hormonal sobre los intervalos parto-estro (IPE) y 
parto-concepción (IPC) en vacas Brahman en empadre estacional, 
independientemente del amamantamiento. 

l' 

2" 
60 

60 

69.50±4.03 a 

86.50±5.25 b 

60 

60 

Medias con distinta literal por columna, son estadisticamente diferentes (P <: 0.05) 

.. Ver Cuadro 4 
- Ver Cuadro 4 

9O.00±5.07. 

105.oo±5.25. 

Cuadro 6. Tasa de estro acumulada (TEA) a diferentes intervalos después del 
tratamiento de sincronización en vacas Brahman en empadre estacional, 
independientemente del amamantamiento. 

" 2" 
60 

60 

61.55 a 

8.61 b 

80.93. 

19.31 b 

Medias con distinta literal por columna, son estadísticamente diferentes (P <: 0.05) 
.. Ver Cuadro 4 
h Ver Cuadro 4 
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80.93. 

19.31 b 



Cu::d:o 7. Efecto de! tipo de !actanGi~. Bd~d ~I rtAstete y tratamiento hormonal 
sobre la fertilidad por inseminación artificial (FIA), fertilidad por monta natural 
(FMN), fertilidad total (FT), servicios por concepción (SPC) y anestro al final del 
empadre (AFE) en vacas Brahman en empadre estacional 

'S~~U§O, ;%FT·.' 
'." ' 

o1AFS~ N: ~FrA •.. ·O/OFMB .";SPCf . 
Al 20 70 a 15 ab 85, 1.36a Oa 

A2 20 25 b 10 ab 35 b 1,40a 20 ab 

81 20 5O,b 20 ab 70 ab 1.55 a 15 ab 

82 20 50 ,b 5b 55 ab 1.008 30b 

Cl 20 45 ab 10 ab 55 ab 1.11 a 25 ab 

C2 20 25 b 35' 60 ab 1,40, 30 b 

Medias con distinta literal por columna, son estadisticamente diferentes (P <: 0.05) 

Cuadro 8. Efecto del amamantamiento, edad al destete y tratamiento hormonal 
sobre el intervalo parto-estro (IPE) e intervalo parto-concepción (IPe) en vacas 
Brahman en empadre estacional. 

Al 20 76.07t7.59 abe 20 101.18t8,43ab 

A2 20 92.71>7.68 • 20 107.35t8.52.b 

81 20 64.37t7.13 00 20 92.76t7.91 a 

82 20 8762t7 42 ad 20 103.21>8.23.b 

Cl 20 76.52t7.28 bcd 20 103,47t8.08 ab 

C2 20 95.66t7 .37. 20 116.27t8.18 b 

Medias con distinta literal por columna, son estadisticamenle diferentes (P <: 0.05) 
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Cuadro 9. Tasa de Estro Acumulada (TEA) a diferentes intervalos después 
del tratamiento de sincronización en vacas Brahman en empadre estacional 
con diferente tipo de lactancia. 

A1 60 58.82. 88.23. 88.23. 

A2 60 6.67 b 6.67 b 667 b 

61 60 64.71 a 82.35. 82.35. 

62 60 6.67 b 20.00 b 20.00 b 

C1 60 61 11 • 72.22 • 72.22. 

C2 60 12.SO b 31.25 b 31.25 b 

Medias con distinta literal por columna, son estadísticamente diferentes (P < 0.001) 

Cuadro 10. Efecto de la condición corporal al parto y al inicio del empadre sobre 
la tasa de preñez en vacas Brahman en empadre estacional. 

<3 

>3 
53.0. 

69.2. 

No hubo diferencias significativas (P>O.08) 
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9.' FIGURAS 

-€l-GRUPO A = ARDTI60 ....... -GRUPO B = ARDTI180 ;) - GRUPO C = ACDTI180 
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Figura 1. Efecto del tipo de lactancia sobre el peso corporal desde el parto hasta 180 dlas (las 
flechas Indican el Uampo de destete de cada grupo) 
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~GRUPO A = ARDTT60 --t.-GRUPO B = ARDTT180 - ú - GRUPO C = ACDTT180' 
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Figura 2. Efecto del tipo de lactancia sobre la condición corporal desde el parto hasta 180 
días posparto (las flechas indican el tiempo de destete de cada grupo) 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Comportamiento productivo de los becerros de acuerdo al tipo de 
amamantamiento. 

GRUPO 

A 

B 

e 

31.53 a 

32.03. 

32.03 a 

101.61 a 0.369 a 

126.06 b 0.522 b 

158.01 e 0.700 e 

Distintas literales indican diferencias significativas por columnas. 

Anexo 2, 

M_Ii~o<I.1ep!l 
dlas(%, ":1;:\: 

7.5 a 

50ab 

2.5 a 

2.1. - Análisis de Varianza para Intervalo Parto - Estro (lPE), en vacas Cebú con 
distinto tipo de amamantamiento y diferente tratamiento hormonal. 

.' . ~ 
A 2 1294.719160 

B 1 11511.368599 

AB 2 950.046994 

X1 1987.917232 

X2 6646.753828 

X3 3611.117182 

X4 21706.016970 

X5 3104.353109 

X6 4997.686957 

A= amamenlamiento 
B; tratamlemo hormonal 
AS:: tnteracclÓfl amamantamiento - tratamiento hormonal 
Xl: peso al parto 
X2= peso al iniCiO del empadre 
Xl;; peso al final del empadre 
X4" condición corporal al parto 
X5" condiCIÓn corporal al InICIO del empadre 
X&- condtción corporal al final del empadre 
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647.359560 0.69 0.5049 

11511.388599 12.23 0.0007 

475.023497 0.50 0.6051 

1987.917232 2.11 0.1491 

6646.753628 7.06 0.0091 

3811.117182 4.05 0.0467 

21706.016970 23.06 0.0001 

3104.353109 3.30 0.Q722 

4997.688957 5.31 0.0231 



2.2. - Análisis de Varianza para Intervalo Parto - Concepción (IPC). en vacas 
Cebú con distinto tipo de amamantamiento y diferente tratamiento hormonal. 

.lI:u"!'teíde ,i~~~~bertalI.f.. 
~~¡pn . -" '-.' .,,::,.' ~ , > 

A 

B 

AB 
X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

Az amamantamiento 
es tratamiento hormonal 

2 

1 

2 

-5""", ~ 
cuaaraaos 

1241.723362 

3036.474806 

1661721313 

4259.898960 

4156.523673 

6356.422214 

24790.684027 

5573.521904 

5622.428709 

AS:- interacción amamanlamierCo - tratamiento hormonal 
X1= peso al parto 
X2= peso a' inicio del empadre 
Xl:- peso al final del empa~e 
X4" con1iciOn corpon!Il al parto 
XS- concIici6n corporal al inickI del empadre 
X6z cordci6n c:cxpor1IIl al final del empach 
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Cuadrados '.P. 
.. ~minimos 

620.861681 0.53 0.59270 

3036.474806 2.57 0.1118 

830.860656 0.70 0.4972 

4259.898960 3.61 0.0603 

4156.523673 3.52 0.0634 

6356.422214 5.38 0.0223 

24790.684027 20.99 0.0001 

5573.521904 4.72 0.0321 

5622.428709 4.76 0.0313 
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