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RESUMEN

SANTAMARlA CALDERÓN, ELlZABETH. Efecto de la inducción hormonal de

la lactación sobre los parámetros reproductivos en vacas Holstein (bajo la

dirección de: Eduardo Posadas Manzano y Carlos Garcla Ortiz).

Se seleccionaron 40 vacas de primero y segundo parto , y 20 vaquillas, con las

cuales se formaron dos grupos. El grupo testigo se conformó por 10 vaqu illas y

20 vacas de primero y segundo parto, de estas solo se identificaron sus registros

reproductivos y no presentaron problemas reproductivos ; el grupo tratado

también se conformó de la misma forma , las cuales fueron sometidas al

tratamiento de inducción hormonal de la lactación debido a que presentaban

problemas de fertilidad y eran candidatas a desecho, con un promedio de 515

días abiertos. Se evaluó el efecto del tratamiento de inducción hormonal de la

lactación sobre los parámetros reproductivos (días a primer calor , días a primer

servicio, servicios por concepción, días abiertos e intervalo entre partos). El

tratamiento para inducir la lactación consistió en aplicar el día 1, 0.03 mg/kg de

cipionato de estradiol , 2 mg/kg de progesterona y 500 mg de somatotropina

bovina; del día 2 al 7, 0.03 mg/kg de cipionato de estradiol y 2 mg/kg de

progesterona; el día 8, 0.01 mg/kg de cipionato de estradiol y 500 mg de

somatotropina bovina; del día 9 al 14, 0.01 mg/kg de cipionato de estradio l; el día

15,0.04 mg/kg de dinoprost y 500 mg de somatotropina bovina; los días 16 y 17,

0.04 mg/kg de dinoprost; del día 18 al 20 0.04 mg/kg de dexametasona; el día 21,

500 mg de somatotropina bovina y 200 UI de oxitocina; poster iormente se

sumin istró 500 mg de somatotropina bovina cada 14 días. Los parámetros

reproductivos fueron superiores (P < 0.01) en el grupo testigo en comparación con
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el grupo tratado. Los resultados obtenidos para el grupo testigo fueron los

siguientes: días abiertos de 84.87 ± 27.91, días a primer calor de 63.03 ± 21.33,

días a primer servicio de 68.97 ± 21.69, servicios por concepción de 1.63 ± 0.81 y

un intervalo entre partos de 367.03 ± 27.96, y para el grupo tratado: días abiertos

de 133.23 ± 55.03, días a primer calor de 84.27 ± 31.90, días a primer servicio de

87.27 ± 28.86, servicios por concepción de 2.23 ± 1.13 y un intervalo entre partos

de 415 .17 ± 55.05 , y un porcentaje de vacas gestantes al día 180 posparto de

77%.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo se producen alrededor de 500 millones de toneladas de leche

anualmente. Aún cuando la producción de leche en ei país ha aumentado en los

últimos años a un ritmo no mayor al de la población, seguimos siendo deficitarios

en este producto. La producción nacional de leche en el 2003 fue de 9,869.3

millones de litros con un crecimiento del 2.2% con respecto al año anterior.

México ha tenido que recurrir a las importaciones de leche para complementar la

demanda nacional. Es el principal importador de leche, durante 2003 la

importación fue de 57.7 millones de litros de leche fluida y 177,100 toneladas de

leche en polvo entera y condensada. El destino de ambos tipos de leche en polvo,

es la industria para elaborar lácteos y quesos y otra parte es para la rehidratación

que produce la leche barata para la población de bajos ingresos. Para el 2003 el

consumo nacional aparente fue de 118 kg por habitante al año.

La producción de leche se realiza por diferentes sistemas de producción que son

caracterizados por la variedad de insumos que utilizan para la producción y

manejo de los hatos mismos que determinan necesidades específicas ya que van

desde alta tecnificación hasta sistemas de subsistencia (1,2).

Para que la lechería nacional pueda ser competitiva se requiere mejorar la

genética, la alimentación, la sanidad, entre otros, en los hatos lecheros ya que un

problema grave es el no realizar adecuadas prácticas de manejo de las antes

mencionadas, lo que ocasiona ineficiencias productivas y reproductívas (1,3).
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Las principales causas de desecho involuntario en los hatos lecheros son la

infertilidad (25%), la baja producción de leche (25%), problemas de parto (15%),

abortos (13%) y mastitis (6%), entre otros (4).

Los problemas nutricionales intervienen con la fertilidad, el exceso de proteína

disponible en el rumen, origina aumento de compuestos nitrogenados (amoniaco

y urea) que tienen efectos tóxicos para el óvulo, espermatozoide y embriones

tempranos. Niveles altos de proteína cruda, aumentan la concentración de urea y

zinc en fluidos uterinos, ocasionando disminución de la fertilidad, fallas en la

implantación o muerte embrionaria temprana.

Por otra parte, el manejo reproductivo es parte importante del proceso productivo

ya que depende de metas reproductivas, en donde la más importante es el

intervalo entre partos, el cual debe tener un promedio de 13 meses, días más o

días menos, esta variable se encuentra estrechamente relacionada con los días

abiertos y es un parámetro que nos permite visualizar varios problemas

colaterales, tales como la detección de calores o los problemas asociados al

posparto.

Otro parámetro son los días abiertos, del cual la meta debe ser que un 40 a 50%

de las vacas deben de estar gestantes en un periodo no mayor de 100 días, 30 a

40% deben estar gestantes en un periodo de 100 a 150 dias y finalmente un 20%

rebasan los 150 días posparto. Las vacas que han parido de forma normal

empezarán a ciclar a los 40 o 50 días posparto por lo que la detección de calores

es de primordial importancia (5, 6,7).
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Las principales causas de infertilidad lo representan algunas vacas que muestran

una apariencia saludable y fértil pero que manifiestan fallas para alcanzar la

gestación después de varias inseminaciones, ya sea que existan anomalías

durante la fertilización o se presente una mortalidad embrionaria temprana.

Por otra parte, la baja fertilidad es un problema reproductivo importante en la

actualidad, se ha observado que la disminución de la fertilidad coincide con un

incremento en la producción de leche. Las causas de este problema tienen una

naturaleza diversa y se encuentran involucrados factores genéticos, nutricionales,

ambientales, de manejo, entre otros. La ocurrencia de la primera ovulación

posparto es un parámetro que se ha correlacionado con la fertilidad, ya que el

número de ciclos previos a la primera inseminación están correlacionados con la

concepción (5, 6, 7).

El retraso de ciclos estrales regulares durante el posparto también es favorecido

por la incidencia de quistes ováricos, que se han asociado con la alta producción

de leche y con desbalances nutricionales, Los problemas al posparto que afectan

al tracto reproductor pueden obstaculizar los esfuerzos por aumentar la eficiencia

reproductiva, estos problemas pueden ser de origen infeccioso o endocrino, tales

como: el anestro que puede ser fisiológico u ocasionado por condiciones

patoiógicas en el tracto reproductor. Los casos de piometra ocurren con

frecuencia por el rápido reinicio de la actividad ovárica posparto y la elevada

incidencia de infecciones uterinas como la metritis y la endometritis, contribuyen al

desarrollo de esta patología.
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Otros factores que afectan el periodo de ciclicidad en las vacas productoras, son

la mala nutrición y la pobre condición corporal, ocasionando un retraso en el

tiempo de inicio de la actividad ovárica. Cuando las vacas son altas productoras,

la demanda de nutrientes para la producción de grandes cantidades de leche las

lleva fácilmente a un balance energético negativo después del parto, ya que no

depende solo del alimento consumido, sino de la cantidad de leche que producen

y hay que considerar que durante las primeras semanas de la lactación la

capacidad de consumo de nutrientes es menor a sus necesidades, aun cuando se

ofrezcan dietas con alta densidad energética a libre consumo. Lo anterior hace

que el periodo posparto demande una mayor atención ya que sólo la normalidad

funcional del tracto reproductor puede garantizar un proceso reproductivo sin

contratiempo y que se logren los parámetros reproductivos preestablecidos (5,6,7).

Para contrarrestar los problemas de la fertilidad, y por ende la producción láctea

es conveniente generar una alternativa que permita la reducción de pérdidas

derivadas de las fallas reproductivas de las vacas. Esta alternativa es la

inducción hormonal de la lactación, en vacas que no resulten preñadas

después de haber recibido los servicios que como meta, se hayan fijado en cada

establo. Para inducir la lactación, es necesario simular las etapas finales de la

gestación y el fenómeno del parto, en términos de las variaciones hormonales que

los caracterizan (8).

De acuerdo a la fisiologia, el inicio de la lactación se realiza por un aumento

repentino de la tasa de actividad secretora de las células epiteliales cerca del

momento del parto; parte de este aumento se debe a la evacuación de productos
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secretores, y parte se debe al estímulo hormonal. La prolactina desempeña un

papel muy importante en la secreción de leche o lactogénesis, su liberación se

produce al manipular la glándula mamaria por ordeño o por succión, los estímulos

sensoriales se transportan al hipotálamo donde se bloquea la síntesis de

dopamina, uno de los principales inhibidores de la secreción de prolactina, y las

neuronas del núcleo paraventricular son estimuladas para producir péptido

intestinal vasoactivo, que estimula su liberación. Justo después del inicio de la

retirada de leche, se produce un pico de corta duración de secreción de

prolactina, cuyos valores máximos se alcanzan 30 minutos después del estímulo

inicial.

La función principal de los estrógenos es provocar la proliferación celular y

crecimiento de los tejidos de los órganossexuales y el tejido glandular de la ubre.

Su efecto sobre la glándula mamaria es provocar depósitos de grasa, desarrollo

del estroma y crecimiento de un amplio sistema de ductos. Los lobulillos y los

alvéolos se desarrollan ligeramente y son la progesterona y prolactina las que

estimulan el crecimiento intenso de estas estructuras haciendo que las células

alveolares proliferen, aumenten de volumen y adopten carácter secretor sin llegar

realmente a la secreción láctea. La progesterona sólo inhibe la lactación cuando

se combina con los estrógenos, asimismo, grandes dosis de estos también

inhiben la producción láctea.

La prolactina y el cortisol se requieren para iniciar la lactación; por ende, los

niveles circulantes en la sangre de estas hormonas, deben cambiar en el

momento del parto o bien cambiar los niveles inhibitorios de otras sustancias,
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tales como la progesterona, cuyos niveles séricos experimentan un descenso de

48 a 24 horas antes del parto, lo que permite una maduración final de las células

del parénquima mamario para poder secretar leche. Una vez que se reprime la

progesterona, esta no se restablece en un grado notable durante los estros o

durante la lactación en el periodo de preñez como para inhibir la acción de las

hormonas de la lactación.

También son necesarias para la secreción láctea otras hormonas como lo son la

insulina y hormonas tiroideas y paratiroideas. Otra hormona importante en la

producción de leche es la hormona del crecimiento. En la actualidad existe un

gran interés en su administración exógena para inducir una producción adicional

de leche. En general la hormona del crecimiento actúa sobre el uso de nutrientes

tras la absorción, de modo que el metabolismo de las proteínas, las grasas y los

carbohidratos en todo el cuerpo del animal se modifica y se dirigen a la síntesis

de leche (9,10).

Entonces, el propósito de inducir lactaciones en vacas con problemas

reproductivos, es hacerlas producir una lactancia más y además se tiende a

mejorar la eficiencia reproductiva. Sin embargo, tratamientos utilizados para

inducir lactaciones han tenido resultados muy variables. Se han realizado varios

. trabajos de la inducción hormonal de la lactación.

En 1975, Collier y col. realizaron el tratamiento de inducción de la lactación en 6

vaquillas y 10 vacas Holstein utilizando 17-p estradiol, progesterona y

dexametasona, en este trabajo se realizó palpación rectal de ovarios antes
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durante y después del tratamiento con la finalidad de evaluar la actividad ovárica,

durante el tratamiento no se presentaron estructuras cuerpos lúteos o folículos. La

presencia de estro posterior al tratamiento fue dentro de los 10 Yhasta los 44 días

después de haber iniciado la producción. En tres animales se presentaron quistes

ováricos los cuales fueron resueltos después de un tratamiento con

Gonadotropina Coriónica Humana, obteniendo ciclos estrales normales. En

cuanto a la producción láctea, al inicio fue de 9 kg/ día y se obtuvo un pico de

producción de 30 kgl dla. (11).

En 1976, Erb y col., utilizando 3 vacas y 5 vaquillas de raza Holsteln, que

presentaron alteraciones reproductivas, encontraron que con el método de

inducción de la lactación a través de la administración de 17-p estradiol y

progesterona durante 7 días, uno de los parámetros reproductivos fue la

presencia de estro 12 a 24 horas posteriores al inicio del tratamiento repitiéndose

a los 10 días después de finalizar dicho tratamiento; en este caso siete de los

ocho animales tratados presentaron persistencia folicular y de estos tres de ellos

tuvieron un promedio de 1.33 servicios por concepción; y una producción láctea

mínima de 2.5 kg/ dla en los dias 9 al 13 hasta alcanzar un promedio de 10.6 kg/

día (12).

En 1978, Chakriyarat y col., utilizaron 19 animales, de los cuales eran 10 Jersey,

8 Holstein y 1 Guernsey, y de estos 6 eran vaquillas, se utilizó el mismo protocolo

de 17-p estradiol y progesterona, adicionando dexametasona en el día 18. Se

realizó palpación del tracto reproductivo en los días 1, 3, 7,10,14,17,21,28 Y 33

de tratamiento, los ovarios generalmente se encontraron inactivos, sólo en dos
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vacas se encontraron folículos. Se encontró tono y edema en el útero por el día

21 continuando con una descarga de moco por vulva, esto disminuyó en el día 35,

posteriormente se desarrollaron algunos foUculos en cinco vacas. En los

resultados finales, 13 animales presentaron ciclos- estrales durante 2 meses

postratamiento, 3 quedaron gestantes y 3 no presentaron actividad estral tipica.

la producción láctea inicial fue de 5 kg/ día, obteniéndose un rango a 305 días de

producción de 1859 a 5354 kg (13).

En 1981, Jordan y col., realizaron el tratamiento en 12 vacas y 12 vaquillas,

utilizando como tratamiento 17-13 estradiol y progesterona, realizó una evaluación

de útero y ovarios por palpación rectal a intervalos de una semana, en 6 vacas y 6

vaquillas se encontró el útero turgente en el dla 7 de tratamiento y el tono

disminuyó después; se presentó comportamiento estral en el día 1 y en el día 16,

hubo presencia de folículos durante la cuarta y quinta semana de tratamiento,

todos los animales tuvieron su primer servicio después del día 55 de lactación y

se obtuvo un 80% de concepción. Se obtuvo una producción de 9 a 14 kg/ día en

los primeros 49 días (14).

En 1990, Dabas y col., utilizaron 8 vacas con historia de problema de repetición

de servicios. El tratamiento se realizó con valerato de estradiol y caproato de

hloroxlproqesterona por tres dias, reserpina en los días-? al 10 y dexarnetasona

en los días 18, 19 Y20. Al finalizar el tratamiento se realizó palpación encontrando

que 3 desarrollaron quistes ováricos, todas las vacas presentaron estros, se les

realizó inseminación artificial pero ninguna logró concebir. La lactación tuvo una

duración de 370 a 450 días, con un pico de producción de 7 a 17 kg/ día (15).
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En 1994, Verma y col., utilizó 40 vacas con historia de problemas reproductivos

crónicos. Se dividieron en cinco grupos y se les administró como tratamiento

dietilestilbestrol e hidroxiprogesterona a diferentes concentraciones por 7 días

consecutivos, y se incluyó dexametasona en el día 11 para dos grupos, el día 13

para un grupo y en los días 18, 19 Y 20 para los otros dos grupos. Hubo

manifestación de estros en todos los animales en el tercer día de tratamiento, se

logró el 20% de concepción. La produccióntuvo una duración de 305 días, siendo

esta de 8 a 15 kgl día, alcanzando el pico de producción entre los 2 y 3 meses

postratamiento (16).

Recientemente, Valdez en 2003, realizó el tratamiento de inducción de la

lactación a 74 animales obteniendo una respuesta al tratamiento de 68 animales

utilizando cipionato de estradiol, progesterona, dinoprost, dexametasona y

somatotropina recombinante bovina (rbST), se tuvo una producción láctea

promedio de 16 litros por día y una producción total de la lactación de 6,720 Kg.

en 287 ± 55.6 días de producción y se logró un 73.5% de concepción (17).

Se ha observado en condiciones de campo que las vacas que son inducidas

hormonalmente a la lactación muestran parámetros reproductivos similares a las

vacas que tienen una lactación natural. Sin embargo, no hay información objetiva

de este comportamiento reproductivo. Por lo tanto, en este estudio se presenta el

procedimiento del desempeño reproductivo.



12

HIPÓTESIS

La inducción hormonal de la lactación en vacas Holstein infértiles tiene un efecto

positivo en el desempeño reproductivo.

OBJETIVO

Evaluar la eficiencia reproductiva postratamiento de las vacas Holstein inducidas

hormonalmente a la lactación.
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MATERIAL Y METOOOS

El presente trabajo se realizó en el Complejo Agroindustrial de Tizayuca en el

Estado de Hidalgo, México, cuya localización geográñca es de 19° 50' de latitud

ncrte, 98° 58' de longitud oeste, con una altura de 2,109 msnm, donde el clima es

de tipo C (wo) b (e) g, con una temperatura media anual de 19.5° C y una

precipitación pluvial media anual de 749.1 mm (18).

Se seleccionaron 60 vacas, de seis establos, clínicamente sanas, con glándulas

mamarias sin patología alguna.

Se formaron dos grupos, el grupo testigo se conformó por 10 vaquillas y 20 vacas

de primero y segundo parto, mismas que solo se identificaron sus registros

reproductivos y no presentaron problemas reproductivos; el grupo tratado también

se conformó por 10 vaquillas y 20 vacas de primero y segundo parto. Solo se

incluyeron vacas sin patologías reproductivas adquiridas (adherencias, salpingitis,

abscesos, tumores y metritis crónica).

Las vacas del grupo testigo debían estar recién paridas, se les realizaron

palpaciones a los 15 días posparto, un mes después de su primera revisión, yal

cumplir los 60 días posparto, después de ello ya pudieron recibir su primer

servicio.

A las vacas del grupo tratado se les aplicó lo siguiente:
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DIA 1 0.03 mg/kg cipionato de estradiol IM(ECP)

2 mglkg progesterona 1M (Progesterona)

500 mg de somatotropina bovina SC(Boostin G)

DIAS 2AL 7 0.03 mg/kg cipionato de estradiol 1M

2 mg/kg de progesterona 1M

DIA8 0.01 mg/kg cipionato estradiollM
-

500 mg de somatotropina bovina SC

DIAS 9AL 14 0.01 mg/kg cipionato estradiollM

DIA 15 0.04 mg/kg dinoprost 1M (Lutalyse)

500 mg de somatotropina bovina SC

DIAS 16 y 17 0.04 mg/kg dinoprost 1M

DIAS 18AL20 0.04 mg/kg dexametasona 1M

DIA21 500 mg de somatotropina bovina SC

200 UI de oxitocina IM(Oxipulsin)

CADA 14 DIAS 500 mg de somatotropina bovina SC

Después del tratamiento y una vez iniciada la lactación, las vacas se transfirieron

al hato de línea y se sometieron a las revisiones y tratamientos reproductivos de

rutina, que se iniciaron 60 días después de iniciada la lactación con el fin de

darles un descanso similar al puerperio del grupo testigo.

Los datos reproductivos que se tomaron en cuenta son: problema reproductivo

por el cual ingresó al tratamiento de inducción de la lactación, servicios por

concepción, días a primer calor, días a primer servicio, días abiertos e intervalo
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entre partos (considerando como fecha de parto el primer día de lactación), este

último fue estimado tomando en cuenta la fecha del diagnóstico de gestación.

ANÁLISIS ESTADíSTICO

Previo al realizar el análisis estadístico se probaron algunas transformaciones

matemáticas para los valores de los parámetros reproductivos con el fin de

aproximarse a la distribución normal, utilizándose para días abiertos y días a

primer servicio la transformación logarítmica, para los días a primer calor la

transformación de raíz cuadrada y para el intervalo entre partos la transformación

inversa.

Posteriormente, se utilizó un análisis de varianza en el cual se incluyeron como

variables independientes el grupo (tratado y testigo), el número de parto

(vaquillas, primer parto y segundo parto), así como la interacción entre ambos

efectos. Este modelo se utilizó para cada uno de los parámetros reproductivos,

excepto para los servicios por concepción, para este último se empleó la prueba

no paramétrica de Wilcoxon para comparar los grupos con respecto a este

parámetro.

Para llevar a cabo el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico conocido

como SAS (Statistical Analysis System) (19).
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron :

Los promedios en cuanto a días abiertos por número de partos (vaquillas , vacas

de primer parto y vacas de segundo parto) , no se encontró diferencia significativa

entre ellos (P > 0.05) (Cuadro 1). Sin embargo, al comparar a los grupos (tratado

y testigo) se encontró diferencia estadística significat iva (P < 0.01) (Cuadro 2). El

grupo tratado tuvo un aumento del 57% en este parámetro , con relación al grupo

testigo.

Los promedios en cuanto a días a primer calor por numero de parto, no se

encontró diferencia significativa entre ellos (P > 0.05) (Cuadro 3). Sin embargo , al

comparar los grupos , se encontró diferencia estadística significativa (P < 0.01)

(Cuadro 4). El grupo tratado tuvo un aumento del 33.7% con relación al grupo

testigo.

En días a primer servicio, los promedios por número de parto no se encontró

diferencia significativa entre ellos (P > 0.05) (Cuadro 5). Sin embargo, al comparar

los grupos, se encontró diferencia estadística significativa (P < 0.01) (Cuadro 6).

El grupo tratado tuvo un incremento del 26.5% en este parámetro con relación al

grupo testigo.

En lo que se refiere al intervalo entre partos, en los promedios por número de

parto, no se encontró diferencia significat iva entre ellos (P > 0.05) (Cuadro 7). Sin

embargo , al comparar a los grupos se encontró diferencia estadística sígnificativa
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(P < 0.01) (Cuadro 8). El grupo tratado tuvo un aumento del 13.1% con realción al

grupo testigo.

Finalmente, en los servicios por concepción, la media para el grupo testigo fue

de 1.63 y para el grupo tratado de 2.23, encontrándose diferencia estadística

entre los grupos de acuerdo a la prueba de Wilcoxon (P < 0.05) (Cuadro 9).

Teniendo el grupo tratado un incremento del 36.8% en relación al grupo testigo.

En los diferentes análisis sólo se encontró diferencias entre grupos (tratado y

testigo), lo que sugiere que los parámetros reproductivos son superiores con base

en la utilización del promedio de los parámetros en el grupo testigo con relación al

grupo tratado (P < 0.01).

En cuanto a la influencia del número de partos anteriores sobre los parámetros

reproductivos, no se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) .

Con relación al porcentaje de gestación a 180 días para el grupo tratado,

posterior al tratamiento se obtuvo un 77% (n= 23) de las vacas quedaron

gestantes. El grupo testigo obtuvo un 100% de gestación a 180 días, sin presentar

problemas durante la misma.

Uno de los problemas postratamiento que se presentó dentro del grupo tratado;

fue la presencia de quistes foliculares en 4 vacas y una presentó quistes

luteínicos.
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DISCUSiÓN

Tenemos que los días a primer calor para el grupo tratado fue de 84.27 ± 31.90

días, y para el grupo testigo, de 63.03 ± 21.33 días, dichos parámetros en

ambos grupos se encuentran por arriba a lo obtenido por Benítez en 1989, Zurek

y col. en 1995, Lucy y col. en 2001, Mateus y col. en 2002 y Lara y col. en 2002,

en donde fue de 47.19, 24.1 ± 1.5, 43 ± 5, 28 ± 9.1 y 45.8 ± 2.7 días

respectivamente. (20 .21.22.23.24). Esto debiéndose a que la mayoría de los trabajos

mencionados han realizado medición de los niveles de progesterona en sangre,

encontrando la presencia de calores aunque estos sean silenciosos.

Para los días a primer servicio el grupo tratado tuvo 87.27 ± 28.86 días, yel

grupo testigo 68.97 ± 21.69 días, estos valores se encuentran arriba por lo

logrado por Benítez en 1989 y por Hardin en 1993 que fue de 63.87 y 83 días

respectivamente. (20. 25) Sin embargo no fue así con lo conseguido por

Pushpakumara y col. en 2003, el cual fue de 73 ± 2.7 días (26). Este parámetro se

encuentra modificado por la presencia de quistes ováricos y el retraso en la

primera ovulación posparto.

En cuanto a los servicios por concepción para el grupo tratado fue de 2.23 ±

1.13 y para el grupo testigo de 1.63 ± 0.81, Gasque y Ávila proponen que lo ideal

es de 1.0 a 1.5 y 1.5 a 2 servicios por concepción respectivamente (27,28). Sin

embargo, Benítez en 1989, Hardin en 1993 y Pushpakumara y col. en 2003

obtuvieron 2.42, 2.35. Y 1.7 ± 0.19 servicios por concepción respectivamente,

resultados similares al presente trabajo (20, 25, 26). Este parámetro se encuentra

modificado por la baja fertilidad, la cual se ha vuelto un problema crit ico desde el
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primer servicio , en el cual con frecuencia el porcentaje de concepción no supera

el 30%. La fertilidad en el primer servicio está correlacionada positivamente con el

número de ciclos estrales previos al servicio, con el intervalo entre partos y el

primer servicio (29)

En los días abíertos el grupo tratado tuvo 133.23 ± 55.02 días y el grupo

testigo de 84.87 ± 27.91 días, Gasque, Ávila y De la Rosa proponen rangos de

85 a 100, 90 a 100, 85 a 115 días respectivamente (27,28,30), sin embargo, los

resultados obtenidos por 8enítez en 1989 y Pushpakumara y col. en 2003, de

121.48 ± 84.60 y 97 ± 7.9 días respectivamente (20, 25), fueron mejores que los

obtenidos en el presente estudio, no así a lo logrado por Hardin en 1993 y Ríos en

1996 de 147 y 187.43 ± 19.33 días respectivamente (31, 26). En un estudio realizado

en Tizayuca Hidalgo, se determinó que los principales factores que ocasionan

alteraciones en la eficiencia reproductiva son casos de metritis, quistes ováricos,

aborto, infertilidad y retención placentaria, los que se presentan con mayor

incidencia (32).

El intervalo entre partos para el grupo tratado fue de 415.17 ± 55.05 días y

para el grupo testigo de 367.03 ± 27.96 días, Gasque propone un intervalo de 12

a 13 meses (366 a 397 días) (27), por otra parte, Benítez en 1989, Larsson y col.

en 2000 obtuvieron 402.62 ± 84.01 y 376 ± 41 días respectivamente , siendo estos

resultados mejores para el grupo testigo del presente estudio no para el grupo

tratado. En un estudio realizado en la cuenca de Tizayuca Hidalgo, se encontró

que el aborto, las reabsorciones embrionarias y los calores perdidos son los
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factores que más influyen en la modificación de este parámetro asi como también

de los dias abiertos (20.33).

El porcentaje de gestación a 180 días obtenido en este trabajo fue del 77%

(n=23), estos valores se encuentran por arriba de los encontrados en trabajos

anteriores, Chakriyarat y col., en 1978, Dabas y col., en 1990, Verma y col., en

1994 y Valdez en 2003 los cuales fueron de 15.7%, 0%, 20% Y 73.5% de

concepción respectivamente, pero no así con lo obtenido por Jordan y col. en

1981, que fue del 80%. (13.15.16,17.14).

Con respecto al número de vacas que quedaron gestantes y no lograron concluir

la gestación fue el 10% (n=3) al presentar aborto en el segundo tercio de la

gestación; esta situación puede deberse a la alta incidencia en los casos de

brucelosis dentro de la cuenca, ya que al inicio del tratamiento las vacas se

encontraron clínicamente sanas, y en otro estudio realizado en Tizayuca, se

determinaron los efectos de la brucelosis sobre la eficiencia reproductiva, debido

a que se asocia con abortos, retención placentaria e infertilidad. Al parecer, la

modalidad de interrupción de la gestación (aborto, nacimientos prematuros o

nacidos muertos) está en función del momento de la gestación en el que se da la

infección, el grado de resistencia inmunológica del animal o de los antecedentes

previos de abortos (34).
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CONCLUSIONES

Se concluye que las vacas que son inducidas hormonalmente a la lactación tienen

una eficiencia reproductiva menor que las vacas 'con lactancia natural; sin

embargo el tratamiento permite conservar animales que estaban destinados para

el rastro, ya que retornan a su vida reproductiva y de producción, obteniéndose un

alto porcentaje de vacas gestantes.
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Cuadro 1

Promedio de los días abiertos de acuerdo al número de partos

(media ± desviación estándar)

*
Grupo

Número de parto

Vaquillas

Primer parto

Segundo parto

Promedios

n Testigo

10 85.20 ± 28.45

10 93.50 ± 34.05

10 75.90 ± 19.21

84.87 ± 27.918

Tratado

148.60 ± 62.59

115 .50 ± 25.15

135.60 + 67.75

133.23 ± 55.03b

*promedios con la diferente literal en el mismo renglón son diferentes

(P < 0.01)
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Cuadro 2

Análisis de varianza para los días abiertos

Fuente de Grados de Cuadrado Prueba de

variación libertad medio F

Grupo 2.68

Num. parto 2 0.08 NS

Gpo x numo parto 2 0.10 NS

Error 54 0.14

** (P < 0.01) NS (P > 0.05)
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Cuadro 3

Promedio de los días a primer calor de acuerdo al número de

partos (media ±desviación estándar)

*
Grupo

Número de parto

Vaquillas

Primer parto

Segundo parto

Promedios

n

10

10

10

Testigo

67.20 ± 17.62

68.20 ± 28.62

53.70 ± 13.82

63.03 ± 21.33a

Tratado

87.70 ± 23.53

78.80 ± 28.88

86.30 ± 42 .91

84.27 ± 31.90b

*promedios con la diferente literal en el mismo renglón son diferentes

(P < 0.01)

l _
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Cuadro 4

Análisis de varianza para los días a primer calor

Fuente de Grados de Cuadrado Prueba de

variación libErtad medio F

Grupo 20.61

Num. parto 2 1.45 NS

Gpo x núm. parto 2 1.86 NS

Error 54 2.60

** (P < 0.01) NS (P > 0.05)
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Cuadro 5

Promedio de los días a primer servicio de acuerdo al número de

partos (media ± desviación estándar)

Grupo

Número de parto

Vaquillas

Primer parto

Segundo parto

Promedios

n

10

10

10

Testigo

76.40 ± 23.37

74.70 ± 22.74

55.80 ± 12.72

68.97 ± 21.698

Tratado

87.70 ± 23 .53

87.80 ± 16.98

86.30 ± 42 .91

87.27 ± 28.86b

*promedios con la diferente literal en el mismo renglón son diferentes

(P < 0.01)
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Cuadro 6

Análisis de varianza para los días a primer servicio

Fuente de Grados de Cuadrado Prueba de

variación libertad medio F

Grupo 0.80

Núm. parto 2 0.22 NS

Gpo x núm. parto 2 0.70 NS

Error 54 0.90

** (P < 0.01) NS (P > 0.05)
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Cuadro 7

Promedio del intervalo entre partos de acuerdo al número de

partos (media ± desviación estándar)

*
Grupo

Número de parto

Vaquillas

Primer parto

Segundo parto

Promedios

n

10

10

10

Testigo

367.40 ± 28.57

375.70 ± 34.10

358.00 ± 19.13

367.03 ± 27.96"

Tratado

430 .50 ± 62.69

397.40 ± 25.08

417 .60 ± 67.73

415 .17 ± 55.05b

*promedios con la diferente literal en el mismo renglón son diferentes

(P < 0.01)
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Cuadro 8

Análisis de varianza para el intervalo entre partos

Fuente de Grados de Cuadrado Prueba de

Variación libertad medio F

Grupo 1.28

Núm. parto 2 3.14 NS

Gpo x núm. parto 2 6.91 NS

Error 54 6.89

** (P < 0.01) NS (P >0.05)
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Cuadro 9

Promedio de los servicios por concepción de acuerdo al número

de partos (media ± desviación estándar)

•
Grupo

Número de parto

Vaquillas

Primer parto

Segundo parto

Promedios

n

10

10

10

Testigo

1.40 ± 0.52

1.70 ± 1.06

1.80 ± 0.79

1.63 ± 0.813

Tratado

2.40 ± 1.26

1.90 ± 0.74

2.40 ± 1.35

2.23 ± 1.13b

·promedios con la diferente lateral en el mismo renglón son diferentes

(P < 0.01)
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