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RESUMEN 

PATINO MENDEZ JUAN FRANCISCO: COMPARACION DE LA MONTA NATURAL Y DE LA 

INSEMINACION ARTIFICAL SOBRE LA FERTILIDAD EN UN PROGRAMA DE 

SINCRONIZACION DE ESTROS CON D-CLOPROSTENOL EN VACAS CEBUiNAS EN 

CONDICIONES DE TROPICO HUMEDO (BAJO LA DIRECCION DE MVZ MC EDUARDO 

POSADAS MANZANO, MVZ MC HECTOR BASURTO CAMBEROS Y MVZ MC MIGUEL ANGEL 

QUIROZ MARTINEZ) . 

El objetivo del presente estudio fue comparar el porcentaje de fertilidad 

con monta natural (MN) e inseminacion artificial (IA), asi como estudiar 

las caracteristicas de ia sincronizacién dei estro después del 

tratamiento con D-Cloprostenol. El estudio se realiz6 en los meses de 

diciembre de 1998, enero y febrero de 1999. Se utilizaron 20 vacas 

cebuinas, no lactantes con una condicién corporal de 3 (escala de la S)i 

todos los animales se encontraban en pastoreo continuo en praderas de 

gramas nativas (Axonopus spp Y Paspalum spp}. Se formaron al azar 2 

Grupos {A y B) de 10 vacas cada uno: El Grupo A, se sometiéd a monta 

natural (MN) y ei Grupo B a Inseminacién Artificial (IA). Et Grupo A. 

recibié dos inyecciones de 2 mi de D-Cloprostenol, con once dias de 

intervalo una de otra, en forma escalonada: el primer dia se trataron 3 

vacas, el segundo dia 4 y el tercer dia las 3 restantes, para asegurar el 

servicio de MN por el toro. Las vacas del Grupo B, recibieron dos 

aplicaciones de 2 ml de D-Cloprostenol con diferencia de il dias una de 

otra. La deteccién de estros fue continua durante 100 h en el Grupo By 

tres veces al dia (07:00-09:00, 13:00-15:00 y 20:00-22:00 h) para el 

Grupo A. En el Grupo A la MN se realizé 10 h después de detectado el 

estro. En el Grupo B la IA se realizé 72 h después de la segunda 

aplicacién. La obsecvacion de estras se repitio entre 17 y 25 dias 

después del servicio de IA y MN en tres periodos a) dia; en las vacas que 

 



retornaron a estro natural se repitié el servicio en la forma indicada 

para cada Grupo. El diagnéstico de gestacién se realizé a los 60 dias del 
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analizaron estadisticamente por el método de Ji-cuadrada. La tasa de 

presentacién de estros fue ligeramente mayor en el Grupo A (90%) de (MN) 

que en el Grupo B (70%) de (IA), sin ser significativas las diferencias 

{P>0.05}. El tiempo de presentacién del estro después de la tltima 

aplicacién del D-Cloprostenol no difirié estadisticamente (P>0.05) entre 

Grupos; siendo en las vacas del Grupo B de 69.29 h, y de 70.55 h en las 

del Grupo A. La tasa de fertilidad a primer servicio en los Grupos A y B 

fue de 20% y 30%, respectivamente, no siendo significativas las 

diferencias (P>0.05). La tasa de fertilidad a segundo servicio no difirié 

entre Grupos (P>0.05), con 66.66: para ambos. Se concluye que la 

aplicacién de D-Cloprostenol para la sincronizacién escalonada del estro 

tanto para programas de monta controlada y en grupos mayores como para 

inseminacién artificial, da los mismos resultados en la presentacién del 

estro y tasa de prefiez a primero y segundo servicio en ganado Cebi o sus 

cruzas con Holstein en las condiciones de pastoreo en el trépico humedo. 

nm 

 



INTRODUCCION 

En general, los bovinos en el trépico son poco productivos debido a la 

baja eficiencia repreductivs. Las vaquillas liegau a le pubertad hasta 

los 18 meses, el primer parto es a los 33 meses y el intervalo entre 

partos es de 18 meses. Estos pardmetros son un reflejo de la interaccién 

de varios factores: genéticos (predominancia de Bos indicus}, ambientales 

(elevada temperatura y humedad), alimenticios (calidad y disponibilidad 

de los forrajes), de manejo (practicas de amamantamiento continuo y edad 

al destete) (2). 

Regularmente la alimentacién del ganado bovino en el trépico humedo se 

basa en el pastoreo y es aceptado en general que los pastos tropicales 

son de mala calidad y baja digestibilidad. Esta situacién se hace mas 

evidente porque la mayoria de las praderas en las zonas tropicales estan 

compuestas por pastos nativos y manejados de una forma tradicional en 

pastoreo extensivo, en donde es comin el sobrepastoreo y la poca o nula 

fertilizacion; bajo estas condiciones son comunes las deficiencias de 

energia, proteina y minerales. Solo en casos aislados se han introducido 

pastos mejorados, con mayor calidad y digestibilidad, a la vez de un 

manejo apropiado del pastoreo en forma rotacional y con fertilizacién. 

No obstante, las condiciones climatolégicas causan un crecimiento 

estacional de la pradera, independientemente del tipo de pasto; esto 

acarrea una gran fluctuacién en la disponibilidad y calidad del pasto a 

través del afio; mientras que los animales son sometidos a un esquema de 

produccién continua. Esto ocasiona que en algunas épocas del afio los 

animales tengan marcadas deficiencias alimenticias, las cuales causan una 

disminucién del peso y condicién corporal y favorecen el desarrollo de 

trastornos fisiolégicos y metabélicos. Se ha comprobado que para mantener 

la salud y la capacidad productiva y vreproductiva de laS vacas, se 
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bovinos; el uso m4s comtin es para ia sincronizacién farmacolégica del 

estro tanto en las vacas como en otras especies de animales (13,14). 

La PGf2a causa lisis del cuerpo liteo; su aplicacién entre los dias 5 y 

16 del ciclo estral disminuye las concentraciones de progesterona en la 

sangre a menos de 1 ng/ml en las siguientes 24 h. Al reducirse los 

niveles de progesterona en la circulacién sanguinea, se incrementan los 

niveles de estradiol y hormona luteinizante, lo cual generalmente es 

seguido de la manifestacién del estro y finalmente le ovulacién. La 

sincronizacién del estro, estratégicamente planeada, es una alternativa 

que puede ayudar a disminuir el tiempo invertido en la deteccién del 

estro y permite aplicar la inseminacién artificial oportunamente, 

logrando buenos indices de fertilidad. 

Las vacas sincronizadas con prostaglandinas tienden a manifestar el estro 

dentro de los primeros 5 dias posteriores a la aplicacién del farmaco. El 

tiempo al que ocurre la ovulacién tanto en estros naturales como después 

de la sincronizacién con prostaglandinas esta bien documentado en bovinos 

estabulados en zonas templadas; sin embargo, esta informacién es limitada 

o escasa en los bovinos de doble propésito en condiciones de pastoreo en 

el trépico hamedo. 

En un experimento para determinar el grado de sincronizacién del estro y 

el tiempo al que ocurre la ovulacién y sincronizacién del estro después 

de la aplicacién de PGF2a se utilizaron 12 vaquillas Holstein x Cebti con 

cuerpo iuteo, se administraron 25 mg de Cloprostenol (PGF2a) por via 

intramuscular para causar la regresién del cuerpo luteo. Las vaquillas 

fueron observadas durante 100 h continuas para da deteccién del estro con 

ayuda de toros marcadores y para identificar el desarrollo de foliculos 

ovaricos se realiz6 la exploracion ultrasonografica cada 2 h a partir del 

inicio del estro hasta que ocurrié la ovulacién. La ultrasonografia se 
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repitié durante 8 dias para determinar la presencia del cuerpo luteo. 

Solo 10 (83.3%) presentaron estro y ovularon, estas mismas (100%) 

tuvieron cuérpo liteo 8 dias desn 
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las 36 h y termin6é a las 70 h postratamiento; la mayor incidencia de 

estros ocurri® entre 47 y 67 h después de la inyeccién de PGF2a. La 

ovulacién ocurrié en promedio a las 28.5 + 5 h después de iniciado el 

estro y 78.8 + 12.2 h después de inyectada la PGF2a (Basurto 1998). 

En un estudio realizado por Méndez (1995) se demostré que aplicando 5 mg 

de un andlogo de la PGF2x, el 66.1% de las vacas mostraron celo en las 

siguientes 144 h, de las cuales el 66.14 y el 35.6% lo manifestaron a las 

49 y 72h postratamiento, respectivamente; el resto de animales (17%) 

present6 el estro dentro de las 73 a 96 h postratamiento (19, 20,23). 

Everitt (1977) report6é que la fertilidad después de la inseminacién 

artificial en el ganado Cebi raramente pasa del 30%. En un estudio 

realizado por Landivar (1982) al comparar los servicios con inseminaci6n 

artificial y con monta natural, encontré que la fertilidad no excedi6é del 

47% en ninguno de los dos casos. En otro estudio Galina (1984) comparé el 

porcentaje de fertilidad entre monta natural e inseminaci6n artificial en 

vacas cebii a los 60 dias después de la sincronizaci6én con prostaglandinas 

F2x, encontrando un 43.8% de fertilidad con la inseminaci6n artificial y 

64.54 con La monta natural (5,8,16). 

La sincronizacién del estro con PGF2a como una medida de manejo 

reproductivo en el hato aumenta las posibilidades de aplicar técnicas que 

aseguren el mejoramienta genético del ganado como la inseminacién 

artificial y la monta natural (monta dirigida}, con la finalidad de 

utilizar de forma optima a los sementales o semen congelado, con 

 



  

caracteristicas genético productivas superiores con resultados de 

fertilidad aceptables. 

A pesar de la creciente popularidad de la inseminacién artificial en el 

trépico, todavia el 85 6 90% de los programas reproductivos se basan en 

monta natural ya sea a través de uno o de varios toros (9). Un nimero 

creciente de productores ganaderos ha implementado ila inseminacién 

artificial en sus hatos, pero siquen conservando toros sementales para la 

Monta natural en su ganaderia, probablemente por la incertidumbre de la 

fertilidad que puede Lograrse con la inseminacién artificial, o bien como 

una costumbre tradicional para proporcionar monta natural a las vacas que 

retornan al estro después de uno o dos servicios de inseminacién (3}. 

   



  

  

MATERIAL Y METODOS 

Localizacién: 

El 

  

se cealizé durante los meses de diciembre de 

1998, enero y febrero de 1999 en el Rancho Atehuetzin, ubicado en la 

poblacién de Atehuetzin, municipio de Hueytamalco, en la parte noreste 

del estado de Puebla, México. Sus coordenadas geogréficas son 19° 15° 30° 

y 20° 12°42" de latitud norte y 97° 12° 48 y 97° 22° 42” de longitud 

occidental. La clasificacién climatolégica, corresponde a un clima Af 

(m), calido himedo con lluvias todo el aiio, cuya altitud es de 540 msnm. 

La temperatura media anual es mayor a 24.9° C, el 18% de liuvias son 

invernales, con una precipitacién pluvial anual de 2929.4 mm (i,10,21). 

Animales Expearimentales: 

De un Grupo de 80 vacas se seleccionaron 20 vacas para formar dos grupos 

de 10 vacas cada uno de ellos, 12 de las cuales fueron vacas Fl (Holstein 

x Cebu) y 8 fueron vacas cebu Gyr, vacias, ciclando, que presentaron 

cuerpo luteo a la inspeccién ginecolégica por via rectal y 

ultrasonografia (Aloka 500 con transductor de 7.5 Mhz}. Se evalud la 

condici6n corporal utilizando una escala del 1 a 5, en donde 1 representa 

las vacas muy delgadas y el 5 las muy gordas (24,27). Los animales se 

dividieron en dos Grupos {A y B). 

GRUPO A (Monta Natural). Los animales de este Grupo fueron tratados al 

momento del diagnéstico de ta presencia de cuerpo Iluteo con D- 

Cloprostenol (Preloban, Hoechst Roussel Vet.) a una dosis de 2 ml por 

animal por via intramuscular. A partir de once dias después de la primera 

aplicacién, se hizc una segunda inyeccién, distribuyendo a ias vacas de 

la siguiente forma: el dia 11 se inyectaron a tres vacas, el dia i2 se 

inyectaron a cuatro vacas mds y el dia 13 se inyectaron a las tres vacas 

 



  

restantes, de tal manera que la presentacién del estro fuera escalonada y 

el semental tuviera la oportunidad de montar a todas. Para determinar el 

tiempo en que los animales entraron en estron se nhseruaron tres veces al 

dia con el horario siguiente: de 7:00 a 9:00, de 13:00 a 15:00 y 20:00 a 

22:00 h, a partir de las 24 h postinyeccién verificando que el toro 

efectivamente montara a las vacas. Las vacas fueron observadas nuevamente 

con el mismo horario para detectar a los animales que retornaron a estro 

entre 17 y 25 dias después de la monta, a fin de proporcionar un segundo 

servicio de monta. £1 diagnéstico de gestacién se realizé a los 60 dias 

después de la primera monta por medio de lia palpacién rectal y por 

ultrasonido. 

GRUPO B (Inseminacién Artificial): 

Este Grupo fue tratado con dos aplicaciones de D-Cloprostenol (Preloban, 

Hoechst Roussel Vet.) utilizando una dosis de 2 ml por animal por via 

intramuscular con once dias de intervalo una de otra. Las 10 vacas se 

inyectaron al realizar el diagnéstico de cuerpo Lliteo y se repitiéd la 

aplicacién 11 dias después. La deteccién del estro se realizé durante 100 

h continuas a partir de 24 h de la segunda aplicaci6n. La inseminacién se 

realiz6é a tiempo preestablecido o fijo a las 72 h después de aplicar el 

D-Cloprostenol. La deteccién de las vacas que retornaron al estro se 

realiz6 entre 17 y 25 dias después de la inseminacidén en tres periodos al 

dia: de 7:00 a 9:00, de 13:00 a 15:00 y 20:00 a 22:00 h, para aplicar el 

segundo servicio. El diagnéstico de gestacién se realizé a los 60 dias 

después de la primera inseminacién por palpaciédn rectal y por 

ultrasonografia. 

Los animales de ambos Grupos se alimentaron de la forma usual en pastoreo 

continuo en praderas con predominancia de gramas nativas (Paspalum spp y 

Axonopus spp) y estrella africana (Cynodon plectostachyus) (6). El 
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andlisis estadistico de los resultados se procesé utilizando el método de 

Ji-cuadrada.



  

RESULTADOS 

La condici6én corporal promedio en las vacas al aplicar la PGF2 fue de 

3.0, no habiendo diferencias entre ambos Grupos (P<0.05). 

£n el Cuadro 1. Se muestran los resultados obtenidos en el presente 

estudio sobre las caracteristicas de sincronizacién del estro después de 

la aplicacién del D-Cloprostenol para las vacas del Grupo A en Monta 

Natural y para las vacas del Grupo B en Inseminacién Artificial. 

Para el Grupo A (monta natural) el tiempo en promedio para el inicio del 

estro fue de 69.29 horas. E1 tiempo promedio entre el tratamiento 

(sincronizacién) y la presentacién del calor para el Grupo 8 

(inseminacién artificial) fue de 70.55 horas. La diferencia fue de 1.26 h 

entre ambos grupos, no existiendo diferencia significativa desde el punto 

de vista estadistico (P>0.05}. 

El porcentaje que hubo de respuesta a celo con el tratamiento para el 

Grupo A (monta natural} es del 90% y para el Grupo B (inseminacié6n 

artificial} fue del 70%. 

El tiempo promedio transcurrido entre el tratamiento y la inseminacién 

artificial fue de 72.327 h. Lo cual nos indica que se cumplié con lo 

planeado que era inseminar a 72 h tiempo fijo. Para el tiempo 

transcurrido entre el tratamiento y la monta natural se tomd en cuenta la 

hora en que entraron en celo y el promedio fue de 69.29 h. 

El porcentaje de retorno a celo para el Grupo A (MN) fue de 3 vacas (303) 

y el tiempo de presentacién del calor de este retorno se distribuyé asi: 

el dia 19 el 33.33% de las repetidoras (30%) y el dia 20 e1 66.66% 

restante, mientras que para el Grupo B (IA} tenemos un retorno también de 

3 vacas (308), y en este caso el 100% de los animales repetidores 

entraron en celo el dia 23 postservicio.



EL numero de servicios para lograr la concepcién, en el Grupo A (MN) en 

promedio fue de 1.3 servicios por concepcién, mientras que para el Grupo 

B (1A) el promedio rue de 1.z2 servicios para iograr ia concepcién, 

El intervalo tratamiento-ler servicio-concepcién para el Grupo A (MN) fue 

de 3 dias al igual que para el Grupo B (IA), mientras que el intervalo 

tratamiento-2do servicio-concepcién para el Grupo A (MN) es de 19 a 20 

dias y para el Grupo B (IA) es de 26 dias. 

En el Cuadro 2 . Se muestra la tasa de fertilidad lograda a primero y 

segundo servicios después de la sincronizacién del estro con D- 

Cloprostenol para las vacas en monta natural e inseminacién artificial. 

El porcentaje de gestacién a primer servicio, para el Grupo A (MN) fue 

del 20% y para el Grupo B {IA) es del 30%. Estos resultados no son 

estadisticamente significativos. Por otro lado, el porcentaje de 

gestacion a segundo servicio para el Grupo A (MN} fue del 66.66% y para 

el Grupo B (IA) fue del 66.66% siendo iguales por lo que estadisticamente 

no existe diferencia significativa. 

El porcentaje de gestacién total, para el Grupo A (MN) fue de un 40% y 

para el Grupo B {IA) fue de un 50% no existiendo diferencia estadistica 

significativa.



  

DISCUSION 

El tiempo transcurrido entre el tratamiento (sincronizacion) y la 

presentacién del calor para el Grupo A (monta natural) fue en promedio 

69.29 h (Cuadro 1), al compararlo con el experimento realizado por 

Galina, Wild, Duchateau y Navarro-Fierro (1984), en vacas cebu adultas 

obtuvieron un resultado similar siendo este resultado de 71.3 h que al 

igual que para el grupo de inseminaci6n artificial la mayoria de las 

hembras presentaran el calor alrededor de las 70 h postinyeccién de la 

prostaglandina F 2 x. Como lo indican Jiménez (1984) y Randel (1984) en 

este periodo tenemos el indice optimo de 1a hormona luteinizante en el 

ganado Bos indicus y por lo tanto esta muy cerca el comienzo del estro. 

El tiempo transcurrido entre el tratamiento. (sincronizacién} y la 

presentaci6n del calor para el Grupo B (inseminacién artificial) en 

promedio fue de 70.55 h (Cuadro 1) comparaéndolo con un experimento 

realizado por Galina, Wild, Duchateau y Navarro-Fierro (1984) obtuvieron 

un resultado similar, siendo este resultado de 73 h, lo cual nos indica 

que estamos dentro de los rangos de aceptacién para el periodo que existe 

entre el tratamiento y la presentacién del calor. De acuerdo a 

informacion obtenida por Jiménez (1984) y Randel (1984) en ganado Bos 

indicus se considera que la mayoria de las hembras presentan estro 

alrededor de las 70 h postinyeccién de la prostaglandina F2 x, por lo que 

se recomienda la inseminacién artificial dentro de este periodo, 

principalmente porque el indice 6ptimo de ia hormona luteinizante en este 

tipo de ganado esta muy cerca del comienzo del estro. 

La respuesta a celo fue significativamente alta (Cuadro 1) para el Grupo 

A (monta natural) fue de un 90 mientras que para el Grupo B 

(inseminacién artificial) fue de un 704. Este resulta superior al 

obtenido por Galina, Moreno, Navarro y Escobar (1984) cuyo resultado fue 

WW 

 



  

de un 60% de respuesta a estro en las siguientes 70 h postratamiento en 

animales indobrasil durante los meses de julio y agosto en condiciones de 

trépico iiimedo en Martinez de ia Torre, Veracruz. Esta diferencia tan 

amplia probablemente se debe a los meses en que se trabajé 6 a la doble 

inyeccién de la Prostaglandina (D-Cloprostenol}, debido a que al poner 

una sola dosis las vacas se encuentran con cuerpos liteos de diferentes 

tamafios, pero al poner una sequnda dosis a los 11 dias los cuerpos luteos 

son més homogéneos teniéndolos en una fase de diestro medio a diestro 

tardio obteniendo de esta manera una mayor respuesta al celo como lo 

indica Watts (1985} en un tiempo determinado. Los laboratorios Hoechst 

Roussel obtuvieron un resultado similar al poner una doble aplicacién del 

D-cloprostenol, los resultados que obtuvieron fueron los siguientes: 

después de la primera aplicacién de un Grupo de 38 vaquillas de diferente 

raza, solo 16 es decir el 42.1% mostré celo y después de la segunda 

aplicacién a los 11 dias, 22 vacas del mismo Grupo entraron en celo es 

decir el 57.8% restante. 

El intervalo de tratamiento - inseminacién artificial en el presente 

estudio (Cuadro 1) fue de 72.327 h. En un experimento realizado por 

Basurto (1996) indica que la actividad de estro inicia a las 38 horas y 

termina a las 70 h postinyeccién de PGF2x, pero la mayor incidencia de 

estros ocurre entre las 47 y 67 h, en ganado Bos indicus en el trépico 

himedo. Basurto (1996) también indica que la ovulacién ocurri6é en 

promedio a las 28.5 horas de iniciado el estro y 78.8 412.2 horas después 

de inyectada la PG F2 x. Ademds menciona que debido a la variacion en la 

presentacién del estro (36 a 70 hj), el tiempo al que ocurre la ovulacién 

parece estar mas relacionado con el inicio del estro que con el tiempo de 

aplicacion de la prostaglandina. Garza (1997) recomienda la inseminacién 

a kas 72 h de inyectada la prostaglandina aunque no se hayan presentado 

   



  

signos de estro, y en este caso hacer una revision ginecoldégica en busca 

de signos genitales de calor. 

Los resultados de retorno a celo y el tiempo de presentacién del mismo en 

este experimento fueron los siguientes (Cuadro 1): del Grupo A (monta 

natural) el 30 % mostré un retorno al estro y de estas el dia 19 

postservicio mostraron retorno el 33.33%, mientras que el dia 20 

postservicio mostraron retorno el 66.66%, aproximdndose a los 21 dias que 

es el tiempo que tarda el ciclo de las vacas. En el Grupo B (inseminaci6n 

artificial) el 30% mostré un retorno al estro que fue del 1003 el dia 23 

postservicio es decir dos dias después del ciclo normal de las vacas. 

Galina, Rubio, Moreno, Escobar, Ramirez y Navarro (1989} dicen que esta 

diferencia se puede explicar debido a que el desarrollo folicular puede 

resultar afectado por cambios drasticos en la temperatura ambiente y por 

una menor ingestiédn de forraje de buena calidad, esto explica la 

diferencia de los ciclos estrales. 

El porcentaje de gestacién a primer servicio (Cuadro 2) en este 

experimento fue para el Grupo A (monta natural) de 20, mientras que para 

el Grupo B (inseminacién artificial} de 30%, esto coincide con lo 

encontrado por Galina, Wild, Duchateau y Navarro (1984) cuyos resultados 

fueron de menos de 33.3% en ambos Grupos pero comentan que en un lapso de 

60 dias aumentan considerablemente llegando a ser de 64.5% para el Grupo 

de monta natural y de un 473 para el Grupo de inseminacién artificial en 

animales de tipo cebu en trépico humedo. 

El porcentaje de gestacién a segundo servicio (Cuadro 2) en este 

experimento fue para el Grupo A (monta Matural) de un 66.65*, al igual 

que el para el Grupo B (inseminacién artificial) que también fue de un 

66.66%, esto varia en lo encontrado por Galina, Wild, Duchateau y Navarro 

cuyo resultado fue de un 47% en cuanto a la inseminaci6én artificial, 
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pero coincide con el resultado encontrado en el Grupo de monta natural 

que fue de un 64.5% en animales de tipo cebu en condiciones de trépico 

humedo. 

El porcentaje de gestacién total en este experimento (Cuadro 2) es para 

el Grupo A (monta natural) de un 40% y para el Grupo B (inseminaci6n 

artificial) de un 50%, este resultado coincide con el encontrado por 

Galina. Wild, Duchateau y Navarro en cuanto a la inseminaci6n artificial 

cuyo resultado fue de un 52.9% a diferencia del Grupo de monta natural 

cuyo resultado fue mayor con respecto a este experimento es decir de un 

64.4%, Miles (1983) menciona que esto se puede deber a la época del aflo 

en que se realizO este experimento, que afecta la situacion de los 

pastos es decir tenemos forraje de baja calidad y con esto la condicién 

corporal de los animales se ve disminuida, lo cual se demuestra en la 

poca libido o actividad sexual del semental. 
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CUADRO 1. RESULTADOS DE LA 
D-CLOPROSTENCL EN VACAS SYR ¥ Fi {GiR x 
ARTIFICIAL Y MONTA NATURAL EN EL TROPICO HUMEDO 

    

DEL ESTRO CON 

CON INSEMINACLON 

  

  

GRUPO A GRUPO B 

Monta Natural Inseminacién 
Artificial 

Total de Vacas Utilizadas 10 10 

Vacas que Presentaron Estro: Numero 9 (90) 7 (70) 
y (8) 

No Mostraron Estro: Nimero y (%) 1 (10) 3 (30) 

Tiempo de Presentacién dal Estro 

Después de la PGF2 alfa. 

Promadio (horas): 69.29 70.55 

Rango (horas): 53.55-76.03 68.25-72.25 

Tiempo al Servicio después de la 

PGF2 alfa. 
69.29 72.32 

Promedio (horas): 

53.55-76.03 71.35-74,33 

Rango (horas): 

Retorno a Estro: nimero y (%) 3 (30) 3 (30) 

Tasa de reterno a estro después del 

servicio 
1 (33.33) 0 

Dia 19: nimero y (%) 
2 (66.66) 3 (100) 

Dia 23: nimero y (%) 

Tasa de Prefez (4) 508 ade 

Namero de servicios por concepcién 1.4% 1.75? 

  

No hubo diferencias significativas entre Grupos (P>0,05). 

Distinta literal entre Grupos indica diferencia significativa (P<0.05)



  

CUADRO 2. RESULTADOS DE LA FERTILIDAD A PRIMERO Y SEGUNDO SERVICIOS 

DESPUES DE LA SINCRONIZACION DEL ESTRO EN VACAS GYR Y Fl (GYR x HOLSTEIN) 

EN MONTA NATURAL E INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL TROPICO HUMEDO 

  

  

GRUPO A GRUPO B 

Monta Natural Inseminacién 

Artificial 

Fertilidad a Primer Servicio (%) 20 30 

Fertilidad a Segundo Servicio (%) 66 66 

Fertilidad Total (%) 40 50 

  

No hubo diferencia significativa entre Grupos 

22 

(P>0.05). 
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