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RESUMEN 

CARLOS EDUARDO WILO SANTAMARIA. Distribución de la fertilidad 

en los 90 dí.as si9uientes al estro natural 
< 

' 
o inducido con 

prostaglandinas bajo monta natural a inseminación artiiicial. 

<Bajo la dirección del DR. CARLOS S. GALINA HIDALGO>. 

El presente trabajo se llevó al cabo en cuatro e><plotaciones 

ganader~s comerciales localizadas en el estado de Varacruz, 

en un clima tropical húmedo, utilizando 390 hembras de raza 

Gyr e Indobrasil de 5.8 años en promedio, todas en pastoreo 

extensivo. Se formaron cuatro grupos: Grupo I <114 vacas> a 

las que se les detectó por palpación rectal un cuerpo l(lteo 

<CL>, se les ap l ic6 por via intramuscular 25 ms de 

p1"osta9landina F2ot <PGF2oc) y se les di6 servicio de 

inseminación artificial < IA> al presentar estro. Grupo II 

<119 ··acas> a éstas no se les detectó un CL pero si evidencia 

de actividad ovárica, no se aplicó PGF2a, el servicio Tué de 

lA al presentar estro. Grupo III (67 vacas> fueron inyectadas 

con 25 ms de PGF2oc después de la identificaci6n de un CL y 

colocadas con L<n toro de fertilidad comprobada para su 

servicio por monta natural <MN> en potrero. Grupo IV (90 

vacas) con el mismo trat.amiento que el grupo 11 y en servicio 

de MN. El promedio de hembras con CL en las cuatro 

e::plotaciones osciló entre 38.5 y 51.5%. La detección de 

signos de estro se realizó durante cinco dí.as, dos veces al 

día, observando los animales por 30 minutos al amanecer y 



antes de anochecer, en los 9t~upos donde eXi!ati6 toro, estos 

se equipar~on con arnés marcador, la detección de estro -fué 

por observación de la conducta y marcas de pintura producto 

de la monta de los toros. Para el análisis estadistico de los;; 

datos se utili::6 un análisis de varianza con un modelo 

factorial 2x2 en bloques en los que se incluyó el tipo de 

serviCio <inseminación artificial 6 monta natural) y el tipo 

de estro <sincronizado 6 natural) y el rancho como bloque. 

Los resultados por tipo de servicio ya sea por IA 6 MN 

fueron: horas a la presentación de estro después de la PGF2a., 

69.6 y 54.0 h tP<0.05); el porcentaje de hembras en estro en 

los primeros cinco días postinyección fué de 45.5 y 17.BY. 

<P>0.01). El porcentaje de fertilidad fué 18.0 y 10.87. 

<P>O.OS> <NS> en los primeros cinco días del experimento; 29.6 

y 39.5'l. <P>0.01l hasta los 21 días; 46.8 y 59.9'l. <P>0.01> a 

los 68 d!as y de 55.4 y 61.2'l. <P<0.05) a los 90 días de 

e1npadre. Log resultados según el tipo de estro <sincroni%ado 

o natural) fueron; horas a calor 65.4 y 58.2 h <P>0.05l<NS>; 

porcentaje de hembras en estro 54.1 y 17.2'1. <P>ú. 01!. En 

ambos tipos de estro se produjeron tasas de fertilidad 

similares a lo largo del e>tperimento <P>O. 05) <NS>. Se 

concluye que la MN fué mejor en ferti 1 idad acumulada caue la .. 
lA y que un prosrama reproductivo más all& de los 68 dias no 

justifica la inversión de tiempo ya que el incremento en 

fertilidad posterior al día 68 fué muy bajos e. 6% en IA y 

1. 3'l. en MN. 
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I. - lntroducci6n 

El 40% del ganado 

1010 tr6picos, la cual 

bovino se liirncuentra •n l• r119i6n da 

abarca ambo• lado$ de la linea 

1 

ecuatorial, delimitada al norte por el Trópico da C&ncer y al 

sur por el Trópico de Capricornio. Sin embargo, debido la 

baja productividad animal solo contribuye con aproximadamente 

el 25% da las necesidades de producci6n de leche y al 50% d• 

lo• requerimientos de carne, l•• cualas son imprescindible• 

de •umantar para aba5tacar a los habitantes de •••• regionaa, 

que en 1978 eran el 34% de la poblaci6n mundial <12). 

El 73i'. de las Areas tropicales t"eciben m6.& de 300 mm da 

lluvia al año, cantidad minima a partir de la cual puede 

haber cierto desarrollo ganadero basado en pastos. Sin 

embargo, en la mayor parte de esas áreas las lluvias son 

erráticas, afectando la disponibilidad de pasto y por ende la 

producciOn animal l98). 

En estas regiones ~a especie de ganado bovino 9ue 

predomina es el de la especie Bes indicus <sanado cebuino>. 

Esta e&pecie e6 la de mayor resistencia y capacidad para 

prosperar en los climas tropicales y subtropicales debido a 

su gran ru5ticidad y alta resistencia ~ lag an~ermedade& 

<BOl. 

Un 39% del ganado bovino en el pais, 

cebuinas y un 33.81. es ganado criollo (animales mestizos con 

una gran proporción de cebuino>. de los cuales el 20.t'l. es 



gan?do productor de leche y el •79.ar., es productor- de carne 

(17). El ganado cebuino se encuentra entonces ampliamente 

ropresentado en el pais, pero dada su rusticidad la 

producción de leche y carne de estos animales es baja. 

Una de las principales cau'sas de esta baja aportación ª:' 

la pobre e-Ficiencia reproductiva del ganado que se encuentra 

en los trópicos (92). Este bajo rendimiento puede ser debido 

al e6caso conocimiento sobre los mecanismos -Fisiológicos del 

ganado Bes 

(69). Se 

indicus que pt"edomina en las regiones tropicales 

entt"e el 

afirma 

han encontrado 

ganado cebo y el 

que la~ vacas 

algunas diferencias -fisiológicas 

ganado Bes taurus; Randel (66) 

cebó presentan caracteristicas 

diferentes a las razas europeas en lo que respecta a niveles 

circulantes de progesterona durante el ciclo estral, tamaño 

del cuerpo lúteo y secreción de pr-ogesterona, así como la 

curva de nivel de hormona luteini zante <LH> en la raza 

Brahman al momento de la ovulación C68). Sin embargo, Jiménez 

y col. C37> compararof1 la concentración de la hormona 

luteinizante <LH> en ganado 

proestro y estro tanto 

Suizo e 

de un 

Indobrasil durante el 

celo natural como uno 

sincronizado con P•"osta9landina F2alfa y ent::ontraron que en 

el estro sincronizado existió una dispersión mayor de cuando 

ocurrió el 

Indobrasi 1, 

pico de 

no 

la hormona 

obstante en 

luteinizante en el sanado 

el estro natural las 

concentraciones de LH fueron casi idénticas. Sin embargo 

aparte de estas discrepancias los perfiles hormunales tarrto 

de LH como de estr69enos y progesterona fueron similares. 

2 
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Estos result~dos son a 6U vez diferentes a las mat""cadas 

diferencias encontradas por Randel (69>, en el pico de LH 

entre Bes taurus y Boa indicus. siendo menos pronunciado y 

m~s tardío en relaci6n al estro •n el ganado indiano. Estas 

discrepancias en la literatura tienden a indicar que 

posiblemente e><istan d.iferencias end6crinas importantes aCln 

entr• las dif•rentes rAzas de cebo y no Solo cuando se le 

compara con el Bos taurus. 

Otro factor asociado a la pobre eficiencia reproductiva 

del ganado en el trópico es el largo intervalo entre partos, 

dado en aran medida por la lenta actividad ovárica pospartb, 

Rae y col,(70) en un estudio con vacas ceb~ determinaron que 

el primer calor posparto se presenta a los 17,4 días con un 

35.4% de calor aparente y un 64.6% de hembras cuyos síntomas 

de celo no fueron manifiestas; el segundo calor posparto 

ocurre a los 19.1 días después del primero, con un 39.37. de 

ovulación silenciosa; el tercer .calor se presenta a los 20.3 

dí.as con un 25.9Y. dé ovuJaci6n silenciosa. El intervalo entre 

partos se 

edad de 

ve afectado por el nivel nutricional, lactancia, 

la vaca, época del año y raza (15,16,57 1 95). Dunn y 

col. (13) informan que el consumo de energía después del parto 

influye en la actividad ovárica, ellos determinaron que con 

niveles altos y bajos de energía, un 25 y 67. de las vacas 

respectivamente entraron en calor a los 40 días. Cuando esta 

misma dieta se mantuvo por 60 días el porcentaje de hembr-a.s 

que mostraron celo fud de 44 y 69Y. para los dos grupos 

respectivamente y si la dieta se mantenía por 90 días se 
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l 11~90 .'l determinar Lln 80 y 88~ de calares. Este experimento 

t1.ande ~ demostrar que los niveles de energía son esenciales 

th1rante los primeros 60 dias posparto, y también sugiere que 

Jos animales son capaces de compensar las dietas bajas de 

ener9ta para los 90 días posparto donde la diferencia entre 

grupos fud del BY.. de hembras ciclando para este periodo. 

Como se ha mencionado, los mecanismos fisiol69icos, asi 

como los parámetros reproductivos, tienden a indicar 

di~erencias entre Bos indicus y Bos tau rus, esto ha 

ocasionado que cuando se han intentado poner en práctica 

mecanismos de mejora zootécnica a través de la inseminación 

artificial o programas de sincronización estral en ganado 

cebó., se aplican modelos técnicos aceptables para sanado Bos 

taurus pero no necesariamente de aplicación ventajosa para el 

sanado de tipo Bes indicus. 

Entre las ventajas de utilizacion de la inseminación 

artificial en el sanado cebuino destacan las referentes hacia 

lograr un mejoramiento senético de las razas en un tiempo más 

corto, hacer uso mas eficiente de los sementales, e 

introducir genes lecheros al trópico para evitar depender de 

las zonas templadas en la producción de leche. 

De las ventajas de la sincronización estral, sobresale 

la de concentrar los calores de las vacas para una mejor 

utilización d~ la inseminación artificial, así como el 

control de la fecha de parto o selección de la mejor época de 

parición, uniformidad en la edad de la becerrada, 
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incrementando finalmente la eficiencia en la produce: ión 

animal. 

• 
De los trabajos publicados donde se mide el porcentaje 

de c:onc:epc:i6n en ganado c:ebuino tanto a monta natural <MN> 

como a inseminación artificial 
.... 
<!Al por medio de la 

sincronizac:i6n de estros o por métodos tradicionales de 

colocar un grupo de hembras con un toro en el potrero o de 

utilizar la IA sin la necesidad de aplicar fármacos, referido 

de aqui en adelante en el texto como monta a un estro natural 

e IA a un estro natural, han demostrado que la Tertilidad a 

primer servicio por lo general no excede de un 35% a IA y un 

52.2% a monta natural (ver Cuadro 1). 

Se considera necesario reali::.ar un estudio comparativo 

sobre la fertilidad que se pueda obtener en hembras ceb6 ya 

sea después de un periodo de inseminación artificial en 

estros naturales comparado con la que se pudiera lograr en 

celos posteriores a la manipulación de éstos por medio de 

fármacos como la prostaglandina. Debido a que la fertilidad 

obtenida después de la IA puede ser producto de una 

deficiente eficiencia reproductiva de las hembras ceba y no 

sea un t"eflejo de la técnica aplicada, seria deseable en un 

eNperimento comparar los resultados obtenidos en cuanto a 

ges tac iones por inseminación artificial, i:on grupos de 

hembras cuya fertilización se logre a través del servicio de 

monta natural en vacas donde no se utili:aran farmacos como 
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en •quellas qua fueran •incronizada• an una ocasi6n con la 

pro•t•glandina •i•ndo ••t• al objetivo principal d•l ••tudio. 

La mayoria da le• estudio• ewist•ntes sobr• fertilidad 

an ganado cebuino, se basan en 

primer estro subsacuente a una sincronizaci6n, otro objetivo 

de este estudio e• analizar la diatribución de gestaciones en 

un ampadr• da 90 dáas <evaluando fertilidad global y por 

ciclos ••trala&> comparando el comportamiento d• hembras con 

estro inducido con praataglandin•• y vacas·con astro natural, 

. valorando lo& result•dos tanto d• la inseminación artificial 

como de la monta natural. 
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II.- R•viai6n d• la llt•r•t:ura 

A> Signos d• .. tro 

El. estro, calor o celo, se caracteriza por la búsqueda 

de l•• hembras al macho, o por la interacción da f1>tas en una 

c:onduc ta homosexua 1 de monta. (42>. En un ••tudio sobre 

comportamiento d•1 gana.do lechet"o •n estro, Wi l. li•m&on y col. 

<97) d•tecta.ron que uno de lo& signoti mti& relevantes o 

confi.ablas de una vaca en ca.lar es el dejarse montar por 

otra• vacas, perma.nec iendo quieta duran ta la monta, s.i la 

monta se reali;;:a a una vaca qua no estA. en cal.ar ~sta evitar6. 

ser monta.da. La actividad de monta ocurre en vacas an 

proestro, astro o metaestro temprano" las va.ca.& 

formar un grupo seKuiillmente activo y pueden montar o intentar 

mont.ar a vacas que no estén de•arrollando esta actividad .. Se 

ha observado en las vacas cebú que la &c:tividad de monta es 

casi exclusiva de las vacas en estro aunque ésta es muy 

espor~dica (59,60> • siendo esto diferente a la publicado en 

gana.do del tipo europeo donde 1a actividad de monta puede 

están en celo (97>. La verse real izada por hembras ~ue na 

conducta de las hembra~ en celo varia obviamente lii fgtas se 

encuentr•n en con-Finamiento como es el casa del ganado 

lechero, o de -si éste se encuentra b•io condiciones de 

pastoreo que es el método més comCln en el ganado cebuino. 

Entre los episodios de monta las vacas pastorean, aunque en 

ganeral están más impacientes o inquietas que el re¡¡to del 



hato e incluso se incrementa el 

entre las vac•s en estro. Orihuela 

comportamiento aganiii.stlco 

(60> ha d1tmoetrado ~c...t& el 

peroioclo de montas generalmente se ve precedido de un irr-tanso 

topeteo realiza.do entre ellas, por ello especula que fist:::::e es 

un signo de proestro importante de tomar en constdar-.aci6n 

para la detección de calot"'es en gan•do cebuino, 

cuando se logre diferenciar los topateos da interes seKll....J.al de 

los de competitivid.a.d. 

Las hembras 

interactuar m.is 

en celo generalmente &e Agrupan para 

f.ici !mente, a este comportamient~ 

FDder 

de 

a9re9amiento entre hembras en calor se le conoce ccrr:ic el 

grupo sexu.a.lmente Activo (97). Otras de la• activi.2.c:tades 

9obres•lientes del comportamiento astral son al oler y 3.amer 

la vulva. entre las vacas. El grupo •exualmenta acti._,c se 

aproxima a una vaca y le olfatea la vulva, si est=;a se 

encuentra en una fase no receptiva como es el diestr-c1 el 

9rupo sexualmente activo continuará deambulando despuSs de 

haber inspeccionado sus órganos genitales externos, pe=ro 5i 

la vaca esta en proestro o estro el grupo permanecel'lW. a la 

expec:tati.va, iniciando generalmente una de las vaca~ del 

grupo el -frotamiento o topeteo de la vaca que esta ent=:rando 

en estro. La actitud que muestra la vaca al oler la vuL!....,a de 

vacas en estro es igual a la reacción da Flehmen o rarwa....,erse 

los labios descrita por Schneider (81>. 

Una vaca en calor apoya y ft"'ota la barba contra la srupa 

de ott"'a generalmente en celo, esta asociado con el ~~et• y 

e 
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lamer la vulva es una actividad precedente a la monta. La 

aplicación de presión sobre la 9rupa y lomo con la barba 

parece ser una actividad para probar la receptividad de la 

otra vaca <41). 

Existen otros signos que pueden ser observados en vacas 

en calor pero no son constantes, y por lo tanto no pueden ser 

considerados comp signos inequívocos o relevantes de vacas en 

calor, siendo estos los siguientes: 

de la grupa y abrasión de la piel 

la base signos son visibles sobre 

sacras y tuberosidades isquiales, 

Erizamiento de los pelos 

de la grupa (41), estos 

de la cola, vértebras 

y son notot"ios hasta pc:;>r 

cinco o seis días despues del estro, signos o señales t:tue les 

son hechas 

esta Terma 

por otras vacas que las montan, provocándoles de 

un cambio en la dirección de los pelos de estas 

áreas. La abrasión de la piel se les provoca a las vacas por 

la brusquedad con la que son montadas y por las pezL1ñas al 

montar asi como el peso de la vaca. La relajación, 

humedecimiento y enrojecimiento <eritema) de la vulva son 

signos que son obvios en solo un pe~ueño nf'.lmer-o de vacas, por 

lo tanto no son confiables para la detección del estro. Lo 

mismo sucede con la aparición o escurrimiento de moco estral 

por la vulva, el cual no es observado en forma -Frecuente 

<89,97). Sin embarso la marcada e+usión dt=" t:"Strias cl<lr3s y 

largas de moco es un criterio de selección aceptable o idóneo 

cuando llega a ocurrir. Otro signo de una vaca en calor, la 

sensibilidad a la palpacibn de la 9rupa, consiste en hacer 

presión sobre el lomo, provocando de esta forma que la vaca 



eleve la cola <84>. Este signo solo &e ha demostrado en pocas 

vacas y al igual que los anteriores no es un signo confiable 

para considerarse. Por otra parte también se ha observado que 

las vacas en calor disminuyen su apetito o consummo de 

alimento, asi como su producción láctea <19). 

Se ha observado que la actividad sexual varí.a a 

diferentes horas del dia, encontrándose que en el ganado 

10 

lechero el 56'l. de las montas se realiza entre las 18:00 y las 

6:00, con una mayor concentración entre las 18:00 y laa 24100 

(35>. Mientras que en el ganado cebuino la mayor actividad es 

a las 6:00 y a las 9:00 horas con un segundo periodo tambi~n 

de gran actividad entre las 21:00 y las 3100 horas 

<20,47,59). En un momento dado puede existir mas de un grupo 

sexualmente activo que tiende a permanecer di~erenciados para 

posteriormente asociarse 

un grupo a otro. 

y ocasionalmente intercambiarse de 

En el caso del ganado cebuino el estres es Lln factor 

limitante para 

detección, Vaca 

la presentación del estro y por ende para su 

(90) observó animales mantenidos en 

co1"ral par-a la observacibn de calores, solamente el 

manifesto celo dentro de las 105 horas pc'.lteriores 

inyección de prostaglandina F2a, el resto lo mostró 

20% 

la 

ya 

libres en el potrero, los autores especularon que esto6 

animales al set .. mantenidos en 

comportamiento sexual como si 

cautiverio no externan 

estuviesen libres en 

su 

el 

potrero. Se menciona que hembras cuyo comportam1ento nervioso 
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como es una extremada inquietud intervienen en la función 

reproductiva, Plasse y col.(65) observaron que ln longitud 

del estro y el temperamento nervioso del ganado de ld raza 

Brahma.n, estuvieron relacionados negativamente <r=-.33, 

P<0.05), este nerviosismo lo observaron después de reali~ar 

movimientos del sanado. Situaciones similare& se ha.n 

obs.ervado en el 9an.ado lechero, donde las faci 1 ida.des fisicas 

para. el manejo, pueden obstruir la deteccion de los signos 

del estro siendo la sala de ordeño y sus patios anexas los 

lugares menos apropiados para detectar los celos, incluso en 

animales que se mueven libremente. Estos animales al pasarse 

a los establos permanecen en el grupo seKLtalmente activo pero 

no inician su actividad sino hasta una o dos horas despuds 

cuando se ha completado el pastoreo. Esta situación podria 

estar a&ociada con el estres provocado por el movimiento del 

sanado <90>. 

La intensidad de los signos de estro evaluada por el 

nGmero de montas por hora en calor en ganado cebG ha sido 

estudiada por Orihuela y col. (59) y Llewelyn y col. <50), 

quienes indican que la vaca cebú solo acepta una monta pot' 

hora en estro, sin embargo su selectividad es muy marcada ya 

que el 857. de las montas registradas Tueron dadas entre 

hembras en estro. Esta selectividad podría ayudar al 

observador ocasional a detectar un mayor número de hembras en 

celo. 



12 

El toro en presencia de vacas en estro también pre~anta 

selectividad, puesto que tiende a montar &olamante a vacas en 

estro <t1>; la presencia de un toro puede inTluir en la 

dur•ción del egtro <90>. 

La duración del estro en el ganado ceba, adem•s da ••r 

más corta que en el ganado Bes taurus o sus cruzas, se pued• 

inTluenciar por diversos factorest uno de ellos puede 5er la 

administración de prostaglandinas. Adeyemo y col. (1) 

observaron que el estro natural es m~s corto <14.6 h> que el 

estro inducido mediante la apl icaci6n 

(17.5 h); Thomas <89> en un estudio con vacas de la raza 

Indobras1l en México observó que tras la administracui6n de 

prostaglandinas el estt"o tuvo una duración de 9.96 h, que es 

similar al promedio de dL\ración del estro en forma natural 

(10.6 h) en el ganado Bos indicus <Cuadro 1>. En este mismo 

cuadro se puede observar que existe un incremento en la 

duración del estt"O cuando los animales Bes indicus estan 

cruzados con Bos taut~us. 

El ganado cebQ presenta manifestaciones de estro con una 

duración menor 9ue el sanado Bos tau,..us <1,21>. Se observa en 

el Cuadro 1, que existe una gran variación en la duración del 

estro en el sanado Bes indicus en condicione& de trópico, 

aunque es posible que estas diferencias extremas en la 

duraci6n del estro sean debidas a un efecto estacional lo 

cual, podría afectar los resultados de los investigadores, 

como ya Tué demostrado por Zakari y col. <100) al observar que 
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las hembras en estro duran en promedio hasta cinco horas 

menee en la época de invierno. Otro factor • tomarse en 

cuenta son los métodos para definir cuando una hembra inicia 

el estro (58,67,97>. 

Existen factores ambientales que influencian la duración 

del estl"'o, se informa que el estr-o duró 11. 4 h dLtt"tilnte la 

estación lluviosa, siendo mayor a la duraciOn del estro en la 

tpoca sec:a del a~o (6. 4 h> < 100). 

Existe controversia en cuanto a si la duración del estro 

se puede ver afectada por la edad, así Badway y col. (5) en 

hembras Hols.tein en Nigeria detectaron que la duración dt!l 

estro varia de acuerdo a la edad del animal, siendo más corto 

en animales Jóvenes <15.8 h) que en vacas adultas <17.B h). 

Por otro lado, Vries y col. (93) también en Holstein, 

encontraron ~ue no hubo gran diferencia en la duración del 

estro entre animales jóvenes y adultos, ellos observaron que 

la diferencia es de solo media hora (12.4 vs. 11.9h> siendo 

mayor la duración del estro en las vaquillas. De las 

publicaciones accesibles al autor no fué posible encontrar 

datos acerca de este parámetro para el ganado cebuino. 

La restricci6n nutricional en vaqui~las influye en forma 

negativa en la presentación de calores. Los animales 

sometidos a un rágimen de alimentación con el 80% de los 

requerimientos nutricionales 

incidencia de calores, que 

requerimientos totales (53>. 

tendieron a presentar una menor 

los alimentados c:on los 



La presenc:ia del toro en un hato puede influenciar la 

duración del estro, se ha observado que al estar el toro 

presente en un lote de vaquillas, el estro fu• de menor 

duración (15.3 h> comparado con el lote de vaquillas sin la 

presencia del toro (19.2 h> (90). Este efecto se ha visto 

tanto en Bos taurus <30> como en Bes indicus (22 1 90>. 

Es muy importante mencionar que la 

pueda afectar la fertilidad, en efecto 

ob&ervaron que hubo mejor concepci6n en 

duración del estro 

Cuevas y Hagen <10> 

vaquillas Holstein 

cuya duración del estro fué de 13.2 h en promedio, mientrAs 

que en el lote de vaquillas en las que el estro tuvo una 

duración de 10.2 h, la fertilidad se vió reducida. 

De esta revisión sobre los si9nos de estro se dewtaca 

que el ganado -::ebuino 

difet~entes al Sos taurus, 

presenta características algo 

por lo que es de gran impot"tancia 

sol"tear el desconocimiento --sobre comportamiento se}:ual que se 

desarrolla en la vacas y vaquillas cebuinas para así 

determinar el periodo de receptividad al macho y lograr el 

mejot" momento para realizar la inseminación artificial, 

además se menciona sobre la corta duración del estro lo que 

la posibilidad de que se esté originaría que exista 

inseminando demasiado tarde C20). Estas son algunas de las 

situaciones por 

de sincronización 

de implementar 

arti-ficial. 

las que se han intentado desarrollar métodos 

estral para 

con ~xi to 

el ganado cebuino para tratar 

programas de inseminación 

14 
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B> Sincranizaci6n de astros 

Galina y 

30Z de los 

col. <21) en un estudio in-forman que solo el 

animales seleccionados para ser inaeminados son 

detectados en celo y por ende eTectivamente insemina.dos. 

Estos resultados sugieren que la detección de signos de estro 

en ganado cebó es diTicil, es por esto que la 5incronizaci6n 

de calores por medios farmacol6gicos sea probablemente una 

buena &oluci6n al problema de la. detección de estros en el 

ganado bovino además de que con este procedimiento se podría 

obtener un mayor provecho de las ~pocas de empadre tenien~o 

los celos o calores concentrados en un corto lapso de tiempo 

para así lograr una becerrada más homogenea en tamaño y peso 

destinada al abasta. Es conveniente mencionar que con la 

sincroni::aci6n estral no se elimina completamente la 

deteccibn de calores sino más bien se Tacilita la aplicaciOn 

de un pro9rama de inseminación artificial. El ciclo estral de 

la vaca esta controlado principalmemte por la secreción de 

pro9esterona del cuerpo lUteo. Una sincronización efectiva 

del estro requiere. del control de la vida 

cuerpo ló.teo y se puede lograr por varios 

(25). 

Tuncional del 

procedimientos 

a> Progesterona por tiempo prolongado <usualmente más de 

14 di.as). 

b> Progesterona por corto tiempo (entre 8 y 13 dia.sJ más 

estró9enos al iniciar el tratamiento con pro9esterona. 



16 

e) Progesterona por corto tiempo Centre 8 y 13 d ia$) m:..a 

prostaglandina al finalizar el perí.odo de administración de 

la pro9esterona. 

d) Agentes luteolíticos. 

El mc§todo basado en la administrac:i6n de progestarona 

por tiempo prolongado, es decir, por un periodo equivalente a 

la longitud de le -t=ase l.útea del ciclo estral, resulta en 

buena sincroni zac:i6n del estro, pero la fertilidad a servic: io 

natural o arti.ficia1 es bajo, alrededor del 20% <38>. 

Los procedimientos o métodos que se ::>asan en .la 

administraci6n de progesterona por corto tiempo¡ ya sea por 

via oral, en -forma de implante auricular, o por medio de un 

dispositivo intravaginal liberador de progesterona CPRID> 

re9uieren de la ap1 icación de estr69enos, al momento de 

colocar el dispositivo o implante de prosestágenos. Estos 

métodos han sido empleados con éKito 1 

all"'ededor de un 50% (24 1 48, 72, 73). 

la fertilidad oscila 

Ccn la admin istrac: iOn de pro9está9enos, drogas c::tue 

actCtan de similar manera. ciue la pro9esterona natural como el 

melengestrol acetato de pro9esterona <MAP>, en el alimento 

por espacio de 11 días, mé.s la administración de cinco m9 de 

valerato de estradiol vía intramuscular en el dia dos del 

tratamiento, se logró un 93% de sincronización a los nueve 

d!as siguientes del retiro del MAP (24). 



Con el implanta auricul•r de progesterona por espacio de 

nueve dí.as <Syncromate-9 6 SMB>, los animales se inyectan 

ademlls con seis mg de valerato de estradiol y cinco mg de 

pro9esterona al momento de la inserción del implaiite para 

causar regresión del cuerpo ló.teo. En fot'm.a rutinaria, el 

implante contiene de cinco a seis mg de pt"'ogesterona, sin 

embar90, se ha ob&ervado que con un implanta de tres mg se 
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obtiene una. respuesta a calor más rápida ya que a las 36 h de 

retirado el implante. un alto porcentaje (65%) había mostt"'ado 

celo, mientras gue en el mismo lapso, solamente se detectó •l 

14% de celos con e1 implante rutinario de seis ms <49). Por 

otro lado, Hi><on y col. <31) mencionan que con el uso d91 

implante se sincroniza la ovu1aci6n no obstante el estado de 

pres i ne ron i ::ac i 6n que guarden las vacas, ya sea ciclica o 

acic:lica. Diferentes estudios para determinar exclusivamente 

la presentación de calores entre vacas cebuinas y sus cruzas 

revelan resultados que van desde un 53. 1 a 100% de calores en 

las vacas tratadas. contra 13.9 a 26% de calores en los 

9rupos testi90 sin implante auricular (48,74,79) .. 

Dentro de los procedimientos de sincronización con base 

de pro9esterona por e.arto tiempo, esta el dispositivo 

intrava9inal el. cu.al se combina c:on estrógenos en .forma de 

benzoato de estrad iol canten idos en una cápsula adherida al 

dispositivo <PRID> .. El PR!D permanece en la va91na del 

animal por espacio de nueve a doce días. En esta forma se ha 

lo9rado una eTiciente manifestación de signos de estro dentro 
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de un lapso de dos a sei·s dí.as de retirado el dispositivos 

a1.s% y ea.ax <4B,73>. 

En el procedimiento de sincronización estral en el cual 

se emplea progesterona por corto tiempo Ccinco dias) y 

prostaglandina al final del tratamiento con prosesterona, las 

ví.as de administración de los productos y los esquemas de 

aplicación han sido diversos. Con un pro9está.9eno aplicado 

por ví.a oral como el MAP durante cinco dí.as más una 

inyección de prostaglandina al final del tratamiento se 

informa de haber logrado en cinco dí.as una sincronización del 

70% en vacas productoras de carne (45>, mientras que 

administrando la pro9esterona por vía intravaginal CPRID> e 

inyectando la prostaglandina uno o dos dí.as antes de retirar 

el dispositivo, ha dado por resultado una respuesta a calor 

más precisa <70% de las hembras en calor en menos de 48 

horas> (87). Con la administración de Syncromate-B e 

inyección de prostaglandina 24 horas antes de retirar el 

implante, 

de calores 

Heet"sche 

es más 

y col. <29> detectaron que la presentac i6n 

rápida, encontrándose el '55% de los 

animales en calor a las 36 horas de retirado el implante, y 

que por el contrario, si la inyección de prosta9landina se 

a.plica al final del tt"atamiento con pro9esterona, solamente 

se detectat"ia un 30'l. de los 

lapso de 36 horas. 

animales en calor en el mismo 
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Otro procedimiento de sincronización es el basado en 

agentes luteolíticos 

h) la vida funcional 

que afectan en forma inmediata (24 a 80 

del cuerpo lóteo, entre estos se 

incluyen: Enucleación manual, inyecciones de oxitocina, 

tratamientos con estr69enos, presencia de cuerpos extraños en 

al ütero, irrigación del útero con sustancias irritantes, 

administración de anticuerpos LH y prostagland1nas <71>. El 

O.nico de estos tratamientos que tiene aplicación práctica es 

la administración de prostaglandinas. Para que astes agentes 

luteoláticos ejerzan su acción es imprescindible la presencia 

de cuerpo lóteo en cualquiera de los ovarios de la vaca. 

El uso de prostaglandinas para sincronización astral 

enfrenta ciertos problemas que son comunes a cualquier 

programa de sincronización estral, como es el hecho de que 

animales mal alimentados llevan su actividad reproductiva a 

segundo plana teniendo por ende una actividad ovarica 

suprimida o estática. 

Otro problema en la actividad reproductiva del ganado 

puede ser debida a la estacionalidad, se ha observado que el 

fotoperíodo reducido aunado al estado nutricional bajo, 

influencian en forma ne9ativa la ciclicidad ovárica posparto 

del ganado Bes taurus <63>.Considerando lo anterior, y por 

mínima que sea la variación del fotoperiodo re9istrado en las 

áreas tropicales, es posible que el ganado Bes indicus se 

comporte como reproductor estacional. Otro punto a considerar 

como problema que en-frentan las prostaglandinas para 
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sincronizar estros, es la variabilidad en la longitud del 

ciclo estral del ganado cebuino <65, 100), que no permite 

determinar' con 

para. poder así 

en el que cause 

en corrales y 

exactitud el dia cero de los ciclos estrales 

inyectar la prostaslandina en el di~ preciso 

luteol í.sis efectiva·. En las vacas confinadas 

pese a detectarse niveles san9uineos de 

progesterona superiores a 2.0 m9/ml de suero, y por palpación 

rectal un cuerpo lúteo, algunas vacas no responden al 

tratamiento con prcstaglandinas, entre las explicaciones a 

esta nula respuesta, podria ser la que las vacas mantenidas 

en cautiverio no e>:ternan los signos de celo como si 

estuvieran libres en el potrero (90), o es posible que la 

acción farmacol69ica de las prosta9landinas se vea afectada 

por causas todavía por deTinirse <77>. 

El cuerpo ló.teo del 

mas profundamente en el 

sobrepasa 1i9eramen te 

con 

Bos indicus se encuentra encajado 

estt"oma ové.rico, 

la superTicie 

el Bos tau rus 

es más pequeño y 

del ovario, ésta 

hace dificil su diTerencia anatómica 

correcta detección por palpación rectal <3, 69) y por 

consiguiente una acertada acción de las pt"osta9landinas si el 

dia9n6st ico de la estructura luteica en el ovario se hace de 

manera errónea. Analizando 

respecto a la identificación 

los niveles de pro9esterona 

de un cuerpo ló.teo por via 

rectal en ganado c:ebuino, Vaca y col.(91> determinaron un 797. 

de casos donde la presencia de t.ln cuerpo lúteo correspondía a 

concentración de progesterona que indicara su presencia en el 

ovario, por lo tanto que en un 207. de los casos las hembras 



son incorrectamente 

ló.teo -funcional. 
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diagnosticadas de contar con un cuerpo 

Se menciona que las prostaglandinas son eficaces para 

controlar y mejorar la actividad reproductiva del ganado, 

pero debido a problemas de manejo y poco conocimiento de la 

Tisiolo9ia de la vaca, han posiblemente limitado sus 

aplicaciones clínicas. Respecto al manejo, la principal 

dificultad aparentemente estt"'iba en la correcta detección del 

cuerpo ló.teo, situación que es susceptible de mejoramiento a 

través de un adecuado entrenamiento del clínico en la técnica 

de palpación rectal. 

El inte.-·valo a estro después del tratamiento esta 

in-fluenciado por el dia del ciclo estral en el que se aplica 

la prostaglandina. Así., Momont <52>, observó que en vat:¡uillas 

la presentación de calores Tué más frecuente a las 46 h (79%> 

al aplicar el -Fármaco entre los cinco y siete dí.as del ciclo 

estral; en vacas lactantes el celo se presentó a las 60 h, 

mientras que en vacas secas se presentó a las 51 h cuando se 

inyectaron con la prosta9landina en el dia siete del ciclo 

estral. Al inyectarse en el dia diez la respuesta a calor +ué 

a los cinco, seis y siete días postratamiento. 

Estudiando el ei'ecto de dos diferentes dosis de 

prosta9landina en ganado Bes taurus, se observ6 que se tiene 

un 90% de calores con dosis de 20 ms y un 72'l. de calores con 

dosis de 30 ms de prosta9landina por vía intramuscular en una 

sola aplicación (71) ' la efectividad de 25 ms de 
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prostaglandina como agente luteolitico en el ganado ceba ya 

está demostrada (54>. 

La administración de prostaglandina por via intrauterina 

o intramuscular provoca lute6lisis si se administra· entre los 

días cinco y 16 del ciclo estral, subsec:uentemente el celo se 

presenta entre las 60 y 80 h <7,37,49,76,86>. 

En relación a la fisiología de la vaca, la limitante se 

concentra en la inc:el"tidumbre de producir respuesta cuando el 

tratamiento se basa en la palpación de un cuerpo lúteo maduro 

y en la variabilidad de la presentación del estro después del 

tratamiento, situación especialmente importante cuando "·" 
trata de inseminar a una hora predeterminada. 

Según esta revisión bibliográfica, las investigaciones 

hechas acerca del efecto s1ncronizador de las prostaslandinas 

en el ganado cebuino no son muy numerosas. Los in+ormes 

encontrados mencionan que la sincronización varia de un 42 a 

un 70% al utilizar una sola dosis de prosta9landina al 

detectar un cuerpo lú.teo 

que la presentación de 

maduro 

calores 

<Cuadro 2>. Cabe mene i onar 

se puede 

detección de los mismos se realiza con un 

mejorar si la 

toro celador en 

lugar de! .. la detección por observación meramente visual <867. 

contra 74. 5Y..> (22,96). Sin embargo, no siempre el toro 

-facilita la observación ya que en ocasiones su comportamiento 

sexual es durante las horas de obscuridad y las vacas reciben 

menor cantidad de montas por horas de celo C60>. 



Con la Tinalidad de tener la totalidad de los animal•s 

sinct"oni::ados, sin tener que determinar la presencia de 

se han utilizado dos inyecciones de cuerpo 1 Oteo 

prosttaglandina. Bajo este esquema, el porcent¡¡je de hembras 

en estro en ganado cebuino revela resultados que difieren en 

gran medida entre si. Adeyemo y col. <1> observaron un 1007. de 

vacaa cebuinas en calor despuds de la segunda aplicación del 

ofArmaco. Similares datos -fueron encontrados por Hardin y 

col. <27) al obtener un 897. de calores en vacas y solo un 577. 

en vaquillas 

lechero con 

cebuinas, 

(68'l.> en 

y por Louis 

vacas y SS'l. en 

días de diferencia entre aplicaciones. 

y col.(49) en ganado 

vaquillas con 11 a 13 

Utilizando dos aplicaciones de prosta9landina, Lokhanda 

y col. (48> trabajando con animales producto de la cruza de 

animales de raza Holstein y Gyr, mencionan que obtuvieron el 

44'l. de calores silenciosos, esta última observación es de 

considerarse puesto que 

mismo tipo de 9an~do 

con el uso de implantes y en este 

determinaron un 36i'. de calores 

silenciosos mientras que con el uso de PRIO Tué del 18.57.. 

Por otro lado ha sido in-formado que ~on la 

administración de 9onadotropina sdrica de ye9ua <PMSG> junto 

con la 

es mAs 

segunda dosis de prosta9landina la presencia de calor 

rápida y mejor, ya que desde las 24 h las vacas en 

calor son evidentes (32>. 



Analizando 

investigadores 

los 

que 

sincronización estral, 

resulta.dos obten idos por diversos 

di oferentes métodos de utilizaron 

en general se observa ~ue el m~toda 
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más efectivo y con un tiempo más corto al retiro del -fármaco 

Y la presencia de estro son los tratamientos a base de 

pro9aatá9enos en forma de implante más estradiol, sin 

costo de dicho tratamiento es mucho mayor al de 

las prostaglandinas, y aún 

~stas, la utilización de 

dentr-o de los tratamientos con 

una sola aplicación resulta ser la 

tercera parte del costo 

(Ól) además de que con 

del tratamiento con doble inyección 

las prostaglandinas en una sola 

aplicación se evita un mayor movimiento de ganado, situación 

que podría afectar la función reproductiva. 

C> F•rtilidad 

La fertilidad del sanado puede ser afectada por la época 

del año, aunque también depende de la región y tipo de clima 

de cada estudio. Existen discre"pancias en cuanto a cual época 

del año ejerce mejor o peor influencia. Zakari y col. (99), 

mencionan que la fertilidad es 

lluviosa de junio a septiembre, 

mejor 

siendo 

(57%) 

menor 

en la 

( 18%) 

época 

en la 

época prelluviosa de abril a mayo cuando predomina una mayor 

temperatura ambiental; Barnabe y col. (7), informan sobre 

resultados bajos 

prosta9landinas 

(28. 5%) después de E>incron izar vacas con 

via intrauterina, atribu}'éndose este 

resultado a que el traba.Jo se realizo en condiciones 
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tropicales en el mes de a.gesto cuando prevalecieron 

temperaturas muy al tas. Sin embargo, Dutta y col. ( 14), 

detectaron una mayor fertilidad <45.BY.> en la época lluviosa 

de julio que es cuando la temperatura es alta. Por otro lado, 

Peters y Riley (64) mencionan que en ganado lechero existe 

~ciclicidad estacional en vacas posparto, siendo mas 

manifiesta en 

mani-Fiesta en 

hallazgos los 

vacas que paren de noviembre a abril y menos 

vacas que parieron de mayo a octubre, estos 

atribuyen a la disminución o aumento del 

-fotoperiodo se9ón 

especies salvajes 

la época, mencionando además que muchas 

de la familia Bovidae son estacionales, y 

que en la domésticación del ganado se ha tratado de evitar 1.a 

estacionalidad, sin embargo, es 

vestigios de sensibilidad al 

lechero. 

posible que a~n permanezcan 

fotoperiodo en el ganado 

Se ha señalado 9ue la nutrición de los animales juega un 

papel muy importante en el desenvolvimiento reproductivo del 

ganado. La 

alimentado 

subnutrición 

en pastos 

es posible gue 

tropicales y 

ocLtrra en el ganado 

sub tropicales cuyo 

contenido de proteina es entremadamente bajo (62>, este es 

probablemente el 

crecimiento, edad 

factor m~s 

a la 

importante gue 

pubertad y en 

influye en el 

el desempeño 

~eproductivo del ganado que 

Oyedipe y col. <62>, mostraron 

habita en estas áreas (46). 

bajo tres niveles de 

'tledio < 13. 3%) y bajo 

que en vaqu1llas alimentadas 

proteína diferentes; alto 15.l'l.>, 

<B.37.>, los indices de preñez ~ueron 

se.a, 27.a y 16.9h para los tres niveles respectivamente, 
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estos resultados muestran que 

proteina en la dieta es un 

el incremento del nivel de 

desempeño medio de mejorar el 

reproductivo del sanado cebú.. E:n un eHperimento realizado por 

Levine y col. <461 en lo llanos de Colombia y con ganado c:ebú., 

encontraron que e X is te una relac:ión altamente si9ni-ficativa 

entre peso e indices de ccnc:epci6n en vacas y vaquillas. Para 

lograr la preñez es necesario que las vaquillas alcancen un 

peso de 260 Kg y que las vacas tensan un peso mínimo tan bajo 

como 280 Kg. La ganancia de peso, que e9 condiciOn 

indispensable en vaquillas y vacas preparto para mejorar su 

dasarrol lo reproduc:t i vo posterior, esta in.fluido por el 

consumo de proteína, hecho que esta reportado por Holroyd. y 

col. (33), quienes en un e>:perimento con vacas pastoreando en 

potreros de le9uminosas (Townsty lo), 

de concepci6n más alto (87.4%) 

estas lograron L\n índice 

y fechas de parto mlls 

en potreros de pastos tempranas que las que pastorearon 

nativos <ó1.2'l.) de los que se sabe que el nível proteico es 

menor que en las leguminosas. 

El manejo al que esta sometido el sanado en un programa 

de inseminación arti-ficial llega a-fec:tar los índices de 

.fertilidad. Al sanado cebuino, por su temperamento nervioso, 

y debido al sistema de crianza 

necesario que se le maneje en 

varios factores que in terv i en en 

.fer-ti lid ad, pues al someter al 

en grandes extensiones, es 

forma rutinar-ia, ya que son 

en la disminución d~ la 

9anacio a un prosrama de 

inseminación artificial con estros con t ro 1 a dos o estros 

naturales este se somete en un corto tiempo a situaciones no 
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conocidas .como son: .. 1 reagrupamiento de •nimales de 

di~erente& lote& donde interactuan en un ha ta com(an y donde 

social' el 

presencia da un toro desconocido en el nuevo hato; la. 

palpación rectal a la qu• sen sometidas; el paso por mansas o 

pren••• de manejo¡ al proceso dR insemina.ción Clo que obliga 

a qu• pasen con mayor .frecuencia por la. mang• o prensa>. 

E•tos •v•ntoa o acontecimientos provocan situaciones de 

estr•• lo que probablemante a.fecte el transport• •spermiitico 

o retrase el periodo de cvul.•ciOn, Randel (68> dttmostr6 que 

la curvA da hormona luteini z•nte puede verse 

durant• •l periodo d• celo el anima.1 <Se encu11ntr.a en &&tres.· 

En el medio ganadero se habla de que ciet"'tas raz.as 

cebuinas son más f•rtilei. que otras, al respecto Buck y 

col. (9) determinaron que las razas Tuli, Tswana, Africander y 

Brahman alc~nzaron indices de concepción de 58.6, 49.3, 30.7 

y 29.Bh respectivamente. A1 comparar los resu 1 tados da 

fertilidad obtenidos pot"' varios autores entre las cruz.as de 

Bes taurus x Bes i nd icus y Bes indicus en condiciones 

tropicales <Cuadro 4) se observa que los indices de 

concepción en las cruzas son superiores a lo obtenido en el 

Bos indicus. 

AnallZilndo J.a 1ntormaci6n ·obtenida sobre indices de 

concapci6n en segundos servic íos despu4s de una 

sincronizilción estral en ganado cebuino, se observa que la 

fertilidad a segundo servicio tiende a disminuir en un 16-17Y. 
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en promedio (39), estos resultados son diferentes a lo 

informado para ganado lechero, para el que se menciona que el 

indice de concepci6n declina solamente cerca del SY. en cada 

servicio poaterior al primer servicio (20>. 

Son pocos los trabajos que sobre fertilidad existen 

r.sferantes a la edad promedio de las hembras al momento de 

realizar un programa reproductivo en ganado cebuino. En una 

cita de la literatura revisada, se informa que las va.cas 

entre los cinco y seis años de edad muestran el mayor indice 

de concepción (54.7X>, seguido por los animales; con dos y 

tt"es a~os <49.27.), siete o más años (49.0%) y cuatro años de 

edad 140.3%> (9). En is ten trabajos para diferenciar la 

fertilidad obtenida en vacas y vaquillas sin especificar con 

exactitud la edad del animal, sin embargo en estos trabajos 

se observan discrepancias en los resultados que mencionan los 

autores entre los estados reproductivos (Cuadro 4). 

Con los servicios de inseminación artificial a estros 

naturales o con tratamientos sincronizadores de estros, la 

fertilidad que se obtenga en un hato dependerá de la 

exactitud o habilidad que se tensa para la detección del 

celo. Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos 

medios para lograr este T1n, sin cmb~r90 algunos autores 

afirman que no es necesaria la detección de celos al 

sincrol'.lizar con prostaglandinas para lograr altos porcentajes 

de fertilidad (49). Por otro lado, se afirma que se obtienen 

porcentajes de fertilidad 1 iger•amente mayores al detectar 



calot"es con el uso de toros marcadores o celadores C64i'. de 

preñez en IA) que si solo se detectaran por observación 

visual del ( 19), otros autQres coinciden en 

este punto (22,23). 

El momento de la inseminación ejerce influencia sobre la 

fertilidad obtenida en programas de inseminación at"tificial. 

Se ha observado que real izando la a las catorce horas de 

iniciado el estro se tiene un 56.SF. de fertilidad en sanado 

Bos taurus y Bos indicus (18,29), e inseminando a las 26 

horas de iniciado el estro la fertilidad llega a ser de 78.97. 

' en Bos taurus C29>. Compat"ando el momento de la inseminación 

a difet"entes intervalos de horas posteriores a un celo 

evidente <0-2, 6-8 y 12 horas>, Rodt"í.9ue:? y col. (75) 

enc:ontrat"on un mayor porcentaje de fertilidad cuando las 

vacas cebuinas fueron inseminadas en el intevalo de 6-8 horas 

posteriores al celo evidente <54.2h>. Esto es similar a lo 

manifestado por Fonseca y col. <18) y Heersche y col. <29) 

quienes inseminaron a las catot"c:e horas de iniciado el estro .. 

De estas observaciones se destaca la importancia de reali~ar 

una correcta detección de calot"es para poder detet"minar y 

realizat" las inseminaciones en el momento oportt.tno. HL1nter 

(34) indica que no existe problema de transporte espermático 

si la inseminación se lleva a cabo durante el estro o al 

menos 10 a 12 horas antes de la ovulación, pero que al 

efectuar la inseminación bajo pro9ramas de sincroni::ación con 

tratamientos de GnRH, el indice y eficiencia del transporte 

espet"mático al sitio de ferti 1 i zac i ón se convierte en fac: tor 

29 



de importancia fundamental ya 

espermatozoide al sitio de 

afectado. 

que la velocidad de paso del 

fertilización puede verse 
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Es sabido que la lactancia afecta la actividad 

reproductiva posparto, provocando 9ue la presentación del 

estro posparto no sea regular (70) y por consiguiente que los 

servicios no SP. realicen oportunamente afectando finalmente 

la fertilidad C94). Se ha obset"vado que la fertilidad es 

menor en vacas lactantes que en vacas no lactantes <42.4 vs. 

54.4~ y 40.7 vs.. b6.1'l. en ensayos I y 11) (9). Sin embargo 

esta situación es factible de mejorarse mediante la reducción 

del periodo 

el destete 

de amamantamiento o destete precoz del becerro, 

precoz a los cuatro meses mejora en 38% la 

fertilidad, comparando con el 

meses < 15>; San tos y col. (79) 

destete normal a los siete 

determinaron que la fertilidad 

solamente se mejora en un seis porciento cuando el 

amamantamiento se reduce de todo el dia a solamente dos veces 

al dí.a. 

Al someter el ganado cebuina a un programa de 

sincronización estral, el porcentaje de hembras gestantes 

varia segCln sea el tratamiento utilizado, observándo~e en el 

Cuadro 5 que la fertilidad tiende a ser menor al administrar 

una dosis de prosta9landina vi.a intramuscular al detectarse 

por palpación rectal de los ovarios un cuerpo lúteo t19.1'l.>, 

este porcentaje 

este fármaco 

mejora en pt~o9ramas de 

(40.17..>, llegándose a 

doble inyección de 

obtener resultados 



similares a los de la utilización del 

Syncromate-B como sincroni:ador estral 

implante auricular 

(43.6%) y, aunque no 

se ha evaluado más intensamente la fertilidad en ganado 

cebuino mediante el uso del PRID, el informe realizado por 

Lol(hande y col. < 48> mene iona resultados del orden del 62i' •• 
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La gran 

a.tribuidos a 

variabilidad de les resultados 

factores inherentes a cada trabajo, 

pueden 'i>er 

tales como1 

dpoca del año, que tiene gran injerencia sobre el tipo de 

alimentación al que son sometidos los animales, ya que el 

clima imperante afecta la disponibilidad del forraje. Esto 

influye en el egtado corporal de los animales y por ende en 

la fertilidad obtenida cuando son sometidos a tratamientos de 

sincronización estral; se ha visto que la fertilidad es mejor 

en animales que estan ganando peso o al 

corporal es satisfactorio~ 

menos su estado 

Aunque no se ha estudiado en gran detalle el efecto de 

la raza sobre la respuesta a diferentes fármacos, este podria 

ser otro punto para tomar en cuenta 

El estado reproductivo del animal asociado seguramente 

con diferencias en niveles hormona.les entre vaquillas y 

vacas, asi como la lac:taci6n de estas, puede dar lugar a 

variabilidad en la respuesta a sincronizadores. 

Otro factor que influye en la respuesta 

sincroni~adores con luteolí.ticos y en consecuencia 

fertilidad, es la correcta detecci6n del cuerpo lóteo 

a 

1a 

pCt' 



palpaci6n rectal, 

lutaolítico influye 

calores, asi como 

marca.dores. 

Finillmente un 

también la via de 

en la respuesta 

la utilización de 

factor importante 
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administración del 

a presentación de 

toros cel~dores o 

es la incorrecta 

detección de calores, lo que podria en un momento dado 

provocar que el servicio de inseminación 

llegue a r•alizar en el momento oportuno. 

artificial no se 

Debido a los factores antes mencionados e'!i necesario 

realizar mlls investi9aci6n sobre las causas que· influyan 

sobra el porcentaje de animales gestantes, tanto despudos d.• 

utilizar la inseminación artificial como la monta natural, en 

situaciones de hembras cuyo estro ha sido controlado par 

medio da fármacos como en hembras bajo condiciones de estro 

natural. También es de interfs conocer 

que podrian 

gestantes lo 

oTrecer el tener la mayor cantidad de animales 

más pronto posible en la temporada reproductiva 

y observar si es ventajoso el utilizar Tármacos para acelerar 

este proceso. 

• 
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L" investigación realizó en cuatro ranchos 

particulares localizado& en el estado de Verac:ruz. 

El primero e~t~ aituado a cinco kilómetros de San Rafael 

en •l municipio da Martinez da la Torr•, cuyas coordan•d•• san 

20•11 1 latitud norte y 96.54 1 longitud cesta, a 12 m sobre el 

nivel del mar. El clima as Aw' '2<e>, con una temperatura media 

anual de 23.s•c y una precipitación pluvial de 1251 mm para 

1983 (82). 

El segundo rancho •e encuentra an Riachuelos, municipio 

de Tecolutla, localizado entre los 20"30' latitud norte y 

97•02 1 lon9itud oeste a tres metros sobre el nivel del mar, 

bajo un clima tipo A<m> cálido hdmedo, cuya temperatura media 

anual es de 23.ó•c y la precipitación pluvial es 891 mm (82>. 

El tercero ue ubica a 15 km del poblado de Ozuluama, las 

coordenadas de esta área son 21•40• latitud norte y 97•51• 

lon9itud oeste a una altura de 229 m sobre el nivel del mAr. 

El clima es AwlCw) <e> cálido húmedo, tiene una temperatura 

media anual de 23.4•c y una precipitación pluvial media anual 

de 1408 mm <82>. 

El Gltimo está localizado en Martinez de la Torre, a 

20•04• latitud norte y 97•03• longitud oeste, con una altitud 
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d• 1~2 m sobre •l niv•l del mar y un clima A~<m><•> caliente 

hUm•da, con temp•ratura m•dia anual d• 24.o•c y precipit•ci6n 

pluvial m•dia d• 1617 mm (82>. 

Toda• las animal•• pastor•aban •n potreros de 10 a 30 ha. 

sembrados con zacat• estrella de A~ric• <Cvnadon 

pl••tg•tachyua>, pangola <Dtgitaria d•cumb•n•> y pastos 

nativos. S• l•• proporcionó ••l mineral y agua a libre acc••o. 

Los animal•• de las rancho uno y do• recibieron melaza de caRa 

en forma restringida. 

Se utili~aron animales •alaccionadoa por el propietario, 

al encargado o el m•dtco veterinario zaotecnista ra•ponsable 

del rancho y que, en opinión de ellos, habian estado ciclando 

y estaban en condiciones para entrar a un programa 

reproductivo. 

Para el manejo de los animales se cont6 con corrales, 

mangas, prensas y los vaquero$ nec•s•rios. Se palparon por via 

rectal 4bl animales entre vacas y vaquillas, 71 eataban 

gestant•s o •cusaban algQn problema ovArico, los 3qo restantes 

se identificaron como vacias. En los tras primeros ranchos se 

registró el tiempo empleado en la palpación, y •e calculó el 

promedia de vacas palp•das por hora. 

Las hembras que se diagnosticaron vacias se dividieran en 

cuatro grupos <Cuadro 6): 
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arupq 1 - IAPSf'& S• int•gr6 con 114 hembra&, a ca•i todas •• 

le& detecto un cuerpo 16teo <CL> activo a la palpación rectal. 

Todas •• inyectAron por via intramu•cul•r con 2~ me d• 

proataglandin• F 2 « <PGFaa> y •• l•• dia ••rvicio por 

in••minaci6n artificial <IA>. 

Brupq 11 - tA1 Formado con 11~ h•tnbras que a la p•lpacitln 

rectal no tenian un CL activa. No racibieran tratami•nto 

alguno y •• sirvieron por lA. 

BMipp 111 !!NPGf• Constituida por 67 anima.las a los que se 

les d•tactó CL, se l•• inyectaron 25 mg de PGF:zoc por vi.a 

intramuscular. Recibieron monta. na.tura.l <MN>. 

Srupa IV - 11N• Formado con qo hembras a la& que por palpaci6n 

rectal no ee les detect6 CL activo. No recibieron tratamiento 

sincronizador y al servicio ~ué por MN. 

En las cuatro •><plotacionea se determinó el porcentaje de 

vaca• con CL en cualquiera da los dos ovarios, qua Tué de 

50.4, 51.0, 3~.~ y 46.7% reBp•ctivam•nte. Dada la probabilid•d 

de palpar un cuerpo lCateo durante el ciclo ••tral, •e pu•d• 

in~erir qua más del S5Y. de los animal•• se encontraba ciclando 
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aCa.n cu•ndo l.a proporci6n de CL activo 

palp•ci6n Tuera menor. 

•1 momento de la 

Con ba1i& a lo• r•gilitrcs con loa que se contó de cada 

rancho. 

desde el 

se det•rminó la. edad de los animaies así come los dí.as 

<.al.timo parto •1 inicio del e1tp&trtmento detectAndose 

paré.metros muy •mplioa t•l como •• l. lega ..- determin.ar en hatos 

d• e•n•do de •xp lotaci On comerc: i.•l • 

La. detec:ci6n de c:alorea se realtzc::a dos vaca• al dta por 

espacio de 30 minuto• cada vez• •1 

al atardecer (d• 19145 a 19115) 

vaqueros de cada r-ancho, los 

.aman-.c1r t06t15 a 06145) y 

c:on 1-. c:o 1aborac i6n de los 

anin.-ale• d• los grupoS 

y IX. 1) •e numeraren pl"""CJ9r11&iv•mente en ambas 

.flancos con pintura c:le aceite en calor c:ontrastil.nte al del 

animal p•ra facilita~ la observaci6n de cale a distancia. Los 

toros que se utiliza.ron para dar sarvic= io de MN en los grupos 

111 y IV, llevaban un dispositivo an 1.ia parte in-feriar de la 

qui jada a manera de 3 A.quima (Chin-ball> - de modo que al montar 

marcaban 1a grupa de- las vacas con una raya de pintura .. A los 

toros emp1eadc$ se les rea1iz6 eval.uaci6n da libido, de 

acuerdo a1 método d-scrito por 1a Soc::. iedad de Terio9enolo9ia 

(85) • 

En los grupos J: y 11, el servic:1o Sie di6 inmediatamente 

despu\!s de haber detectado a1 animal e~ cele (dejarse montar>, 

utilizando una dosis. deo¡¡emen congeladc::>&n pajil1as de 0.5 ml, 

provenientes de empr-esas reconoci.das li!"n el ramo. 
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S• dia9nostic6 la gestación por palpación 

40-60 di•• de finalizado •1 ans&yo •n cada 

awplot•cion••· 

r•ctal a lo• 

una de l•• 

En ·el tr•nscurso del •Mpertmento se perdieron algunas 

vacas a las qua no •• las r•aliz6 el diagnóstico de gestación 

por que tu•ron retirada• del hato sin qua loa encargado• 

reportaran este hacho y sin qua •• registrara al motivo, a 

estas vacas se l•• denominó •limtnadaa. 

Lo• resultados de f•rtilidad aa analizaron considerando 

un empadre da 90 dias, se presenta al n~maro da hembras 

gestantes, vacías y eliminadas de los hatos an ••e lapao. 

La distribución da gestaciones en 

dividió an pariodos dafinidos con b•s• 

• 90 di•• •• 

duración d•l 

ciclo astral. 

en que se 

El primer ciclo fué cinco días (que •• el tiempo 

puede esperar el efecto del tratamiento 

sincronizador), y los subsecuentes a este fueron de 21 dtas 

hasta llegar a 90 dias, que corresponde a cinco ciclos. 

Para una evaluación más justa con los grupos no 

sincronizados se hizo otra distribución de geatacionea, en la 

qua se contabilizaron cuatro ciclos astrales de 21 di•& desde 

al inicio del experimenta. 

, 

~ 



38 

Se empleo el ana11s1s de varianza para comparar varios de 

lo& indicadora~ reproductivos de interé&, aplicando un modelo 

+actorial 2x2 en bloque• que 'incluyó la mincronizaci6n de la 

hembra -si o no- y el tipo de servicio -natural o inseminación 

artificial-. Se con&ider6 el rancho como bloque, a fin de 

rapreaantiar las 

cada hato. No se 

confundida con 

ci t"'cunstanc ias 

inc luy6 la 

rancho. Como 

ambientales 

raza de la vaca por estar 

analizaron las horas al calor y las hora• al primer servicio 

cuando estos se detectaron en los primeros cincos dias del 

e><p•rimento. 

Para contrastar los promedio• de horas a la aparición del 

calor en los grupos sincronizados se hizo un analtsis de 

varianza en bloques al azar con los datos de los grupos 1 y 

tit, que incluyo la sincronizaciOn de la hembra -•i o no- y el 

rancho c:omo Cloque. 

Para evaluar la sim1l1tud en aspectos previos al estudio 

que pudier•n a4ectar el desempe~o reproductivo entre los 

grupoa 4ormados, 

•dad y los dias 

~• utilizO el mismo modelo para an•lizar la 

abiertos al inicio del e>:pe?rimento -dia9 del 

p•rto anterior a la Techa de inicio del experimento-. 

El porcentaje de animales en los que se detectó calor y 

el de v•cas gestantes se evaluO mediante l• prueb• de 

~i-cuadr•da. La comparaciOn entre los resultados con eatro 
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natural y sincronizado, la •i•~o qu• entre MN • lA •• hicieron 

con l• pru•b• •Macta d• Fisher <S6). 
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IV,- RESULIAQQS 

El promedio da h•mbras palpadas por hora fut de 27, 35 y 

24 •n los rancho• 1, 2 y 3, el total en hembras palpadas en 

cada caso fué da 122, 102 y 122. Hubo un 10, 11 y 32% d• vaca• 

g•stant•a las cuales po•teriorment• no •• incluyeron en loa 

grupos eKperimentales. 

La edad de lo• animales fluctuó entre dos y catorce a~os, 

el promedio fué de 5.B ~ 3.2 a~os. La edad fu• 

significativamente distinta entre ranchos <P<0.01>, pero no 

hubo diferencia significativa por tipo de servicio 

<inseminación artificial 6 monta natural), ni de t1pO de estro 

<sincronizado 6 natural> CP>0.05). 

El promedio de días del parto anterior al 1nicio del 

experimento también fué 

ranchos <P<O. 01 >; pero, 

ai9nificativamente 

al igual que en 

distinto entre 

edad, no hubo 

diTerencia estadística entre tipo de servicio, ni de estro. El 

promedio general fué de 363 ± 292 días. 

Cuando se estimo ·el promedio de días del parto anterior 

al inicio del experimento por edad de las hembra•, •e encontró 

que en la~ vacas de mayor edad los días del parto a la 

•incronización fueron mée amplios que en las vacas JOvene5, la 

correlación fu• de 32'l. <P<0.01). 



41 

No hubo •facto del rancho d• proc•dencia •obre las horas 

a l• d•t•cci6n del calor, ni &obre la• horas •l prim•r 

••rvicio <P>0.05>. 

El Cuadro 7 contivn• loa resultadas por tipo de ••rvicio. 

La detecciOn de eatro fué mAs tardia •n lo• 9rupoa de IA 

<~<O.O~>, lo mismo que •1 servicio, pero la dif•rencia •n ••t• 
61timo no fu• significativa CP>0.05). La proporción de vacas 

•n calor cuando •• usó IA fuf 2.6 vece• la registrada en los 

grupos •n MN <P<0.01>1 aQn aaá la fertilidad final fué mayor 

con MN qu• con IA <P<0.05). (Cuadro 7). 

Los promedios por tipo da estro aparecen en •1 Cuadro e. 

El tipo de ••tro sólo •f•ct6 significativamente el porcentaje 

de vacas en calor, que fUf mAs d•l triple cuando •• usó la 

s1ncronizaci6n <P<0.01>. 

Los promedios de horas al calor en los diferentes 9rupos 

se mu•stran en el Cumdro 9. El mayor promedio ocurrió en al 

grupo l <lA~~~>. El tiempo a calor fuf si9nificativamente 

distinto entre las vacas sometidas a diferente tipo de 

•arvicio <P<0.03), ademAs fud altamente signific•tiva la 

interacción de tipo de servicio con rancho <P<0.01). No hubo 

diferencia entre tipo de estro CP>0.05>. Cu•ndo se compar•ron 

sólo loa grupoa sincronizados CI y III>, •l estro •Pareció 

•ignificativ•m•nte mAs temprano en al grupo con MN que en el 

de IA <P<O.OS>, •dem~• la interacción con rancho Tud altamente 

•ienific•tiva <P<o.01>. 
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El Cuadro 10 contiene el porc•ntaj• da animal•• en calor. 

~! porc•ntaJ• de hembr•s en calor fu' diTerent• según •l tipo 

d• servicio <P<0.01). Asá mismo, como era de esperarse, el 

porcentaje de hembras en astro fuf mayor en los grupos 

sincronizados <P<0.01). 

~n lo tocante a laa horas a primer servicio no se 

encontró un efecto significativo de tipo de servicio, ni de 

tipo de estro <P>0.051 Cuadro 111. 

Con respecto a los resultado• de Tertilidad (Cuadro 12), 

los grupos con servicio de MN <IIJ y IV> tuvieron mejor 

fertilidad 9ue los grupos bajo IA <P<O.OS>. En promedio hubo. 

un 6X mAs de fertilidad a favor de los grupos d• MN. 

La proporción de vacas eliminadas, que fueron las vacas 

9ue se descartaron del estudio sin que los encargados de los 

animales inTormar~n al respecto y por lo tanto no se las 

reali:6 diagnóstico de gestación, no varió significativamente 

entre loa distintos grupos; la menor eliminación Tud 307. y la 

m•yor 377.. 

La gt"áfica une muestra 1-. di•tribuci6n •u:umulada de 

gestaciones por periodos. La proporción de vacas gestantes en 

los primeros cinco dias del axperim•nto <Cuadro 14>, Tue mAs 

baja en el grupo IV-MN CóX> que en los primuro• tres grupos 

e><p•rim•ntales <1BX> <P<0.01>. Al considerar la -fertilidad 

acumulada hasta el dia 21 del experimento, lo que resulta m•s 

Justo para lo& grupos sin inducción de astro, se encontró 
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difermncia significativa entr• el grupo I-IAPBF (2BX> y los 

9rupo• 111-MNPGF (42Y.> y IV-MN (3BY.> <P<O.Oll, el 9rupo 11-IA 

C31Y.> reault6 similar a los dem•• <P>0.05><CUadro IS>. A los 

6a di•• loa 9rupoa eKparimental•& bajo IA alcanz•ron m•nor 

f•rtilidad CI-IAPGF150Y. y II-IA144Y.> que lo• da monta natural 

CIIl-MNPGF16lY. y IV-MN159Y.) CP<0.05>, la di~•r•ncia ••mantuvo 

a los 90 diaa de. •mpadr• CI1~9Y., Il152Y., IIJ163Y. y IV160Y.>. 
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y.- RIBCUBICIN 

El nCamero de .animtale• palpado& por hora en est• estudio 

(29.6 en promedie) •• superior a lo manifestado por otros 

autora•, como Land i. var <43> quien in.forma habar palp.ado 21. 2 

animales por hora y Mucciola y col. (55) quien•• lograron 

pa·lpar ovario& y .ap l.icar pr-ost.aglandina& por via intr.a.uterina 

a 7.5 vacas d• raza N•llore por hora y a 12 vac•• de cruza Bos 

tauru• >e Bos indtcus 9 la diferenci& entre razas •n aste Qltimo 

astudio e• manifiesta, lo• resultado• de esta autor muestran 

que lo• 

con la 

animales con m~yor domaatictación 

Bo• taurua) tiendan 

<como lo• logrados 

a manejarse mAs 

f.t.c i lmente y por ande •• tiende a lograr mejoras resul tadaa •n 

pro9ramas raproduct i vos. 

En esta estudio se logró palpar siete vacaa más que en el 

de Landivar <43), Ambo5 estudios fueron realizado• por el 

mismo grupo de trab.-.Jo y en condicione• similares, lo cual 

sugiere que la exper i ene i a al hacer programas de 

sincronización incrernent• la velocidad del trabaje. 

Por otro lado" el mayor nCtmero de v•c•s gestan tes 

detectada& entre los animales deatinado• al estudio, coincide 

con la explotación en la qua se palp6 el menor nOm•ro de vacas 

por hora, evidenciando un manejo ineficiente reflejado por el 

alto indice de hembras gesta.ntes confundlda.s con laa tiembr•a 

disponibles para pro9ramas reproductivos. 
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utilizar •nimal•• d• 
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... nim•1.ea <:s.e :t 3. 2 añaa> tuvo una 

En 1.• infarmac:ifln .acca•ible •l autor 

CJbten_,.. una ra-F•r1nc= ia <9> dand• •• hac• 

loa ar-t~males •mFlaado• en •l estudio. El 

dlfer•nta• ed.;ac:tea •n un programa da 

•incranizacidn, pcdr(mi. dar :iuaar a .gr•nd•• variacione• en la. 

m•ni-festaci6n de c•lo.- a en ioa á.ndlc:•• de pre9'•z, d•bido A la 

imposición de jerarqL.t iaa d~ntro d•l hato que impidan wl •Mito 

dal programa. Orih&..&•l• -y col.. (5'9') han seillalado qu• la 

manifwstaci6n de e9t..-o puec:::I• v•r19' •Tect-.da al encontrar•• 

animal•• d• difarente- id.ad 1n •l h•to. Adem6• •• importa.nt• 

m•ncianar al efecto de la edad y ~l a•tado nutricional del 

animal en rel•ción ..a. •U •ficianc í. • reproductiva, Buck y 

col. <9> señalan qu• <>btuvi.:tran mene>r fertilid•d en vaqui 11•• 

que en vacas (secas y lac-t•ntes> d_. m•s edad, •iendo lo• do& 

tipos de animales de raza""S C:liilbuina"So. La edad promedio de lo& 

animales asi9nados a. l. servicio de mic:Jnta natural C9rupos 111 y 

IV> reault6 ligeramente ma.yor qua en las vaca• en laa e¡ue •e 

utilizó la inseminac:i 6n art i. .ficial. 

Para obtener liiP 1 m4K i me bene4ic:io 11con 6mico de cada 

e>eplotaci6n &lit estina qua c:ada va.c::a. de1 hato dabe parir una. 

crá• par ai"o. Par,¡ L 09rar esto •• nec:aaario aparaa.r a la vaca 

d•ntro de eo a 90 el áa1 pc.spartc. s 2.n emb•t"go, los r••ul t•dos 

de nuestro astud10 no c:aen dentrc de •ita ccnsideraci6n y• que 

el intervalo de dí.a.1:> del pa.rto a 9lnc:rcni zación Cdia• desd• 111 

Cal timo parto a.l d'a del i...nic:io de::l experimento, D.P.S. > fu~ 

muy amplio C:S63 ± 2~2 dliias). El manar promedio d• dial d• 
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parto a sincronización por rancho +ud 127(r&~ancho 3>, en la 

exp J.Otiilci.on 't 

gt"an medida 

1'Ueron t•n amplios como 519, tal l como suced• en 

en lo& hatos comerciales. Siéil::in emb•rso es 

importante notar que la desviación estAnda.r ea e grandE!', tal vez 

por no contar con un manejo adecuado de loa re9istrcs 

productivos de los •nimales, permaneciendo sln t "t1n1r- activid•d 

reproductiva por gra.ndes periodo._, y en r., tor"'lsecuencia 

perd1enc:1ose recursos económicos. El pt"omedio de 9'l dtaa del parto 

a sincronización de la explotación 3 <127l 1 a E& al único que 

cae dentro del ran90 a.decuado para concepcl6n ni palp.alrto o sa• 

90 a 190 dí.as en ganado de carne comarc:ial eMp:t¡;> Jot1dc:J en Torrn• 

axtensiva, pudifndo&e a.si esperar un intervalo• 

12 a 15 meaes, lo cual hace más rentable : 

•ntre partos de 

11 e><plotaci6n 

ganadera, ya que al alargar el intet"valo entra - parte1s redunda 

en una disminución en la productividad del hah:ttCJ, La. situación 

anterior no acontece en las demás eKplotac:ioneteie11 en 1as que el 

promedio fué de 354 dí.as y por ende la prcdu1uuctivi el.ad global 

del hato tenderá a set" menor. Muc:ciolo y c:ol,IS!es51 es-timaron un 

promedio de dias de parto a sincronización de ltZ::;s.e6 dí...as, que es 

aun mayor 

que los 

que el nuestro (363 dias>. Esta lnf•:t-fcrmac 3.6n indica 

programas rept"oductivos o de !lln•nncrcni. :::zaci6n se 

realizan con hembras que tienen mucho tiempo d•bde hat>e-r parido, 

por lo que cabe la posibilidad de que muchas dbcle ell..as sean de 

pobre ~ertilidad. 

Los dí.as de parto a sincronización tambii:·idn pueden verse 

afectados por la edad de los animales; aumenta.G.aron conforme el 

animal era de mayor edad, se observó una llgeM!ra dls:ITlinuc:iDn • 
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los ocho, nueve y diez años da ed•d para posteriormente seguir 

su tendencia ascendente, llegando hasta 1100 dia• de parto a 

sincroniz•ci6n a los 13 a~os de ed•d. Estos resultados astan 

de acuerdo, de manera indirecta, a lo encontrado por Buck y 

col. (9>, quienes indican la edad de la hembra tiene un efecto 

muy importante an la fertilidad de las vacas. 

Por los resultadoa mostrados en el Cuadro e se destaca 

que los grupos tratados con prostaglandinas 

evidenclan que al n6mero de horas a calor 

y 11 l) 

ó5.4 ti 

similar a 10 expuesto por Adeyamo y col.<1> con 69.7 h, y 

superior a lo manifestado por Landivar y col.<44)(59.5 h> y 

Barnabe y col. <7> (60 h), pero es inferior a lo publicado por 

Orihuala (SS> (73.2 h) y por Hardin y co.l. <27) <91.6 h). Esta.a 

dif•rencias pueden ser atribuidas a que la inyección de PGF~a 

se realiz6 en diferentes periodos de la fase 16tea, como lo 

demos~ro Momont (52) quien menciona que la hora de 

presentación de calor tras la aplicación de PBF2a depende del 

dia del ciclo estral en que se aplique la droga. ~ste autor 

apl1c6 PGF3a a vacas lecheras en el dia siete del ciclo y 

obtuvo una respuesta más pronta que al aplicarla en el dia 

d1ez del ciclo astral. En este 61timo caso se dispone de menog 

tiempo para formar foliculo, posterior a la actividad 

luteolitica de la& PGF, por lo tanto la presentaciOn de calor 

tomar~ más tiempo o podria no haber celo. 
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En este trabajo, en el tiempo transcurrido a la 

presentación de calor detipués de administrar PBF2 «, se detectó 

una difar•nci.. significativa <P<0.05) entre los tipos d• 

servicio aJ. que sa. atiignaron los animales <69.ó h en lA Ylk. 

54.0 h en MN><Cuadro 7><no hubo efecto significativo a laa 

horas a calor según el tipo de estro>. Orihuela (60) menciana 

que l•• vaca~ qua permanecen con toro ti~nden a prorros•r la 

hora a calor conforme a la disponibilidad d•l toro. E•ta 

observación no se pudo confirmar en este estudio, sin embargo 

5e observo que con eervicio de MN la presentación dal c•lo no 

inducido, fué mAs r6pida qua con el servicio de IA <49.9 ± 

41.6 h vs. 66.4 ± 37.3 h> <Cuadro 91, pudiendo esto indicar que 

la presencia del toro en el hato Tavorece que la• vacas 

precipiten el celo. 

Analizando la presentación de calores, we detectó una 

menor tasa en los animales de estro natural (17.2%> que en los 

de estro sincronizado <54. 1%> <P>O. 01) <Cuadro 

sincronizar con prostaglandinas el 

calor, segOn diversos autores, va 

(Cuadro 2). 

porcentaje de 

del orden del 

Bl. Al 

hembras en 

42 al 70% 

La tasa de calor ea superior a lo que muestran Adeyemo y 

col. < 1 > quienes obtuvieron un 42Y. y Lolchande y col. <48) un 441.. 

de calores, en el presente estudio se obtuvo un 69.3% de vacas 

en calor tras la administración de PGF2« a hatea homosexuales 

es decir sin la presencia del toro en el hato (grupo I>. En el 

grupo heterosexual <grupo Ill> se 109r6 solamente el 28.4Y. de 
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vacas en calor <Cuadro 10>. Lo& bajos valores •ncontrados en 

este grupo pudieron haber sido debidos a error•• en la 

observaciOn o interpretación de las marca• dejada• por los 

dispositivos marcadores que utilizaron los toro• da este grupo 

ya qu• las hembras no fu•ron obsarvadas de noch•. Cabe agregar 

que Orihuela (58> detect6 hasta un 20'l. de casos en que las 

vacas cab6 no eran marcadas por los toros. 

Los grupos donde existió un menor porcentaje de vacas en 

calor durante un periodo de 120 hora& <Cuadro 10) fueron 

obviamente los grupos II y IV, que no recibieron tratamiento 

de sincronización <22.7 y 10.0;. respectivamente>, el grupo II 

muestra un valor similar al 23% esperado ai calcular la 

probabilidad de detectar una hembra en celo en un periodo de 

cinco dias del total de 21 que es la duración promedio del 

ciclo astral; no sucedió asi en el grupo IV en •l que hubo 

solamente lO'l.. 

Al analizar por ranchos el porcentaje de vacas en calor 

en los primeros cinco días de iniciado el experimento, los 

resultados, en los cuatro grupos, muestran una variación que 

va del 26.7 al 36.3'l. de vacas en calor por rancho (Cuadro 10>, 

esta dato, aunque combina varios tratamiento•, podria •er 

indicativo de que en los ranchos existe un inadecuado manejo 

del ganado <incluyendo vigilancia de los animales, 

alimentación y suplem9ntaci6n entre otros Tactores> aunado al 

poco entendimiento asi como la pebre participación del 

personal que labora en las explotaciones ganaderas entre otras 
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causas. Por todas estas razones se puede concluir que para que 

un programa de sincronización estral tensa éxito es necesario 

la p•rticipaci6n activa de todo el personal involucrado en 

dicho pro9rama. 

Al presentar los resultados de fertilidad con base a 

9est•ciones y por tipo de servicio <inseminación artificial 6 

monta natural> con o sin la inyección de prostaglandina F2a en 

los cuatro ranchos CCuadro 12>, se de6taca que loa grupos bajo 

MN tuvieron mayor porcentaje de gestaciones que los grupos de 

IA. Otro• autores C43,58) han manifestado resultados similares 

9obre el mejor papel que desempeña el toro al compararse con 

el servicio por IA. De esta se menciona que para que se 

obt•ngan buenos resultados es necesario realizar la detección 

de calares en forma continua, am~n de otros procedimientos 

propio& del servicio de inseminación artificial, sin embargo, 

es interesante analizar que la fertilidad a monta natural, a 

pesar de que el toro pasa todo el tiempo con las hembras, solo 

fud 67. mejor que utilizando la IA. Buck y col. C9) encontraron 

una situación similar en Botswana. No obstante 9ue la IA 

presenta desventaja•, debe considerarse su aportación, en 

corto tiempo, al mejoramiento genético del sanado. 

Los porcentajes de 9estac1ones mas altos en empadre de 90 

dias fud con les grupos de MN C62.7 y 60.0Y.>, comparables al 

60'l. observado por Mendndez y col. CSl> en un periodo de 60 dias 

y, a lo publicado por Buck y col. C9> quienes lograron un 48.8 

y S2.4'l. pero en un periodo corto de 22 dias de empadre. 
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El 58.SZ de gestaciones registrado con IA bajo estro 

sincroni;:ado con PGF:za: esta muy por debajo de lo indicado pot~ 

Santos y col.(78) quienes alcanzaron un 94% de gestaciones en 

un lapso dR 45 dias en un grupo de 35 animales de raza 

Brangus, Suizo, Charolais y Ceb~; este alto porcentaje pudo 

haber •ido debido• l• estrecha vigilancia mantenida a los 35 

animales empleados en su estudio. 

Por otro lado, Landivar <43) sugiere que la fertilidad 

sa mejora al segundo estro despu•s de haber sincronizado con 

PGF2a, sin embargo en nuestro estudio se logró un 31.5% de 

fertilidad acumulada del total de animales 9ue conform~ron ~l 

grupo 1 ( 114 vacas> <Gr.ifica 1 >. 

En el grupo con servicio de IA a estro natural se alcanzó 

el 52.t'l. de gestaciones en el empadre de 90 dias <Cuadro 13>, 

estando por encima del 30.5% logrado por Rodt~í.9uez y col. <74) 

y del 30.0% obtenido por Lokhande y col. (48), en empadre de 

dos meses los resultados logrados en el presente trabajo 

<43.ó'l.>, son similares al 45% logrado por Adeyemo y col. (1). 

La diversidad de resultados en los cuatro grupos 

experimentales, al compararlos con lo obtenido por otros 

autores, pueden atribuirse a muchas causas. Es posible que las 

caracteristica~ propias de cada explotaciOn influyan 

notoriamente el é>:ito del programa. Así. vemos que en cuanto al 

porcentaje de gestantes, el rancho 3 evidencia mejor respuesta 

<72.37.> que los ranchos 1,2 y 4, que tienen en promedio 53.37.. 

Estas diferencias pueden deberse a que en la e>eplotaci6n 3 
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hubo mayor cuidado en el empleo de los servicios de IA y a que 

la ralaci6n m•choshembra en los grupos de MN de ese rancho fué 

baja. La Tertilidad global a los 21 dias en tras explotaciones 

que analizó Landivar <43) fué de 32, 22, y 25%, lo que tambifn 

marca una diferencia importante entre ranchos sometidos al 

mismo proceso reproductivo. 

La distribución de gestaciones en el empadre de 90 dias 

se muestra en el Cuadro 14, donde sa destaca que en el grupo 

en el que ~e utilizo el servicio de IA m~s PGF2a, el mejor 

indica de gestaciones corresponde al primer periodo de 0-5 

dias, tendiendo a disminuir los n~meros hacia el cuarto 

periodo, no obstante, después de los 68 dias, los dos que se 

sirvieron con JA <I y II> mue•tran un repunte en el porcentaje 

de gestantes. 

Para al caso de los animales servidos con MN, el mayor 

índice de gestantes se detectó en el segundo periodo, es decir 

del d{a seis al día 26 de iniciado el experimento. Al 

respecto, se podría pensar que los toros no son capaces de 

servir a todas las vacas que muestran calor al mismo tiempo 

(0-5 días>, sin emUargo a lo largo de los siguientes 21 dias 

es cuando los sementales logran cubrir a un buen nQmero de 

vacas, presumiblemente porque estas tienden a evidenciar sus 

calores en forma más espaciada esperando ser montadas por lo~ 

toros como lo ha señalado Orihuela (60). 
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Los resultados de gestaciones obtenidos finalmente a los 

90 dias para los diferentes tratamientos en algunos casos son 

similares a lo logrado por otros autores <ver Cuadro 13>, asi 

tenemos que para al grupo 1 con servicio de IA tras la 

adminiatración da PGF2u obtuvimos un 5G.8% superior al 4b% 

logrado por Lokhande y col. (48>. En al caso d•l grupo 11 con 

IA paro gervicio de 

hormonal, se 

por Lokhand& 

grupo& de MN 

compar"aciones. 

sin haber administrado s1ncronizador 

seguramente a 

obtuvieron mejores resultados que lo informado 

y col. (48) y por Rodriguez y ·col. <74>. Para lo& 

no se logro localizar información para realizar 

Se observan variadas respuestas, debidas 

las diferentes condiciones de trabajo, ranchoS, 

razas de ganado, consider~ndo5e como los principales factores 

que afectan un programa de sincronización. 

El porcentaje de animales 

bastante considerable (33.9%) y 

los programas reproductivos. Por 

eliminados del 

merece especial 

pro9rama 

atención 

es 

en 

los resultados expuestos es 

evidente que faltó un seguimiento estricto de 106 animales de 

experimentación a lo lar90 del empadre pero como ya ha sido 

mencionado, al trabajo se realizo en explotaciones ganaderas 

comerciales, en las que no es posible disponer del total de 

animales, ya que por causas diversas estos animales son dados 

de baja del hato. Es importante considerar que también es 

poaible que exista un ilujo de animales de potrero a potrero o 

del hato experimental a otros hatos presentándose extravío de 

vacas. No se encontró en la literatura revisada información a 
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eate respecto. Seria interes•nte en un futuro investigar las 

ra::onR• por la& que estos;. animales 

reproductivo. 

se eliminan del programa 

Al observar la información en porcentajes a.cumulativos 

con el total de los animales gestantes en el empadre de qo 

dias <Br~~ica 1> resalta un gran incremento en el segundo 

periodo en el grupo con servicio de MN al que ee le aplicó 

t-'l:ir:act <arupo I.lll y 

natural <grupo IV>, 

en el grupo con 

obteniéndose al 

servicio de MN a e&tro 

final del empadre J.09 

mejores indice'ii de gestantes en estos dos grupos¡ pudiendo e.:.tc 

significar que la MN es el com(tn denominador para lograr eso& 

incrementos al compararlos con los grupos con servicio de XA. 

Se puede enfatizar que los toros empleados para servir a 

los grupos l J: l y IV requirieron de 26 días para gestar más de 

dos tercios de las vacas que se gestaron a lo largo del 

empadre de 90 días, mientras que con el servicio de IA el 

porcentaje acumulado de gestantes es de poco mAs de la mitad 

del total a los 90 dias. A los 68 di.as del empadre ya se había 

logrado 60Z de vacas gestantes con MN y 47% con tA.. El 

incremento de fertilidad del día 69 al 90 Tué da 1. 3% en los 

grupos de MN y 8.á'l. en los de IA con sicroniza.c:i6n con PGF2oi, 

lo que difícilmente juatifica prolongar el empadre mil• al1á de 

los 68 días., que corresponden a poco más de tres ciclos 

astrales (Cuadro 7). 
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Con base a estas comparaciones 

resultado& de este tipo de pro9ramas 

... evidente que los 

estAn wu .i etas a una 

amplia variabilidad, de modo que aún en condiciones similares 

no as de esperar res-ultados repetibles cada vez q'-1.e 1e aplique 

un programa reproductivo. En seneral se puede indicar que los 

resultados obtenidos en este ensayo en los di ~erentes 

tratamientos son in-feriares a lo desta.cado por o'tros autores1 

.sin amb¡i,r90, podría ser el reTlejo de programas reproductivos 

que operan en forma eminentemente prác: ttca. en hatos 

comerciales o al hecho de haber trabajado en cuatro diferentes 

e~plotaciones localizadas en diferentes zonas, l..o cual podría 

redund•r en la alta variabilidad en los resultados. 

Resalta también que el presente trabajo podría ser una 

contribuci.6n al estudio del comportamiento de los servicios de 

MN a lo largo de periodos de empadres que in i..cien con 

tratamientos sincron i zadores ya que no se ha encontrado 

información acerca de este significante hecho. 

De los r&6Ultados obteriidos en este trabajo <Se podrí.a 

conc:luir que a medida que el equipo de trabajo "ª teniendo más 

experiencia en las técnicas de sincronización de estros, se 

incrementa la velocidad de vacas palpadas por tiora. situación 

que -favorece al programa de control de estros al. evitar el 

estres de los animales, ya que existe evidencia indirecta de 

que. el es tres puede jugat'.'" un papel muy importante en el 

comportamiento reproductivo del ganado cebCt (90). 
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Fue intereaante detectar que.las vacas qu• se destin•n a 

programas reproductivos tienen casi 12 mes•• d••de su último 

parto y edades que fluctúan entra los tres y los 14 a~os, lo 

cual sugiere que los indices de productividad d• los hato& 

exp•rimental•• no son muy elevados. 

La hora de presentación de calor guarda para el primer 

grupo sincronizado con prostaglandina una situación parecida a 

lo informado por otros investigadores, que •• de 

aproximadamente 70 horas despuds de la inyección del fármaco, 

mientras que en el grupo IIJ con servicio d• MN la 

presentación de calor fué m•• temprana (58 horas). 

La fertilidad en lo~ primeros cinco di•s dal programa fu4 

sup•rior en los grupos de IA que en los de MN, pero a partir 

de ahi aon los 9rupos de MN los que tienen mejer Tertilidad. 

En el empadra de 90 dáas, les grupos da HN mostraron ser un 6'l. 

mejores que loD de IA. Con les resultado~ obtenidos no parece 

recomendable prolongar los empadres más allá de les 68 dáas, a 

este tiempo la MN superó por 13% de fertilidad a la JA. 

Las vacas eliminadas durante el periodo experimental de 

empadre de 90 dias Tueron alrededor del 33% significando asto 

que lo& hatos en experimentac~ón deber4n mantenerse m~s 

vigilado& para evitar animales extraviados del pr.09rama que 

obstaculicen la evaluación de la fertilidad de los animales 

asignados al experimento. 



CUAIRI 1, RECll'IUICllll llE Dll'ERSOS llUTIMS SOllRE LA OUW:llll DEL ESTRO li\TllW. EN llANAllO BOVll«l 
EXPLOTADO BAJO IIN)IClllES TRIPICIUS. 

llUTll! RAZA tD!AS EN n• oas. 
ESTRO 

Adeyno, 1979 U> lillite Ful111i 14.6 b1 v1.qu1ll1s 

IW!ersan, 1944 t2) B. t1.uru1 x clbO 7.4 
Clbo 4. 711 

Ba.ker, 1907 lbl SalHMil ' Shorlhom 13.44 ViqUill.as 

liuflti, 1'180 1241 BrcMI wi1s x s.hiMa.l 17. 7 SI ViCiS 

JOUM, 1980 13bl Fries.n X ttb6 21.7 " v¡quill•s 

Johnson, 1979 t40> "ute Ful¡ni 3,1 32 v1quill.as 

Orihuel.11 1"82 t5BI Indobr•sil 11.3 3 vacas sin 
toro 

9.8 • Vatii con 
toro 

Plasse1 1970 <65> Brihun b.1 35 vaquill•s 

Yac11 1982 t9Q) lndobrasil 19.2 9 vac1s sin 
toro 

15.3 10 v1.ca1 con 
toro 

Villacort11 1967 Ceb• lb.b 
cit1.do par FonHCi tlBI 

Z1.kari, 1981 UOOI "'ite Fulan1 6.4¡ y 11."10 •l fpgc¡ sec¡ 

Bokolaji 5.2ay 10.7b b l lpoca l luviDH 
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llJAllRO 2. RESl'tESTA A E5Tlltl EN GANAro CEllJlllO SllOIJllZADO IDI L1iA DOOIS DE f'GF24, 

REFEREt«:IA RAZA UM ID!AS A QBSER\>, 
ESTRO 

Ad9yHO et.•l• 1IJ79 (1) 8rOllll aiiss1 Hols 42.0 9.7 :!: 3.3 
te1n 1W.Fulilli 

Bimabe 1t.11, 197b l7) 8os índiC.ln X 8os 70.0 &O.O !: 14.4 P6F v¡¡ IU 
t&INI 

Hlrdin et.¡l. 1990 l27) Bol indtcu1 11 ~ 4b.O 91.0 !: 10.5 
tlllMI• 

LMW!iv1r et.al. 11'1851 Gyr 4b.3 b8.7 v.ac.as sin 

'"I toro 
lndobrnil 54.B 59.5 VICll COR 

toro 

Orihuela 1982 1581 Jndobrasil so.o 57.4 !: 4.0 V.tlCIS sin 
toro 

54,5 1:s.2 to.e V.tlCll Clll 

loro 

Thous o. 1979 1081 Gyr 45.0 

lnONs p, 1979 1891 Gyr 51.4 
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lllAllAO 3. P!KEHTAJE llE FERTlLlllN> A ESTllll MAT\.IW. oemuoo PllR DlYERSDS IWIRS Ell DlFEROOES PERUlllOS 

llE - Ell - CEalllll. 

REFERal:!A RAZA PERlOIXI n• t llE FER lll!StRY. 
E'IALlJAIXI TILIDAD 
ldliS) 

AdeyMO 1t.1l. W,FUlini,Gtrun bO ll 45.0 
1979 lll Bro.n,Holst.in. 

Ayal1 19" 141 Cabo 3b bO 23.3 

Dutt1 et.al. 8of indiCUI • 30 l!!b bl.3 novlllbre 
1980 1141 8os tlUnll 30 131 4'·ª Julio 

Hardin et.11 •• b ind1cu1 • 25 24 46.0 VICll y 
1980 1261 Sos t~ru• va.,alllaa 

7 lb 38.0 v¡quilln 

Lckhinde et.al. 8oi indicur. • 'IO bb 33.0 vac¡uill1t. 
l'lttl 1481 8os taurus 

""1•nde1 et.al. Cebo 0-3 40 12.0 
1979 !Sil 0-2b 40,0 

0-bO "'·º o-es 70.0 

ltlcciolo et,.al. Nellore bO 30 26.b 
1977 1551 

Hoor¡guaz et.al. 1.:eou,t1r¡ngu1, 0-5 3b 9.3 vaquillH 
1979 1741 Charola is, 0-25 13.9 

0-45 lb.7 
0-'IO 30.5 

Santos1de los et.al, Ceb<J,Brangus, 0-5 9.0 
1979 1781 Ch1rolai1,Sui10 0-21 51,0 

0-30 11.0 
0-45 63.0 

TllONI O. 197'1 U:fl) Gtr 21 15 40.0 1A•2.1 d 
40 15 "'·º •tt.40 d 

l1k.ari 1t.a.l., Ceb6 bO 17 !B.O junio .a 
1961 1991 lll!'t. 

90 25 57.0 .abril 1 



lllAllAO 4. PlllCEHTAJE llE FDITILIDAD Ell YAllJIWS Y YACAS lllTElllDA PUi DlllERSIJS lllJTIHS EN 6AHAllO 
EXPLOTAllO EN llllUCllHS TR!l'ICALES. 

MJTll! l.UBM 

BistidH n..... Vtntzuel1 
1'184 181 

Buck 1t.11. BotMtilli 
1991 191 

Ganz&l1z-SWgniro Ventzuel.a 
et.o11.1wo 123) 

Hardin 1t.al. Fll:iridi E.U. 
l'tW l2b) 

Lollh&ndl 1t • .1l. Indi.1. 
1'183 1481 

RAZA ~!u.AS 

Brilulln 33.0 

AiriciMer, 39.7 
8rlhMo,Tuli, 38.t 
flQn¡. 
er.i-, 
Bol tlUftll 

Bol tMJNS X 60,2 
8os indicus 

Bos tiUMJS JI 511.0 
l:los 1ndicus 38.0 

Bos t11.1rus JI 33.0 
Bos indicus 

YACAS OiSéRY. 

60.2 

42.4 Enuyo l 
40.7 EnHyo J 

59.l Enu.yo I 
64,l 

44.6 

Estro n1tur1l ,.. 
Estro n.1.tur.1.l IA 

6(1 
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CUADRO S. PIJ!tENTAJE IE FDlT!LIDAD EN GANADO COUll«l S!JETIDO A DIFEREN1ES TRATMIENTIIS IE SllCRIJllZACUI< 
ESTRAL. 

AUTDA AAZA n• IETDDD IE IUlMIO IE X FE!!- C111DICllJ< 
SllCRIJll- SERVICIO TILIDAD 
ZACllll 

HOeyno •c.a1. •.rUIM'll b Pfif 2 dosis eo" bb.O vaquill1s 
1979 IU 

~Ck •t.11. RtrlCinDlf't '" t'tl" 'L dosis 72y96h 38.B Vi.CU'/ 

l'IBO 191 Tuli,Br.t\- v1quill1& 
llifl, Tugna 

,,..,,,..,n et.11. B. t.urus 11 23 P6F 2 dosis 1 estro 30.0 VICH y 
1980 126! B. tndicus v1quil ll'i 

lBl 11 Bll 

Ha.rdin et.al. BT 11 81 43 PGF 2 dosis • estro 37.0 vaquillas 
1990 1271 

Landivar, lndobr1si l, 59 PS=" l dotis a estro 21.4 vacas 
1982 1431 Gyr 

LCkR&nde et ... 1. EIT )( Bl 62 P6F 2 dosis n y 116 h 29.0 vaquillas 
1983 (48) BT x BI 71 I1p \ante ttir- 4By72h 48.0 vaquillas 

gest011et 
tu X Bl 65 PRID 4By72h 62.0 vaqui 1 las 
BT x BI 70 P6F 2 dosis 72y96h 46.0 vaquillas 
i!I x 81 71 lql\ante Nor- 4By72h 59.0 vaquillas 

gest09et 
BI x BI 65 PRID 48']72h 66.0 vaquillas 

l"tenfndez et.al. Ceb6 36 llfllante b 11g a estro por 
l'tl'f 1511 SC2l009 3 dÍ.dS 53.0 vacas 

O - 26 dias 67.0 
o - 60 dí.as 83.0 
o - as dí.as 01.0 

Ceb6 35 t1oplante 3 mg a estro por 
SC21009 3 días 28.0 vacas 

O - 2b dlas 51.0 
O - bO días 66.0 
o - es días n.o 

rl.Lcciolo et.al Nel lore 30 PGf vía JU 72yl!Oh 20.0 vaca& y 
1977 lSSl vaquillas 

Rodríguez et.al.CebCl 32 laplante 5 -s a estro por 
IW9 1741 SC21009 S dias 9.4 vacas 

O - 25 dí•s 28.l 
o - 45 días 28. l 
o - 90 dlas 46.9 



••• cootinu. Cu.adro S 

SM1tos10t lM, Br¡n9u1,Ce- 35 PSF 2 dolis 1 estro por 
•t-•1. 1979, b615uiza, 5 díiS 57.0 vac11 
179) Chi1roli1i1 O - 21 diu 69.0 

0 - 30 dilS 86.0 
0 - 45 dÍil.S 94.0 

BrilllSUS1Ce- 31 lipl.nte 3 911 ,¡ tstro por 
b615uiza, SC2100'1 S di.is 48.0 VICIS 
Ch1rol11s O - 21 días :511.0 

O - 30 di.is 64.0 
0-4Sdias 64,0 

Sil.ntas1de los, Cebú 54 lipl.tntl 1 estro par 
et.•I. 1m, SC2100'1 S dlas 16.7 VICill 
(791 o - 2S dias 20.4 

o - 45 días 25.9 

S.i th et.al. Brilhaan x 203 51111 a estro par 
1979 183) Hereford 4 días 47.0 v1quillas 

0 - 21 dí&S 60.0 
0 - 36 díiS es.o 

3/4 Brah· 380 51111 a estro por ... 4 días 59.0 v1quill11 
O - 21 dí•s 60.0 
0 - 36 diilS 84.0 



QIAlllO 6, lllEll llE llHIIW.ES UTILIIAIJOS EJt LIIS Dll{RSOS 
6IU'OS Ell'ERllENTtilS DISTRIIIJIDllS 1'111 RANCllJ, 

RAllClll 
Bllll'U IO!li.. 

1 2 l 4 

I-IAP6f 38 'l!I 22 25 111 

II-IA l2 21 :i3 JO 119 

111-fff'GF 18 16 9 24 67 

IV-l'N 22 22 19 'II 90 

TDTfilS 110 91 83 106 ¡90 



rulllRll 7. IEfl.llADOS POI TIPO DE 6ERVICID EN AlaWIS IE LAS VARllllUS -.1ZADAS 

TIPO EN PRllBOS CINCO DIAS P!llCOITAJE DE GESTACllHS EM 
DE DISTINTOS PERIODOS IDIASI 

SERYICID 111 AL HS AL TASA 
CM.111· ti:J(IJ,- CAL~·· 0-5"' 0-21-- 0--68·· G-90• 

IMSall!W:lllN 69,6 78.5 45.5 te.o 2'1.6 46.8 5li.4 
ARTIFICIAL n•llO n=111 106/233 42/223 69/223 109/233 1291233 

llDNTA 54,0 71.0 17.B 10.e 39.5 '59.9 01.2 
MATIM n• 29 n= 10 28/157 171157 62/157 941157 10/157 

t Hubo tfec.to significativo di tipo de servicio lp<o.0:11 
H lttbo •fKto 1lt..nte significativo dt tipo ~ 5ervicio lp)0.011 

f6 No hubo efecto sl9niflc1ttvo (p)0,051 

tUADl!O e. RE5lL TAllOS PIJl TIPO DE ESTRO EN ALGIJWl IE LAS VARIABLES -.nADllS 

TIPO EN PRll'EROS CINCO DIAS PIKENTAJE DE GESTACllHS EN 
DE DISTINTOS PERIODOS lDIASl 

ESIRG 111 AL HS AL TASA 
CN..Clt"- SEN.- CALOO•• 0-5"' 0-21 .. o-oe- 0-90"' 

ESIRG 65.4 74.5 54,1 18.2 33.2 54.1 60.2 
SllCRllN. n=IOO n= Bó 98/18) 33/181 60/IBI 98/181 109/181 

ESTRO 50.2 75.0 17.2 12,4 lM 50.2 55.S 
1'\MAL n= 39 n= 35 36/209 20/209 71/209 105/209 110/209 

• lllbo efecto sl9nific1Uvo de tipo de estro lp<O.OSI 
tt l\lbo efecto altuente si9nlfic•tivo de tipo dt estro (p)O,Oll 

NS No hubo efecto si9nific1tivo lp)0.05) 



aJAllRIJ 9, ID!A PmEllD DE LA PRESENTll::IDN De ESTRD EN LOS CllEO 
DIAS POSTElllliES N. INICIO DEL EXPERllENID 

RAIOIJ 
llRll'O PEDJA t D.E. 

1 2 3 4 

1-IAPGF 66.6 75,6 70,0 79.2 72. 7 t 19.3 
n = 81 

11-IA 47.3 85.5 M.B 67.6 66.4 t 37.3 
n = 'Z9 

lllo!H'6f 80.1 56.5 10.0• eo.o se.o t 28.5 
n = 19 

IV-111 72.0 60.0 32.0 20.0 49.9 t 41.6 
n = 10 

• Notu Es el rHUlt¡do de una sola vaca, que 1ntr6 11.1y pronta., c•lar. 

llJAllRll JO. PlllcrHTAJE DE lEUlRAS EN CN.11! EN LOS CllCO DIAS SIGUIElfilS 
A LA ADlllNISlRACIDN DE LAS llll1EAS SIN:RllNIZADll!AS PIJ< RAIOIJ, 

RAIOIJ 
6RtJ>O GLDBAL 

1 2 3 4 

1-IAPIF 63.1 65.5 59,0 100 69.lX 179/1141 

11-IA IB.7 16.6 27.2 33,3 22.71 12711191 

lll-llf'6F 50.0 6.6 11.1 B.3 28.4% 119/671 

IV-111 9.0 IB.I 15.7 3.7 10.ox 19/901 

Gl.OOAl. 35.2 26,7 28.2 36,3 34.4 (134/3901 



llWlllll 11. INTERVALO DEL INICIO DEL EIPEIUIENTD 111. PRllER SERYICIO Ol;J. 

RlllDll 
6Rll'O PRlll t D.E. 

1 2 3 4 

HAPGF 74.6 83.S n.s 87.2 B0.6 t 18.B 
n •et 

11-lA SS.3 91.0 12.0 B0.7 76.3 :!: 39.8 
n = 30 

111-llfflF - 63.3 - 84.0 68.3 t 29.4 
n•S 

1\1-111 79.0 l".O - IS.O 73.B t 49.S 
n • 5 

CllAllllO 12. P!laHTAJE Y IUIERll DE VACAS 6ESTllNTES, V~IAS 
Y ELIHlllADAS EN EL Ell'Allf<E DE 90 DIAS EN LllS Dll.e!SllS 

6RIPllS EIPERllEHTlll.ES. 

6Rll'O GESTANTES YACIAS ELIHINAllAS lOTAL 

HAPGF 58.B 11.4 29.B 100 
n=67 n=13 n=34 n = 114 

11-IA 52.1 10.9 37.0 100 
n=62 n=13 n=44 n = 119 

111-llf'GF 62.7 3.0 34.3 100 
n=42 n"2 n"23 n = 67 

JY-llN 60.0 5.6 34.4 100 
n-54 ""' n•31 n = 90 

6UlllllL 57.7 e.s 33.9 100 



CUAllllO 13, CIJl'ARllCllll DEI.. fVlCEHTAJE llE IESTACllll EH LOS 6Rll'llS EXPERllEITALES llll LO ElllXlllRAllO Plll 
OTROS lüTCl<ES. 

l'ERll!JOS lDIASl 
6RIJ'llS 

0-5 o - 2ó o - 47 o - 68 o - 90 

1-1- 18.4 31.5 43.8 50,0 l!B,8 
21.4 1431 64.7 1431 94.0 1781 38,6 1391 %.O 1481 
29.0 1481 69.0 1781 66,8 lll 
57.0 1781 

11-IA 17.6 31.0 38.6 43.6 52.1 
8.3 1701 13.9 1741 16.7 1741 45.0 lll 30,5 1741 

29,e 1361 31.0 1431 83.0 1781 33.0 1481 
51,0 1781 

lll-MSF 17.9 49.2 56.7 61.1 62.6 
23.9 1431 

IV-lli 5.5 42.2 53,3 SB.9 60.0 
43.2 1431 

Entre p1rtntnis se indica h1 referencia 

67 
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CllADllO 14. DISlRllU:llll llE 6ESTllCllJES EH a Ell'AllllE DE 'IO DIAS Clll PRllER PERUllO llE CllDI DIAS Mi 
ClillR11 CICUE O FaUlllOS ES~S. 

6l<lJPDS PERIODOS lDIASI TOTAL 

0-5 b-2b 'Il-47 48-68 69-'IO 

n• 21 15 14 7 10 67 
'l gnt= le.4 13.1 12.3 6.1 e.e 
1 KUIF 1e.4 31,5 43,e so.o 58.e 59,e 

11 n• 21 16 9 6 10 62 
tent• 17.6 13,4 7,6 s.o e.4 
11CLIP 17.6 31,0 38,6 43,6 52.1 52.1 

111 n• 12 21 5 3 1 42 
'X 91¡t: 17,9 31,3 7.4 4,4 1,4 
'l. KU8i"' 17.9 49.2 56,7 61, I 62,6 62.6 

IV n• 5 33 10 5 54 
18"1• 5.5 36,6 11.1 5.5 1.1 
1KUF 5.5 42.2 53,3 58,9 60.0 60.0 

Cli\111\U 15. OISTRllU:llll DE 6ESTíCllJES EH Ell'l\Dl!E DE 'IO OIAS Clll ClillRO tia.OS ESTIW.fS DE 21 OIAS, 

6Rll'OS PERIODOS lOIASl TOTAL 
0-21 22-42 43-63 64-'10 .. 32 15 9 11 67 

1 Sfil• 28.0 13. l 7.9 9.b 
1 ocua= 28.0 41.2 49. l 58.7 59,7 

11 n= 37 9 7 9 62 
" gest= 31.0 7.6 5.9 7.6 

V 1 ocuo= 31.0 38.7 44.5 52.l 52. l 

lll n• 28 e 4 2 42 
1. gest~ 41.e 11,9 6.0 3.0 
1 .CllP 41.B 53,7 S'/. 7 62.6 62.6 

IV n• 34 12 7 l 54 
i gest• 37.7 13.3 1. 7 1.1 
1 ocuo= 37.7 51.1 58.e 60.0 60.0 
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