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l. 

I. RE S U ME N 

VAZQUEZ RANGEL FRANCISCO JOSE. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO CON ACUPUNTUP.A EN "VACAS REPETIDORAS" DE ESTRO (bajo -

la direcci6n del M. v. z. Héctor Samano L6pez y el M. v. z. Ricar

do Navarro Fierro) • 

Si se contempla la acupuntura en medicina veterinaria como un re-

curso terap~utico más, se requerirá de una mayor validaci6n cientf 

fica. En este trabajo se evalu6 la efectividad del tratamiento -

con acupuntura en vacas con prbblerna de "repetición" de estro, lu~ 

go de haber sido inseminada en 3 ocasiones como mínimo sin haber -

concebido. El tratamiento fué aplicado a 41 vacas con un historial 

de más de tres servicios y un parto como antecedentes reproducti-

vos, se tom6 una muestra igual como testigo, sin tratamiento algu

no. 

Las vacas se tomaron de 7 establos. Se les aplicó el tratamiento 

insertando agujas en puntos de acupuntura establecidos, obteni~nd2 

se un porcentaje de concepci6n de 51.2 y 17.1 en los grupos trata

dos y testigos, respectivamente, lo cual represent6 una diferencia 

significativa de (P<0.01). 

La interacci6n aplicada entre los factores tomados en cuenta (efes 

to del nGmero·de pattos,del rancho donde se encontraba cada vaca, 

del nGmero de servicios, del nGmero de días abiertos, y de los an

tecedentes reproductivos "buenos y malos", y el porcentaje de con

cepci6n no fué significativa) (P>O. 05) . 
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Se sugiere que la efectividad del tratamiento es constante y no se 

ve afectada por los factores mencionados. Lo que indica que el 

tratamiento tiene una ventaja importante al no verse modificado de 

manera alguna por tales factores. 
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II. I N T Ro D u e e I o N 

En la actualidad se ofrecen al médico veterinario otras alternati-

vas terap~uticas distintas a lo considerado como medicina alópata; 

entre éstas destacan la acupuntura y la homeopatfa (1, 7, 8, 15, -

22) , además de btras técnicas con un enfoque diferente al alópata 

"(7, 8). Sin embargo, no siempre son congruentes los resultados ex 

perimentales con lo que de una técnica colateral a la medicina tra 

dicional que se espera. Esta falta de evidencia experimental que 

padece la homeopatía y hasta cierto punto la acupuntuta, sitaan a 

ambas disciplinas en un plano de escepticismo entre la comunidad -

veterinaria. 

En contraste con México, el desarrollo de estas disciplinas en o--

tres países na encontrado un marco más favorable, lo que les ha 

permitido situarse como una alternativa terape~tica viable para el 

médico veterinario (3, 14, 17). De esta manera se han llevado a -

cabo estudios pioneros de acupuntura con el enfoque de la medicina 

occidental (8, 14, 15). Entre estos experimentos destacan por su 

importancia práctica, los informes de Kothbauer··(16) con respecto _ 

al tratamiento de desórdenes reproductivos en los bovinos. Aan más, 

los resultados obtenidos por dicho autor seguramente contribuyeron 

al establecimiento de la primera cátedra de acupuntura veterinaria 

en occidente en la Facultad de Medicina Veterinaria de Viena en --

1972. Resulta entonces conveniente evaluar la utilidad del trata-
• 

miento con acupuntura en desórdenes reproductivos en el ganado bo-

vino en México. 
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Con el fin de plantear un objetivo o hip6tesis congruentes se pre

senta a continuación un bosquejo de los principios básicos de la -

acupuntura y de su mecanismo de acci6n. 

LA CONCEPCION CHINA DE LA ACUPUNTURA. 

El punto general de confluencia de la filosofía Taoísta y la apre

ciaci6n China de la naturaleza, dieron lugar a una disciplina pra~ 

mática, fundamentada en la observaci6n de los reflejos cutáneos -~ 

provocados por enfermedades específicas. Postulando la observaci6n 

de que la estimulaci6n de estos puntos mejorar~ la situaci6n pato-

16gica de este estado luego de la terapia con acupuntura. (16, 26). 

La concepci6n China de salud busca el mantenimiento de un cquili'-·

brio interno, así como del organismo con su medio ambiente; y aun

que este concepto tiene fuertes similitudes con la medicina moder

na, la concepción gráfica es diferente. Los chinos utilizan el·-

Tai-chi, (Fig. 1) cuyas porciones blanca y negra representan las -

dos energías básicas· opuestas, pero complementarias: tal es el ca

so de la luz-obscuridad, positivo-negativo, hombre-mujer, humedad

sequedad, calor-frío. A su vez, este concepto de balance, piedra 

angular de la filosofía Taoísta, conocido como principio binario, 

da lugar también al principio quinario de la acupuntura. (Fig. 2). 

La interrelación de los órganos y elementos que se hace en este -

principio quinario guarda poca lógica a corto plazo para los occi

dentales, pero los principios que de ahí deriva la medicina China 

han resultado congruentes en la práctica como lo demuestran los -

éxitos terapéuticos con acupuntura 113, 16, 19). 
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TEORIAS SOBRE LOS MECANISMOS DE ACCION DE LA ACUPUNTURA 

1.- ADAPTACION AL ESTADO DE TENSION. 

Algunos de los mecanismos de acci6n de la acupuntura han sido rela 

cionados con la capacidad de los individuos de modificar sus res-

puestas neuroend6crinas en virtud a estímulos de tensi6n nerviosa 

(12, 14, 23, 24, 25). Aunque los mecanismos de adaptaci6n a la -

tensi6n nerviosa postulados por Sesle, no explican en sr todas las 

acciones de la cupuntura, muchos de ellos hallan explicaci6n en la 

activaci6n del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. (12, 23, 25). 

2.- ACTIVACION DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO. 

Existen múltiples experimentos en los que la inhibici6n del efecto 

de la acupuntura mediante bloqueadores simpáticos y parasimpáticos, 

hacen pensar en gran parte de los efectos que esta disciplina están 

mediados por el sistema nervioso aut6nomo. (1, 24, 26). De hecho 

se ha postulado la existencia de reflejos aut6nomos a partir de e~ 

timulaciones cutáneas. (1, 20, 24, 25). 

Aan más, es probable que los centros de integraci6n en el sistema 

nervioso central de las funciones somatosensoriales est~n relacio

nados con los de control auton6mico, lo que explicaría en parte el 

carácter generalizado de los efectos de la acupuntura. 

ntre los mediadores de la acupuntura, que segfin la anterior teo-

ría son virtualmente todos los neurotransmisores del organismo, t~ 

nemos a las endorfinas. Estos son péptidos cerebrales que actaan 
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a nJve1 central para disminuir la percepci6n del dolor, al parecer 

por su asociaci6n a los receptores de lo morfina. se ha demostra

do que su concentraci6n aumenta notablemente cuando se estimula 

con acupuntura (14). Se ha relacionado la inhibici6n del dolor 

con una disminuci6n de la frecuencia de los impulsos neuronales 

que llevan el mensaje de dolor al cerebro, lo 9ue seguramente se -

debe a que tálamo, hipotálamo e hip6fisis juegan un papel importa~ 

te en la liberaci6n de endorfinas. (14, 26). Con la extirpaci6n -

de estos 6rganos se inhiben los efectos analgésicos de la acupunt~ 

ra. (14, 17, 26). 

3.- TEORIA NERVIOSA DE LA COMPUER!~· 

Una de las teorías más aceptadas en lo que respecta al mecanismo -

de acci6n de la acupuntura es la teoría nerviosa desarrollada por 

los fisiólogos chinos que basan su teoría en el efecto de puertas 

para el dolor a nivel del tálamo en el núcleo paraventricular y en 

el núcleo centrolateral del tálamo. La formaci6n reticular media, 

también juega un papel importante en la inhibici6n del dolor y se 

ha observado q11e la acnpi:.ntura aumenta los niveles de GABA (media

dor inhibitorio neuronal) en esta-estructura (14, 25). Se sabe -

que la conducci6ri.de impulsos nerviosos por fibras grandes ( tipo 

A), inhibe ·1a conducci6n de las fibras más pequeñas (tipo -C ), -

l~s cuales conducen las sensaciones del dolor. Por lo tanto, la -

estimulaci6n de las fibras grandes inhibirá la sensaci6n de dolor. 

Además, se ha áemostrado que los impulsos nerviosos que llegan al 

tálamo por la estimulaci6p. con acupuntura inhiben los estímulos del 

dolor a nivel de los ndcleos centrolateral y parafascicular del tá-
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lamo. Estos impulsos de dolor s6lo se pueden bloquear con morfina, 

endorfinas y la acci6n de la acupuntura en fibras sensoriales de -

ciertos puntos superficiales. (23, 24, 25). 

En cuanto a la especificación de un punto para aliviar un dolor, -

se puede mencionar que la excitación de un nervio sensorial somáti 

co, inhibirá más específicamente un dolor, en cuanto que entre al 

cord6n espinal lo más cerca de las fibras e que están llevando a -

cabo a través de sinapsis inhibitorias a nivel de la substancia g~ 

latinosa del fonículo posterior y del fascículo lateral de la médu 

la espinal. (Fig. 3). Parece ser que la estimulaci6n de fibras -

sensoriales altera el tipo de señales que van de la zona dolorosa 

al cerebro, vía cordón espinal. (24, 2G}. 

Uno de los puntos esenciales de esta teoría se basa en la relación 

de los segmentos vertebrales que reciben los impulsos de dolor en 

un 6rgano y en su correspondiente dolor referido. Ésto nos indica 

que estímulos sensoriales producidos por la aguja de acupuntura a 

nivel de un dermatoma hiperestésico entran a la médula al mismo ni 

vel o cerca de la entrada de las fibras nerviosas que provienen de 

la víscera en cuestión. E's importante señalar que, Una de las te

rapias más exitosas es la del Dr. Kothbauer, (16), que se basa en 

la estimulaci6n de los puntos dolorosos de referencia, que en acu

puntura reciben el nombre de puntos diagnósticos. (8, 13, 16, 25) 

No sólo se alivia el dolor sino que se restauran los parámetros -

funcionales del órgano, lo que puede ser causa de un efecto nervi~ 

so puro o de un efecto que incluye modificaciones hormonales y qu! 
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zá del sistema end6crino difuso, que sería el eslab6n de conexi6n 

entre el sistema nervioso y el end6crino. (16, 24, 25). 

4.- TEORIA NEURO-TALAMICA. 

Este es otro mecanismo propuesto, que plantea la existencia de si-

tíos específicos de actividad anormal en el cerebro, aunado a cier 

to padecimiento que experimente el organismo.. La estimulaci6n neu 

ronal de estos sitios a trav~s de fibras periféricas, puede llegar 

a regularizar o normalizar la funci6n por acondicionamiento de la 

zona. El 6rgano central de actividad en este caso es el tálamo, -

que recibe el. nombre de"homúnculo", el cual semeja la forma y pos.!_ 

ci6n de un feto. (Fig. 4). Las cadenas a lo largo del homúnculo, 

representan a los meridianos y , los pequeños grupos neuronales a 

los puntos de acupuntura. (18, 24). 

Los problemas reproductivos dentro de las explotaciones lecheras -

en México ocasionan pérdidas econ6micas importantes y el problema 

de "las vacas repetidoras" es uno de los que se presentan con más 

frecuencia. Las pérdidas por concepto de alimentaci6n ~~terial y 

' manejo reproductivo¡ producci6n de leche, reproducción de crías --

_como reemplazo dentro del hato, deshecho de la vaca repetidora en 

sí, elevan los costos de producci6n de manera inevitable. 

La inserci6n de agujas en los puntos señalados en la figura 5, pu~ 

de ser un recurso terapeútico que permitirá mejorar la condici6n -

reproductiva de algunas vacas repetidoras. 
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Se considera corno vaca repetidora a aquella que, por lo general ha 

sido servida en dos o más ocasiones con un toro f~rtil o artificial 

mente sin lograr concebir. La vaca en esta condtci6n no presenta, 

en forma evidente, anomal!as en la continuidad y duración de su ci

clo estral, tampoco presenta procesos patológicos detectables por -

medio de un examen f!sico como la palpaci6n rectal (9, 11, 21). 

Existen muchas causas que ocasionan esta condición de infertilidad, 

que por lo general es temporal (9). Entre estas ca~sas se cuentan 

problemas nutricionales, end6crinos, muerte embrionaria, infeccio-

nes subcl!nicas del tracto genital y fallas de manejo en la detec-

ci6n de estros. 
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III. MATERIAL Y METODO 

e utilizaron 82 vacas de la raza Holstein, con antecedentes de h~ 

er parido por lo menos en una ocasión y una edad entre 3 y 8 años, 

stas se encuentran distribuidas en siete establos que se enumera

sigue: I. Exhacienda Cuamatla con uña poblaci6n de 250 v~ 

II. Santa Bárbara con 900 vacas; III. La Estancia con 345 va

IV. Jesús Marfa con 600 vacas; v. Portales con 80 vacas; VI~

altipa con 900 vacas; VII. El Pirúl con 360 vacas. (Cuadro 1). 

os -establos I, II, IV, v, y VII, se localizan en los municipios -

e Cuatitlán y Teoloyucan e Ixtapalucan, en el Edo. de M~xico a --

90 41' de latitud norte y 99º 11' de longitud. La altura sobre -

1 nivel del mar es de 2,285 m.; la zona presenta en general un -

templado St\bhúrnedo con lluvias en verano; temperatura medía 

15.5° C.; precipitación media anual de 630.6 mm. 3 

establo III se localiza en el municipio de Pedro Escobedo, Est~ 

de Querétaro a 20° 39' de latitud norte y 99º 05 1 de longitud. 

a altura sobre el nivel del mar es de 1,978 m.; clima templado -

eco con lluvias en verano; temperatura media anual de 16.5° c. (4). 

e utilizaron vacas que se habían inseminado sin ~xito en tres OC! 

iones como mínimo. La asignación del tratamiento (Acupuntura o -

estigo) en cada establo se hizo en forma secuencial, de las vacas 

epetidoras detectadas, se ttat6 un animal sí y otro no, alternat! 

10). Para cada vaca tratada se utilizaron 29 agujas -

ipodérmicas calibre 20 y 22: se mantuvieron; insertadas por 20 mi-
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utos en los puntos señalados en la figura 5. 

ue posible localizar los puntos en base a la transposici6n de es

uemas al animal in vivo, como lo señalan en sus trabajos Klide y 

othbauer (15, 16). El manejo en la aplicación de las agujas se -

lev6 a cabo de manera sencilla sujetando a los animales en su co

edero mediante sus cadenas, se les amarr6 la cola en uno de los -

iembros posteriores con el fin de evitar que se sacudieran las -

gujas, se introdujeron en la piel de 0.5 a 1 cm. en forma trans-

ersal en relación al plano anat6mico de la regi6n. 

l tratamiento se aplicó en tres sesiones y cada tercer día mante

iendo las agujas insertadas durante 20 minutos; se inici6 de 8 a 

O d!as antes de la supuesta repetici6n del estro; se estableció -

ue si las vacas entraban en estro, se inseminarían. En caso de -

o presentar·estro inmediatamente-después del tratamiento, la vaca 

robablemente habría quedado gestante en el anterior servicio y se 

liminar!a del grupo. 

l diagn6stico de gestación se realiz6 inicialmente con base a la 

usencia del siguiente estro y se confirmo a los 60 días por medio 

e palpitaci6n rectal, evitando errores por posible muerte embrio

aria, reabsorción o fallas en la detecci6n del estro. 

e registr6 para cada vaca: (cuadro 1): identificaci6n si fue de -

as tratadas o de control, fecha aproximada del siguiente estro, -

amero de partos, número de servicios previos, antecedentes repro

uctivos (si para gestaciones anteriores había sido repetidora) , -

resultado del tratamiento (gestante o vacía). 
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e calcularon estad!sticas descriptivas, despu~s se utiliz6 un an~ 

isis Logit (2), se aplic6 un proceso de interacci6n entre los fac 

ores tomados en cuenta ( tratamiento, namero de partos, edad, ran 

ha, días abiertos, antecedentes reproductivos buenos o malos, y -

amero de servicios sobre el porcentaje de concepci6n) . 

e utiliz6 el siguiente modelo: 

(Concepci6n)= M + Ti + Ej + Re + Sk + Da + Ar. 

onde P (conc~pci6n): Probabilidad de que la vaca quede gestante. 

= Media general. 

i= Efecto del tratamiento. 

j= Efecto del número de partos. 

e= Efecto del rancho. 

k= Efecto del. número de servicios. 
a= Efecto de los días a!Jiertos. 

r= Efecto de los antecedentes reproductivos. 
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IV. RE S U L TA O O S 

e utilizaron un total de 82 vacas con un promedio, poblacional g~ 

eral, de 7.4 repeticiones sin concepción. Los datos relevantes -

e los animales usados se listan en el cuadro 1, al soi (41 anima

es) se les estimuló con acupuntura en la manera descrita de estas, 

1 vacas resultaron gestantes y 20 vacias a la palpación rectal, -

o que representa un 51.2% de gestaciones (Cuadro 2). De las 41 -

acas tomadas como testigos se descartaron 6 por haber quedado ge~ 

antes antes del inicio del tratamiento, de las 35 restantes qued~ 

on gestantes 6 vacas únicamente y 29 vacias, lo que representa un 

7.1% de gestantes. Utilizando el análisis Logit se encontró que 

1 porcentaje de gestación se vi6 incrementado significativamente 

or el tratamiento (P<0.01) 51.2% sobre 17.1% tratadas y testigos 

espectivamente (Cuadro 2) . La interacci6n entre el número de ser 

icios en relaci6n al tratamiento reveló que el porcentaje de con

epci6n fue mayor en las vacas tratadas con tres servicios (Cuadro 

). El análisis revel6 tambi€n que existen diferencias estadísti

amente significativas (P<.0.05) entre los ranchos en lo que~ poE_ 

entaje de concepci6n se refiere (Cuadro 4). Por otro lado, se ob 

erv6 tambi€n que el número de partos anteriores influía sobre la 

ertilidad de las vacas resultando mejores índices de fertilidád·

n vacas con cuatro partos (Cuadro 5), por 16 que la tasa de gest~ 

i6n de acuerdo con el nlÍlnero de partos result6 ser significativa 

P(O. 05) (Cuadro 6). 

1 estudio del efecto que los días abiertos tienen sobre el porcen 
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taje de concepci6n fue descartado por falta de datos. Ninguna de 

las otras interacciones restantes que se hicieron influyeron sign.:!:_ 

ficativamente sobre el porcentaje de concepci6n. Esto incluye los 

siguientes factores: número de servicios, número de partos, antec~ 

dentes reproductivos (si anteriormente tuvieron repeticiones para 

lograr la gestaci6n), efecto del rancho de donde procede la vaca -

tratada. La no correlaci6n entre los factores antes mencionados y 

el efecto de tratamiento sobre el porcentaje de concepci6n indica 

la ventaja de éste de ser constante. 
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V. D I S C U S I O N 

Es evidente que los rP.su 1 t.d11os 0hh,nidos marcan una di fe rene ia no -

table en el porcentaje de co11~epLi6n entre los animales tratados y 

testigos, siendo de 51.2% y 17. 1% respectivamente. Aún más, tal -

diferencia es altamente significativa, por lo que resulta factible 

sugerir que la acupuntura puede ser eficaz para resolver los pro-

blemas de infertilidad no debidos a procesos infecciosos, altera-

ciones de índole end6crina o defectos rnorfofisiol6gicas muy evide~ 

tes. El porcentaje de concepci6n de 51.2 puede compararse con el 

considerado corno índice de concepci6n normal para el ganado Hols-

tein en M~xico que fluctúa entre 55 y 65% (3, 21). 

Las vacas escogidas para este experimento eran, corno a menudo suc~ 

de, animales aparentemente sanos, peio infértiles, sin embargo se 

detectaron seis casos de endornétritis (vacas sucias). La vaca nú

mero 15 del rancho II (Cuadro I) se le considero de edad avanzada 

para que tuviera éxito el tratamiento. La vaca número nueve del -

rancho r se l~ d-iagnostic6 una salpingitis y se trat6 con éxito. -

El resto de las vacas tratadas y testigos no presentaron ninguna -

anormalidad en apariencia a la palpaci6n rectal. 

Cabe destacar que la inserci6n de agujas tuvo varias innovaciones 

con tespecto a los métodos tradicionales. Se utilizaron agujas h~ 

pod~rrnicas en lugar ie las tradicionales agujas de acero inoxida-

ble llamadas Hao-cheny (Fig. 15). Se localizaron los acupuntos -

por referencia anat6rnica únicamente a diferencia de la formal loe~ 

lizaci6n con aparatos electr6nicos. Esto fue así con el fin de ha 



16. 

cer el ttatamiento econ6micamente viable. El hecho de que aún con 

estas modificaciones se obtuvieron buenos resultados, le añade al 

experimento un carácter práctico y por ende, más factible de util.!, 

zarse de manera rutinaria como un arma terapeútica adicional. 

En el análisis Log1t se encontr6 que no existía interacción del tra 

tamiento con ninguno de los factores registrados en este estudio. 

Tal hallazgo sugiére que la acupuntura utilizada de la manera des-

crita, es útil en diversas situaciones geográficas y de manejo, lo 

que en cierta medida se contrapone a los conceptos ciásiéos de acu

puntura que postulan, que deben tomarse en cuenta tales variables -

durante los tratamientos (22) . 

Por otro lado, las diferencias del porcentaje de concepci6n entre -

ranchos puede reflejar las variaciones de manejo, alimentaci6n, etc. 

inherentes a cada explotación: pero la falta de correlaci6n entre -

el tratamiento y los ranchos sugiere nuevamente el efecto de la acu 

puntura no está ligado a tales variables (Cuadro 4). 

Otro dato interesante es el derivado de la diferencia que existe en 

tre las vacas de 4 partos y las demás. Aunque la diferencia fue 

significativa, sería interesante conocer si dicha condici6n se rep_! 

te en múestras mayores ya que a más de 4 partos se vuelve a reducir 

el porcentaje de fertilidad. Este tipo de aumento en la fertilidad 

puede relacionarse con lo observaño por Fraga (3) que señala al ~--

3er. y 4o. parto como los períodos más fértiles en la vida product! 

va de la vaca. 

No obstante, a pesar de este hallazgo no &e observ6 una correlación 



significativa entre el porcentaje de concepci6n y el historial co

mo buena o mala reproductora; de lo que se puede inferir que de no 

existir una condici6n infecciosa severa o alteración morfol6gica -

evidente a la pálpaci6n, el término de "mala reproductora" debe -

usarse con precauci6n pues tal condici6n parece no ser permanente 

en la vaca repetidora. (9, 11, 21). 

17. 
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VI. e o N e L u s I o N E s 

El tratamiento con acupuntura en el problema de repétici6n de estro, 

induce a un incremento estadísticamente significativo en el porcent~ 

je de concepci6n. 

Existen diferencias en el porcentaje de concepci6n entre ranchos se

guramente debido a factores inherentes a cada uno de ~stos, como ti

po de alimentaci6n, manejo reproductivo, etc. Sin embargo, no se ob 

serv6 correlaci6n significativa (P>0.05) entre el efecto del rancho 

y el efecto del tratamiento con acupuntura, ya que se presentaron di 

ferencias tanto en los grupos tratados como testigos. (Cuadro 4). 

Se determinaron las causas·de'irifertilidad en 8 vacas, sin embargo -

no se encontraron anomalías a la palpaci6n rectal en el resto de las 

vacas incluídas en el experimento. 

El resultado del tratamiento con acupuntura no se vi6 influído por -

otros factores considerados en este estudio, como la situaci6n del -

rancho, el número de servicios, el número de partos, los anteceden-

tes reproductivos. 
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Fig. 1 . Símbolo del Tai-chi, se constituye en dos porciones 
contrapuestas pero a la vez necesarias entre si, Yin 

y Yang; conservan un equilibrio similar al del orga

nismo consigo y con su medio. (24). 
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Fig. 2 • Representaci6n esquemática de la teoría quinaria. La 

linea contínua es el ciclo de creación y la línea pu~ 

teada el ciclo de destrucción. (15). 
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Fig. 3 . Sinapsis inhibitorias en la substancia gelatinosa 

del cord6n espinal. (23). 
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Fig. 4 . Representaci6n esquemática del homdnculo talámico. 
(24). 
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Fig. 5 • Situaci6n anat6mica de los puntos utilizados para el 

tratamiento de "vacas repetidoras" dP. estro, con hi~ 
torial de más de cuatro servicios, 
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CUW!IO l. - DATOS UGISTMIJOS oe LAS VAOAS TRATADAS \' TESTIGOS. 

C • GESTANTE, 

\' UI YAC.J. .. 

S • Sl!CJA. 

Ca .. GESTANT!:: AtM'!S DEL TIV\TAHIEHTO. 

------- ANTECED!lOTES 
ÚPO DE VACA Nu. SERVICIOS No. DE BUENOS•l 

RANCHO VACA TAATADA.•l, COHTROL•O PPflPQ~C[ONA.OOS PARTOS KALOS•O RISULTAOO ··------
1 4 1 o G 
2 ' J o V 
J 7 5 o G 

' 4 2 1 V 
5 4 6 1 V 
6 9 6 o V 
7 7 5 o G 
8 5 2 1 V 
9 10 l 1 G 

10 6 J o s 
11 11 2 1 e 
12 4 5 o V 

1 1 7 4 1 V 
2 o 7 J l V 
J 1 • 3 1 V 

' o 6 2 o Ga 
5 1 5 l o V 
6 o 5 l - o Ga 
7 l 9 2 l V 
8 o 9 2 1 V 
9 l 6 l 1 V 

lI 10 o 6 l o V 
11 1 5 'l l o 
12 o 5 i-- .. _ l_ - Ga 
13 l 9 ¡o••c o V 
14 o 9 10 ·.-' o V 
15 1 21' '. 3 ~-- l V 
16 o 12 3 o Ga 
17 l 9 

,, o. G 
18 o 9 .. ·o V 
19 1 e . l - o V 
20 o 8 '3' ' o - Ca 

4 . ~' l. V 
u 4 2 1 s 
1 5 l o s 
o 5 1 l V 
1 5 6 1 s 
o 4 5 l a._ 

; l 6 6 l G 
8 o ' 2 I· s 

III 9 1 ' 4 1 G 
10 a 4 3 1 V 
11 l 3 2 1 G 
12 o 3 6 o V 
ll 1 4 - 5 o G 
14 o 3 1- l s 
15 l 3 5 l a 
16 1 3 l l V 
11 1 3 ' 1 a 
18 o l 1 1 V 

l l 18 9 o V 
2 o 14 1 ·- l V 
) 1 6 6 o V 
4 o 6 4 o Ga 
5 1 14 2 1 V 
6 o 9 3 1 V 

IV 7 1 1 1 o V 
s o 7 4 1 G 
9 1 10 2 1 G 

10 o 11 1 1 
11 1 ·9 6 l· G 
12 o ti 1 1 V 
13 l. 9 ) 1 V 
14 o 7 1 1 V 

V 
G 

V G 
V 

7 V 
10 V 

VI 10 V 
9 G 

JO G 
7 V 

G 
V 
V 

VII V 
G 
G 
o 
G 



G 
E 
s 

T 
A 

CUADRO 2.- NUMERO Y PORCENTAJE DE GESTACION 

EN VACAS TRATADAS Y TESTIGOS. 

TRATADAS CONTROL 

21 6 

N 
T 

E (51. 2) (17 .1) 
s 

V 
A 20 29 

e 
I 
A (48. 8) (82. 9) 
s 

T 
o 41 35 

T 
A 

L (100) (100) 

* Los valores entre paréntesis son porcentajes. 
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T O T A L 

27 

(35.6) 

49 

(64. 4) 

76 

( 100) 



CUADRO 3.- EFECTO DEL NUMERO DE SERVICIOS SOBRE EL PORCENTAJE 

DE CONCEPCION. 

No. 

Servicio 

T 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

O más 

o 
.T 

A 
L 

n 

4 

4 

6 

4 

6 

17 

41 

VACAS TRATADAS VACAS TESTIGOS 

gest. % i1 ges t. % 

4 100 3 o o 

3 75 8 1 12.5 

2 33.3 4 ·1 25 

2 50 5 2 40 

3 50 4 1 25 

7 41. 2 11 1 9.1 

21 51.2 35 6 17 .1 

29. 



CUADRO 4.- PORCENTAJE DE GESTACION POR RANCHO, INCLUYENDO 

EL TOTAL DE VACAS (TRATADAS Y CONTROL) . 

.RANCHO 

GESTANTES 

VACIAS 

T 
o 

T 
A 

L 

I II III IV V VI VII 

5 2 8 3 2 2 5 

(41.7) (13.3) (44.4) (23.1)(50.0) (33.3) (62.5) 

7 13 10 10 2 4 3 

12 15 18 4 6 8 

* Los valores entre par~ntesis son las tasas de gestaci6n 
expresados en porcentajes. 
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CUADRO 5.- TASA DE GESTACION DE ACUERDO CON EL NUMERO DE PARTOS. 

TRATAMIENTO 

No. PARTOS st NO G L O B A L 

1 *3/6=(50) 1/10= (!O) 4/16= (25) 

2 4/7=(57.1) l/7=(14.3) 5/14=(35. 7) 

3 2/8= (25) 0/7= (O.O) 2/15=(13.3) 

4 4/5= (80. O) 2/3::.(66. 7) 6/8=(75.0) 

5 5/6=(83.5) l/3=l)3:3) 6/9=(66.7) 

+ dé 5 4/10=(40.0) l/5=(20.0) 5 / l 5::_ ( 3 3 • 3) 

* n d.e vacas get>tantes / n vacas de (n) partos= ( % ) • 
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