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RESUMEN 

Este trabajo se real izó en el estado de Veracruz 

en un rancho situado en la región de San Rafael, con el -

objeto de probar la efectividad de la prostaglandina s1n

t~tica ICI 80996 para la sincronizaci~n del estro en gan~ 

do Cebú. 

El trabajo se real izó con 55 vacas GYR, las cu~ 

les se dividieron en dos lotes previa palpación rectal. -

El lote tratado con el farmaco fue el ~ue presentó cuerpo 

luteo funcional (CL) al momento de la palpación, las cua

les fueron 40 hembras; las 15 restantes formaron el lote

no tratado. 

Al lote tratado se le apl 1c6 2 ml por via in-

tramuscul ar de la prostaglandina antes mencionada, se hi

zo observación de calores e inseminación Artificial ( 1.A) 

convencional a las 10 horas, después rlel inicio del es--

tro. A las 96 horas se inseminó a todas las demás que no 

presentarán calor. El lote no tratado •",tuvo en un perio 

do de inseminac Ión de 21 d ias re,,l \z,111<10 Psta de 8 a 12-

hora~ de haberse detectado en estro. f\ lo'. do•, lotes se

l e lntrodujerón dos toros a partir di•l rl L1 ?O {, 21 nard de 
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tectar la fertilidad subsecuente. 

Se real izarón dos palpaciones la primera a 1 os-

50 dias después del periodo de I.A. y la segunda a los -

50 días después de terminar el empadre.· El lote tratado

presentó estro en un 45% observandosc en un periodo promt 

dio de 60 horas despul!s de la aplicación del farmaco. Al 

final del empadre el porcentaje de concepción del lote 

tratado se encontro que fue superior en un 22.5% en rela

ción a 1 del 1 ate no tratado. 
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l N T R o D u e e l o N 

El estado de Veracruz es considerado la primera 

entidad ganadera del país. La ganaderia es uno de los P.! 

lares importantes de la economía Veracruzana, su pobla--

ción asciende a poco más de 4,500.000 cabezas dentro de -

un área de 4,000.000 hectáreas que representan aproximad~ 

mente el so·;; del territor lo de 1 a entidad. (Cen~o Ganad~ 

ro 1977), además cubre la demanda de carne de la propia -

entidad y aporta 800,000 bovinos anualmente al D.F. y a -

otros mercados del país. La zona centro del estado tiene 

una población bovina de 2,300.000 cabezas siendo el ma--

yor número de ellas destinadas a la producción de carne,

el tipo característico de manejo aunado con las condiciQ_ 

nes ecológicas crean una forma de explotación muy peculiar 

en la que se aprovecha tanto la producción láctea como la 

venta de becerros al destete, por lo que la selección de 

animales ha sido orientada a las razas de doble propósito . 
o a heteros1s para aprovechar el viqor híbrido y asi po--

der incrementar la producción. 

Lo región de San lla fa el si! encuentra ubicada ~n 
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la parte meridional de la zona centro del estado, con ca

racter,sticas ecológicas especiales que la han hecho una

de las zonas de mlis alta producción pecuaria del estado,

el tipo de explotación que predomina en la región es la -

cria de razas puras, produciendo sementales que van a me

jorar la calidad genética de los hatos de las zonas tropJ.. 

cales de nuestro país y del extranjero. En esta zona pr~ 

domina la raza Cebü en sus variedades GYR e INOUBRASIL; -

razas de gran demanda debido a su fdcll idad de adaptación 

al trópico y resistencia a los ectopar,\sitos; aunque tam

bién encontramos centros de cría de <Jilnado Europeo, nero

su m2rcadc en esta región es l ir.1itado debido a su poca r~ 

sistencia a las enfermedades producidas por Hemoprotozoa

rios, así como a otras parasitosis y a la necesidad de m!l.. 

yores invtrslones en infraestructura que permitan crear -

u11 microcl ima id~al para la manifestación de su potencial 

productiva ( 1 l) . 

Es de vital importanc la dentro <le las explota-

clones pecuarias el control y mejoramiento de los aspectos 

reproducl i"'ºS. implementando técnica e, adecuadas de J.A. ,

ya que ~sta s0 ha visto marginada en oran parte, debido a 

las rec,trir:cione 0
• que presenta ld oh~.ervación de estro en 

1 os r¡ r d n•I '.! s hato<; . 

l. a 11 1 11 i z il e i ó n de d ro CJ a ~ p ;1 r .1 e o n t ro 1.1 r 1 a a p a -
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rición de estro ha sido ampliamente reportada. (14). Es

tas drogas nos permiten: a) Un manejo unitario; b) Reduc

ción en el número de observación de calores; c) Mejor -

¡:;rogramaci6n del periodo de empadre; d) Implantación del 

calendario de partos, distribuido en forma y tiempo más -

conveniente para la explotación; e) Uniformidad de las -

crías al nacimiento. Esto ha sido lo que ~a estimulado -

la investigación, encaminandola al descubrimiento de téc

nicas que permitan sincronizar el estro de la manera más

ef ic iente. 

De las drogas utilizadas la Prostaqlandina más

conocida es la PGF 2 alfa, debido a su función de reqreslón 

fisiológica y morfológica del cuerpo luteo, actuando como 

una substancia luteolítica. En esta acción normalmente -

interviene en forma 1ocal, las conexiones vasculares úte

ro ováricas, situación descubierta con la ayuda de histe

rectomias, trasplante de embriones y dispositivos intrau

terinos. HaY una gran cantidad de trabajos reportados -

para controlar el estro en el ganado de carne, ( l, 2, 3,-

4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y 23), sin emharqo su -

uso ha sido un tanto restringido en las razas cebuinas y 

sobre todo en explotación en el trópico. 

En la mayoría de estos trat .. 110',, ~e ha observa

d o que l a f r~ r t i 1 Ha e! a 1 p r i me r e a 1 o r rt" 1 o:; a n i mal f' ·, ~ i n -
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cronizados es menor en comparact6n con la fertilidad pre

sentada en el primer calor de los grupos controles. 

Es importante mencionar que el éxito de un pro

grama de ~ste tipo no solo obedece a la adecuada -elec--

ci6n del farmaco sincronizador; sino que tenemos que hacer 

énfasis en la detección de vacas en calor e inseminarla~

ya que se ha visto que la fertilidad mejora notablemente

en un programa de este tipo. (2) Otro punto importante es 

el tiempo a real izar la I .A., que se recomienda entre 8 y 

12 hrs., _ para ganado europeo, (25) oero desgraciadamente 

en ganado cebuino de la informacl6n accesible al autor, -

no se encontr6 un trabajo que expl íque la hora ópt lma de

inseminac ión en ganado cebu1no. 

Recientemente se han descubierto substancias 

sintéticas análogas con la protanglandinas F2 alfa con 

función luteolltica en pequeñas dosis por vía Intramuscu

lar como es el Cloprostenol ICI 80996. 

Los objetivos de este traba jo fueron los de org_ 

bar la acción de la Prostaglandlna Sintética (ICI 80996)

en ganado cr.:hú en el trópico en cond le iones consideradas

como adecuadas para la zona en cuanto~ manejo y aliment! 

clón¡ al mismo tiempo estudiar la f<,rtll ldar! obtenida a -

I.A. en el primer estro sincronizJór, y fert il ídad subse-

cuente a monta natural. 



MAT ER !AL Y METOOOS 

El presente trabajo fue rea1i~ado en el estado

de Veracruz, en un rancho situado en la región de San R~

fae 1. 

Se utilizarón 55 hembras en buenas condiciones

fisicas de la raza GYR a las cuales se les oracticó un -

examen rectal de los organos qenitalr;s con el fin de de-

tectar a las hembras con un cuerpo hteo funcional (CL);-

1as que presentarón esta estructura constituyerón el lote 

tratado y los animales que no presentar6n un CL formar6n

el lote no tratado. 

Las vacas se encontraban entre 3 y 5 meses del

período de lactancia al momento del experimento. 

Su al imentaclcin se reai i16 al pastoreo en potr~

ros de Zacate Estrella ne A frica (Cyn1Jdon Plectost.achyus). 

La pros taql3nr1 ina sintét ic.i ~e apl lcó a la<, he111_ 

bras que al momento del examen r~ctal presentarón un CL -

siendo la <losb de 2 ml. (500 g) por 'Ji,1 íntramuscul~r s.; 



considera que esta dósis es suficiente para causar la in

volución del CL en vacas que se encuentran ciclando nor-

malmente (16); las vacas que no presentar6n CL no rec1b1~ 

ron ningún tratamiento. 

La observación de calores se real izó con la ay!J_ 

da de 2 toros marcadores (con desviación de pene) y equi

pados con arnés marcador (Bull Ch in), estos toros eran rg. 

tados cada 12 hors., con el objeto dr• obtener una mejor -

eficiencia en la detección de calores de cada uno de ellos. 

También se contó con dos personas capacitadas riue observ~ 

ron las vacas durante 12 hrs. al día con intervalos dr> ca 

da hora. 

La 1 .A. se efectuó 10 hrs. después de detectar

se las vacas en celo; a las 96 hrs. desriués de la aplica

ción del farmaco se realizó !.A. a todas las demás que no 

habían presentado calor del grupo tratado con el farmaco. 

En el 1ote de hembras r¡ue no presentarón CL, la l.A. se -

practicó durante los 21 días siguientes del inicio del ex: 

per imento. 

Con el fin de detectar la fer! il idad ~uhsecu•!nte 

dl estro inducirtn, a.Hrtir dpl día 20 <l•!spués de 1°J apl i-

ca e i ó n d e, l fa r m a e o s" i n l r 1HI u j e ro n el o •; t o ro s el u r a n te 4 n -
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La primera palpación se realizó a los 50 d1as -

después del periodo de 1 .A.; 1 a segunda se real izó a los-

50 días después de finalizar el empadre. 



R E S U L T A O O S 

Los resultados encontrados en el examen rectal-

fueron: 

40 vacas con un cuerpo luteo funcional (lote tratado) y 

15 vacas que no presentaron un cuerpo luteo funcional (l~ 

te no tratado). 

La gráfica # 1 nos muestra la presentación de -

calores del lote tratado; como se puede observar en esta

gráfica la presentación de calores del total de las hem-

bras tratadas fue de 45~. el promedio de aparición de es

tro fue de 60 hrs. Se observó que los toros marcadores -

no fueron capaces de marcar todas las hernhras que mostra

ron calor. 

La gráfica a 2 ilustra los porcentajes de con-

cepción obtenidos en los períodos de l .A. y monta natural 

de los dos lotes; corno se puede observilr en el lote trata_ 

do el norcentaje de concepción en el c<tlor sincronizado -

es 111á~ b~jo Jl del período de !.A. (1·1 u1,1l fue 1ie 20 d\;1; 

riel lote no trat.ido); sin emb,1rgo al f lnil 1 Jpl e•;1padre el 
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% porcentaje de concepción del lote tratado fue superior

en un 22.5%. 

En el cuadro # 1 se muestran los resultados ge

nerales del lote tratado. 

En el cuadro J 2 se presentan los resultados g~ 

nerales del lote no tratado. 
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PRESENTACION DE CALORES DEL LOTE TRATADO 

% 
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15 

10 
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Y ACUMULATIVO DE VACAS EN CALOR 
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PORCENTAJES OE CONCEPCIOH DE LOS DOS LOTES 
DURANTE EL PRESENTE TRABAJO 

% 
1 

100 1 
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~ = PORCENTAJE DE COllCEPCION 
A LOTE TRATADO 

B LOTE tlO TRATADO 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL TRATAR UN LOTE OF 
VACAS CON CLOPROSTENOL IC I 80996, 

NUMERO PALPACION PRESENTACIOON DE 
ANIMAL SELECTIVA CALORES HRS. 2a. PALPAC ION 3a. PALPAC ION 

96 Dcl3 72 Vacía Gestante 31 lcl3 
'lada Gestante 112 Dcl3 72 Gestante Gestante 86 Dcl3 72 l/acfa l.lestante 87 Dcl3 72 Vac la Gestante 85 Dcl3 Vacf¡¡ Gestante 38 Dc13 72 Gest~nte Gestante 107 Dcl3 72 Vacld Gestante 731 Dcl3 
Vac1a Gestante 722 lcl3 72 Gestante Gestante 83 Dc13 72 Vac ta Gestante 99 Dc13 48 Vacía 'lacfa 108 Dc13 
Vacía Gestante 41 Dc13 
Vacía Vacía 633 Ocl3 48 Vacía Gestante 37 Dc13 
Vacía Vacía 88 Dc13 Vacía Gestante 606 Dcl3 
Vacía Gestante 181 Dc13 
Vacía Gestante 121 Dc13 72 Vac 1a Vacía 97 Dcl3 
Vacía Gestante 713 Oc13 48 Vacía Vacía 90 Ic 13 
Gestante Gestante 44 lcl3 
Vacla Gestante 82 Dc13 
Vacía Gestante 118 Dcl3 
Vacta Gestante 25 Dc13 
Vacía Gestante 733 Dc13 72 Gestante Gestante 955 Dcl3 Vac!a Gestante 111 Dc13 72 Vacía r.estante 444 lc13 Vacía Gestante 836 lcl3 72 Vacía GPstante 30 De 13 Vacía Gestante 91 lc13 Vacía V11r ía 01 le 13 
Vacía Gestante 40 ne 13 4fl Vacía Gestante 45 Ocl3 72 Gestante Gestante 34 Dcl3 
'les ta ntr! Ge<;tante 28 le 13 
Vocl~ Gestante 400 Oc 13 48 G~~LH1tf! Gestante 

:>a. P.1\U'l•.!2 ION. OESPUF.'; DEL PFP l[)'Jfi [)[ I .r,. 31. Pl\LP1\f. !ON. DESPU[', DEL PEP l'J;¡() llf rM~ADPl 
[) = Ovario derech>l '. Ovario ízquí~rdo e¡·~. f.ui,rpo l uteo func íon;i 1 
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RESULTADOS DEL LOTE NO TRATADO 

NUMERO DEL PALPACION 
ANIMAL SELECTIVA 2 PALPACION 3 PALPACION 

29 DF20 Vacia Gestante 

704 DF20 Gestante Gestante 

116 Df 5 Vacía Vacía 

784 OF5 Vac1a Vacía 

71 o l)Fl515 Gestante Gestante 

34 DFlO Gestante Gestante 

46 DF20 Vacía 1/acía 

50 DF5 Vacía Vac i a 

94 le h2 Va e í a Gestante 

89 lF 20 Gestante Gestante 

35 le h2 Vacía Vac i a 

49 De h2 Gestante Gestante 

36 DFlO Gestante Gestante 

84 1 e h2 Vacía Vacía 

42 De h2 Vacia Gestante 

2a. PAL PAC ION. DESPUES DEL PERIODO OE í.A. 

3a. PALPAC ION. l)ESPUES OH PERIODO OE EMPAD!H 

l. Ovario lzquierdo O. Ovario De re e ho 

ch. Cuerpo Hemorrágico r. Foliculo. 

Los números de 1a se<¡unrlo <:()l11mna inrJ·ícan el ta 

maño del fol iculo aproximadamente er; mil imctros. 



O 1 S C U S 1 O N 

Los resultados obtenidos en este trabajo, nos -

indican que es posible sincronizar el estro con el uso de 

prostaglandinas sinteticas en aquello~ nnimales que se en 

cuentran ciclando, teniendose la Llcill<lad de poderla ad

ministrar al ganado por v ia intramusr.ul~r. evitandose asi 

el manejo excesivo de 1 as hembras trat.1d as. 

De acuerdo a la posibilidad estadistica el por

centaje de hembras con un cuerpo 16teo funcional en un ha 

to donde el 100'~ de hembras, estuvieran ciclando de acuer 

do al número de días en diestro seria de 60%; en este tri!_ 

bajo se encontró el 45~. de hembras en c..1lor lo cual es re: 

lativamente bajo; el 15% tomando en cuPnla lo ideal. 

t1 porcenta.ie de cor.cepción obtenido a calor -

sincronizado 207 es relativamente bajo a In reportado por 

(Lauderdale, Me Closkey.) (16,18), ya ~ue reportan hasla

un 60", rero esto fur. en ganado Hereford, l\nqus y Holstein. 

En el qanado C<'bÜ "'' reportan <iue lo•. rinru!ntil ie', de con

c,,pción son mas bajos (Meqale 1975 .io-, 1\11\dl<JO !97'l 2S -

y G 1 i i n.1 :J .l 1 'l '·,J) . 
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La fertilidad al segundo y tercer calor subse-

cuente mejoró enormemente ya que se alcanzó 62.5%, ésto -

difiere a lo reportado por {Mothik .v Ponce de León) ( 19,21) 

quienes obtuvieron porcentajes de concepción entre el 30-

y 40% al segundo y tercer calor subsecuentes al estro si!!. 

cronizado c~n prostaglandina F2 alfa; siendo mayor este -

porcentaje en sus lotes controles; todos ellos lo real IZi!_. 

ron por medio de l .A. y en ganado de tipo europeo. En e!!_ 

te estudio el segundo y tercer estro sincronizado fue fei:_ 

tilizado a monta natural con un alto porcentaje de conceR 

ción 62.51, lo cual demu,stra que la monta directa sigue

siendo la más efectiva para obtener mejores porcentajes -

de concepción en el ganado cebú ( 15, 16). 

La presentación de calores fue de un 45% hasta

las 72 hrs. y esto concuerda a lo reportado por Terv it 

{23). En ganado Holstein y algunas razas de ganado de 

carne que es de un 50% hasta las 72 hrs., todos estos au

tores observaron que en las 4B y 72 hrs. es cuando hay m~ 

yor porcentaje de vacas en celo. 

Se observó que los toros marcadores no alcanzan 

a detectar <1 todas las hembras en c;i lor; esto es mu :1 lm-

portante porque inseminaíldo a todas las vacas que salen -

en calor, se aumenta el porcent.<1jc d<~ concepción o r·stro

s incron Ílddn ( 2) por 1 o qu~ se hnC•· ·!1• vi ta 1 im¡rnrtanc i a-

e o n t a r e o n p l' r s o n J l e a ¡.<le i t ad o p a 1«1 r r· i' o r la 1· a 1<1 s " a e il s -
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en calor cuando menos durante los tres primeros días del

trabajo. 

Una alternativa para mejorar el porcentaje de -

concepción a estro sincronizado seria la !.A. a todas las

hembras a las 48 y 72 hrs. después de la aplicación del -

farmaco sincroriizador; ya que se vi6 en este trabajo que

la mayoría de las vacas presentan calor durante este liem 

po; asi lo reporta (Oeletang) ('1) oht• .. iiendo hasta un 65 '. 

de concepción al estro sincronizado. 

Como se vló que se obtiene un mejor porcentaje

de concepción al final del empadre con vacas tratadas; -

usando una combinación de l .A. y mont.1 natural se puede -

obtener un buen porcentaje de concepc íón y mejora c¡eneti

ca del hato a la vez. Esto se porlría rr:al l7ar de la si-

guiente manera: 1.A. en los primeros S rlias después de la 

aplicación del Lir1,;aco; monta 11atur<1l los si<¡uientes 14 -

días y lu~go l .1\. d•Jrante la siguiente sen1ana que es ~on

de se oresentar"L1 el sequndo color y ('~P vió nuP en eo::.te -

se obtit_1 ne r110jor porcPntaje de conr.e~,c lón ':' dp;pu~<, de es 

td Sí'.'f!ianct ~)e por~ +:.:1 toro para terminttr· el el'1padre. 

• 

La '.• i ncrun iza e ión es útil y.1 qui' se obt ieni.• 111<1-

yor e-ficiencia de 1a muna 1e ohra, p-trttrionP<i t~n la n1ejor 

épor:a y lotes d~ h~:1....rrros má e, horuo<1en1·f1 1
.1, 
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Se recomienda su uso a nivel comercial, debido

ª los resultados obtenidos en este trabajo y por algunos

autores (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 22, 24). Ade-

más, tomando en consideración las ventajas que el produc

to ofrece, las cuales se mencionaron con anteriorirlad, -

así como la sene il 1 ez de su u so y el margen de seguridad

que ofrece. 

Es obvio que mayor trabajo es necesario para oh 

tener una mejor fertilidad a estro sincronizado ya que co 

mo lo ha reportado (5) la vaca cebu ina presenta el pico -

de aumento de la Hormona Luteotroptca (LH) (responsable -

de la ovulación) de 6 a 12 horas antes nue el ganado Eur2_ 

peo; esto podría significar que si la !.A. se practica de 

manera convenciona 1, esto es JO horas después de haberse

detectado en estro como se rf!dl iz6 en este experimento la 

ovulación pudo haber ocurrido. Además la duración del e~ 

tro es mas corta (20) y ld frecuencid de actividades se-

xuales es más reducida (5). 

Otra f!t.plicación de la baja fertilidad fue el hii_ 

ber escoqid~ el tope de 96 horas c~rno la hora para efec-

tuar la JJ\. a hora predeterminada, valdrla la pena r•~al_i_ 

zar la !.A. en hor-a~ mas tempr<lnas. 
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e o N e L u s 1 o N 

Se probo la acción de la rrostaglandina sinteti 

ca ( IC 1 80996) en ganado Cebuino en el tropico, la cual -

se vio es capaz de l isar el CL, con lo cual se demuestra

es posible inducir el estro por medio de este farmaco. 

La inducción de estro demostró que se obtiene -

un mejor porcentaje de concepción durante el periodo de 

empadre en el lote tratado 82.5% y en el lote no tratado

se obtuvo so10· el 60%. 

Se recomienda hacer la 1 .A. a hora predeterminad~ 

a las 60 horas ya ~ue se vio que a esta se presentaron en 

calor la mayoría de las vacas. 

Se concluye que estudios como el presente son -

de gran utilidad ya que hay muy pocos trabajos aue nos -

pongan en evidencia el comportamiento del ganado Cebuino. 

Se recomienda su uso a nivel comercial denldo a 

1 os resul tactos obte11idos, tomanrlo en con•; l<lrrac i 611, lr1 s -

ventaja~ que el r11·u.lucto ofrrce; la<. cu.1lr>s y.1 se han n1cn 

clonado con Jnt<'<1·1ridact, asi como ld '>•'ncillez de su 11so 

y Pl mar~'"' •le ·.-0 
,,, .. \·!ad riuc po~f'•'. 
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