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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con el propOsito de 
determinar los factores sociales y tecnol6g1cos que influyen en 
una explotaciOn ovina cundo se pretenda introducir tecnologlas 
como la inseminaciOn artificial y la sincronizaciOn de estros en 
zonas marginadas. 

Para realizar el programa de sincronizaci6n de estros 
inseminacibn artificial se hablO con varios productores y despu&a 
de analizar la situacibn da los reba~os y la disponibilidad de 
las personas, se eligieron dos productores con 150 oveJao uno y 
con 130 el otro, se retiraron loa machos. De las 280 ovejas 
susceptibles de ser inseminadas, solamente se inseminaron 29. 
Aunado a los problemas t~cnicos que limitan la inseminaciOn 
artificial en ovinos se identiTicaron los siguientes problemas de 
tipo so'cioeconbmico: 

Los productores y los pastores se resistieron a quedarse sin 
sementales en el rebaho por lo que compraron nuevos o sac•ban de 
las ccrraletas a los ya existentes, esta conducta puede ser 
atribuida al bajo nivel de cultura y a los prejuicios qua llevan 
a ideas tales como que la ausencia de machos en el rebaho puede 
traducirse en conducta aberrante de las hembras ovinas o bien 
una gran descon~ianza hacia la asistencia t~cnica pecuaria. 

En el corto plazo que los rebahos se quedaron sin semental 
aparecieron hembras gestantes debido a que los animales se re~nen 
con otros hatos en algunos puntos durante el pastoreo y esto no 
pudo evitarse a pesar del compromiso que hablan aceptado las 
personas seleccionadas lo que pone de maniTiesto lo dificil que 
resulta cambiar costumbres ancestrales. 

Adem~s la deficiencia de las instalaciones, 
independientemente de su material y costo permitiO que los 
sementales se fugaran y se mezclaran con el rebaho por lo que 
aumento el n~mero de gestaciones no controladas. 

De las 29 ovejas inseminadas solamente una.quedo gestante y 
esto puede atribuirse a las deficiencias nutricionales y a la 
pobreza pe los programas sanitarios, que son a su vez resultado 
de la Talta de informaciOn e idiosincrasia de los productores 
ovinos de zonas rurales. 



INTRODUCCION 

La especie ovina ocupa uno de los últimos lugares por orden de 

importancia en la industria pecuaria nacional CArbiza. 1978; 

Rulz, 1981). 

No existen datos confiables sobre la población ovina en México, 

sin embargo algunas fuentes mencionan un número aproximado que 

oscila de cinco a seis y medio millones de cabezas (Arbiza. 

1978 y 1984; Barrón, 1979; Escobedo. 1984; FIRA, 1985). La 

demanda nacional de productos ovinos ha sido en los últimos 

af'los superior la producción interna y por esta razón se han 

tenido que importar principalmente lana y carne para cubrir 

las necesidades del mercado CCanizal.1986; Moreno. 1976). 

Casas (1973) y Cuéllar tl ru_. (1990). mencionan que la 

ovinocul tura puede ser considerada en México como una 

actividad en crisis debido al uso de técnicas anacrónicas. 

por la explotación deficiente de los recursos naturales. 

humanos y materiales aunado a la deficiente asistencia técnica 

y economica a los productores que les permita 

producción y la comercialización. 

mejorar la 

De la superficie del país, el 48% puede se aprovechable para el 

pastoreo de rumiantes. de lo cual el 33% son bosques que se 

prestan al pastoreo de ovinos. tomando en cuenta el equilibrio 

ecológico. esto implica que el número de ovinos podría hasta 

triplicarse sin competir con otras especies como el bovino o la 



a.gricul tura para consumo humano. Sin embargo los ovinos no 

han tenido suficiente difusión por lo que el 95% de los 

animales existentes son criollos. de baja productividad y se 

destinan principalmente al autoconsumo familiar {Moreno, 

1976: Arbjza. 19781. 

La baja productividad de los rebanes se debe entre otras cosas 

a que no se han podido aplicar técnicas modernas para 

incrementarla. Diversas causas contribuyen a el lo, entre las 

que destacan el nivel de escolaridad de los productores que 

según encuestas realizadas en el Estado de México indican 

que los analfabetas rebasan el 50% (Arbiza y De Lucaa.1980). La 

mayoría de el los son de escasos recursos y se local izan 

en zonas marginadas, el promedio de superficie de los 

terrenos d~stinados a la ovinocu l tura es menor de 20 

hect6reas y el tamano promedio de los rebaffos varia entre 20 y 

30 animales de ambos sexos. Las instalaciones son 

generalmente deficientes, el 77% se pueden considerar como 

malas contando Gnicamente con el corral de encierro 

nocturno construfdo de manera rústica. Adem6.s de que no 

existe una pol1tica adecuada de investigaci6n. ya que la que 

se realiza generalmente no toma en cuenta las necesidades 

de los productores ni las condiciones de los sistemas de 

producción ovina por lo que el resultado de estos trabajos 

no pueden ser aplicados en los rebat"ios comerciales la 

mayoría de las veces CArbiza y De Lucas.1980: Cuéllar. 1989). 

Una zona del pa:is donde se pretende real izar inveatigacióli 

aplicada a la cr:ia comercial de ovinos es el poblado de R1o 

Fr1o. Estado de México donde se ha desarrollado una labor de 



extensión ogropecuaria por m6s de diez af'ios. Orcasberro 

il tl- (1982). caracterizó mediante una encuesta al sistema de 

producción predominante en la zona de la siguiente manero: 

Cada propietario poaeé rebanos pequeffos siendo los más 

grandes de hasta 250 animales. estos rebaffos reciben atención 

primordialmente a base de mano de obra familiar, el grupo 

racial predominante es el criollo, de caracter1sticas 

indefinidas y bajo potencial de producci6n donde no se siguen 

programas definidos de mejoramiento genético. Los animales se 

alimentan de lo que consumen durante el pastoreo recorriendo 

grandes distancias, llegando a pastorear frecuentemente varios 

rebaf'ios en los mismos pastizales con la consecuente 

competencia por la búsqueda de alimento y la suplementación con 

pajas y sales cuando llega a existir es escasa. Los carneros 

al permanecer todo el ano con las ovejas no permiten un control 

reproductivo de estos rebanos. Desde el punto de vista 

productivo. la mayoría de los animales son de poco peso con un 

promedio general de 35kg el cual alcanzan generalmente a 

los dos arios de edad y la producción de lana deja mucho que 

desear siendo de 1.5kg de fibra sucia por animal al ano y de 

baja ca 1 idad ya que es corta y con un al to porcentaje de 

fibras meduladas. Por las características antes descritas. loa 

autores infieren que la producción en esta zona es de tipo 

tradicional. con una alta influencia en el consumo familiar y 

como "ahorro" , por 1 o que las actividades comerciales 

derivadas de la especie representan una proporción muy baja del 

ingreso económico de los duef'1os. Aunque el aspecto sanitario 

es e 1 que ha tenido mayor impacto entre 1 os productores. 

Cuél lar tl ~·, (1984) menciona que la atención sa.nitaria es 

poco común y aún es frecuente ver en loa rebanas problemas 



de enfermedades como aquellas relacionadas con la 

nutrici6n siendo frecuentes el timpanismo. desnutrición e 

indigestión. algunas enfermedades infecciosas entre las que 

destacan la infestación por Melophagus ovinus, verminosis 

gastroentGrica. cctima contagioso, coccidiosis, neumon1as. 

queratoconjuntivi t is, pododennat itis. Entre las enfermedades 

asociadas al manejo de los rebaffos están los traumatismos y 

la poliartritia purulenta, también son habituales loe 

padecimientos que afectan la reproducción como las distocias 

y el nacimiento de animales con malformaciones. 

La región se encuentra a una altitud de 3000m sobre el nivel 

del mar con un el ima de tipo templado subhtlmedo con una al ta 

precipitación pluvial con promedio de 1169mm/an:o. la 

temperatura media anual es de 13• centigrados, presentandose 

aproximadamente 110 dtds con heladas al ano. el relieve es 

montanoso pero se presentan bastantee partes 11 anas que son 

aptas para el pastoreo de los anímales, la vegetación dominante 

es el bosque de pinos con la presencia de gram1neas en el 

estrato herb6.ceo existiendo los géneros Festuca. Stipa. y 

Muhlenberqía, que presentan una frecuencia 

estación de lluvias. Esto condiciona un 

determinada por la 

manejo del rebano 

que da por resultado que la mayor parte de los partos se 

presenten de manera natural en los meses de noviembre y 

diciembre con una mortalidad de corderos del 24% 

aproximadamente (Cuéllar. 1990. comunicación personal). 

El mejoramiento genético se ha realizado de manera desordenada 

generalmente a través de la compra de sementales en otras 



zunas del po:la los cuole~ o.l llegar o u11a reg10n de clima y 

condiciones extremas llevan un lento proceso de adaptación y 

suele haber alta mortalidad de estos animales. Sin embargo 

se nota una tendencia al fenotipo de cara negra con una 

influencia marcada de la raza Suffolk (Cuéllar. 1989). 

Ur1tt de las técnicas modernas que permite un control 

reproductivo al mismo tiempo que un avance genético rSpido es 

la inseminación artificial. apoyada por el control del ciclo 

estral y la ovulación. La inseminación artificial presenta 

ciertas limitantes que han frenado su uso extensivo' a nivel de 

campo. especialmente en pa1se5 en vías de desarrollo. Dentro 

de las limitantes destacan la baja fertilidad del semen 

congelado. el uso de machos para la detección de estros, la 

dificultad para depositar el semen intrauterinamente. la 

identificación de las hembras y la separación y control de 

los sementales (Maxwel 1. 1985: Trejo y Valencia. 1988). Sin 

embargo. pese a estas dificultades se han intentado con algan 

éxito programas de inseminación artificial en rebaf'tos 

comerciales en México. 1\.guirre {1978). inseminó ovejas de la. 

zona del 1\.jusco utilizando semen fresco. Cruz tl il· (1988), 

publican resultados de un programa en San Luis Potosi 

utilizando semen fresco di luido donde obtuvo una fertilidad 

del 69%. Cuadra~~. (1990), inseminaron borregas encastadas 

de Suffolk utilizando semen fresco con una fertilidad promedio 

de 80%. pero no existen datos acerca de inseminaci6n en rebanes 

comerciales con semen congelado. 

El uso de progestSgenos y gonadotropi nas representa e 1 

me todo honnona 1 m6.s confiable para la sincronización del 



estro. lograndose porcentajes de ovejas en calor del 80 al 

100% (Canizal. 1986). Por lo que para lograr una mejora 

genética aunada a un control reproductivo. se intent6 realizar 

un programa de sincronización de estros e inseminación 

artificial en rebaftos de la zona forestal de R1o Fr1o. Estado 

de M6xico. 



OBJETIVOS. 
Los objetivos del presente trabajo fueron identificar los 
factores sociales y tecnológicos que limitan los programas de 
mejoramiento genético a través de la inseminaci6n artificial 
en sistemas ovinos ejidales. 



METODOLOGIA. 

El presente trabajo se l lev6 a cabo en R:Co Frio, municipio de 

Ixtapaluca 

geogr6fica: 

en el Estado de M~xico. Con la siguiente ubicación 

16" 20' de latitud norte y 98" 40' de longitud 

oeste a 3000m sobre el nivel medio del mar (Garcia. 19731. 

Para realizar el trabajo se eligieron dos productores en base a 

la cooperación e interés que hab1an mostrado de aceptar un 

seguimiento de sus rebaílos a través del peso de loe animales y 

de la aceptación previa de algunos programas sanitarios as1 

como su opinión después de plantearles en términos generales 

las ventajas y desventajas del programa que se propon1a. 

Una vez identificadas las explotaciones que podr1an participar 

en el trabajo se procedió a convencer a los propietarios de 

las ventajas del programa, ofreciéndose atención sanitaria 

gratuita a cambio de su cooperación. 

Después, una vez aceptada la cooperación se les solicitó el 

retiro de los sementales y se lea sugirió el uso de 

agostaderos no frecuentados por otros rebanes de la zona para 

evitar el apareamiento incidental con sementales ajenos. 

Cuando los machos estuvieron separados.las hembras se trataron 

con levamisol contra par6sitos internos. 

En una de las explotaciones se vaaectomizaron dos machos para 

que sirvieran de celadores al momento de la detección del 

estro. 



Ya estando de acuerdo en las condiciones de trabajo se 

procedió al marcaje con aretes a todas las hembras adultas 

del rebano de cria. identificando de diferente color ca.da 

explotación. Uno de loa rebaf'ios pose1a aproximadamente 150 

ovejas y el otro 130. predominando las encastadas de 

Suffolk y algunas encastadas de Rambouillet. 

Se esperó un plazo de aproximadamente dos meses para iniciar 

los trabajos y que las ovejas que ya. estuvieran gestantes 

antes de la separación de los sementales presentaran signos 

positivos a un diagnóstico de gestación. 

Para asignar los grupos experimentales, las hembrais fueron 

revisadas a través de un diagnóstico de gestación para eliminar 

aquellas que no habían llegado al parto. El diagnóstico se hizo 

por la técnica de ultrasonido, apoyada por la observaci6n 

macroscópica de la gl~ndula mamaria. 

Una vez seleccionadas 

piloto de sincronización 

57 ovejas. se procedió a un plan 

del estro utilizando esponjas 

vaginales con 60mg de acetato de medroxiprogesterona durante 

15 dlaa y una inyecci6n de 300 o 400 UI de PMSG al retirar la 

esponja {anexo). 

Los estros se detectaron utilizando machos adultos enteros con 

mandil y pintura con aceite en el pecho, los cuales pennanecian 

en los corrales con las hembras toda la noche separando pcir la 

maf1ana las hembras marcadas y regresando a los machos a su 

corral donde permanecían todo el día. 
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Se preparó semen congelado de sementales Suf folk 

proporcionados por el programa paramunicipal FOMEC del Estado 

de México. El semen colectado se congeló en pajillas francesas 

de 0.5ml con 300 millones de espermatozoides m6tiles al momento 

de la recolección y dilu1dos en TRIS-Yema de huevo. 

Las ovejas se inseminaron con una pistola francesa por via 

pericervical. 

11 



RESULTADOS Y DISCUSION. 

El establecimiento de un programa de inseminación artificial 

podr1~ tener algunas vento.ja.e para los ovinocul torea de la 

zona. entre otras se les plantaron aquel las de mayor interés 

como disminuir la muerte de sementales especialmente de raza 

Suffolk que son comprados en otros lugares. produciéndolos ah1 

mediante cruzas absorbentes lo que transformar!a algunos 

rebanas a productores de pie de cria. 

En las pláticas previas algunos productores manifestaron sus 

dudas con respecto al programa de inseminacion artificial y 

otros mencionaron que esa técnica podia masculinizar a sus 

ovejas al no tener contacto con el macho. Esto es reflejo del 

alto grado de analfabetismo y la falta de información técnica 

de los- criadores de esa zona. aunado a los prejuicios que 

sobre aspectos reproductivos prevalecen en la sociedad. por lo 

que algunas pl6ticas sobre aspectos técnicos relacionados con 

la. ovinocultura a fin de lograr la sensibilización de las 

personas podr1a ser de utilidad. 

Una vez dispuestos los productores. ae procedió a retirar loa 

sementales. un productor optó por venderlos. el otro por ence

rrarlos en una corraleta. se dió plazo de dos meses para 

empezar el programa de inseminación artificial y cuando estuvo 

todo listo. se visitó a los productores con los siguiBntea 

resultados: El primero habta comprado un rebano con machos en 

actividad reproductiva pero con baja calidad genética por lo 

que se decidió no seguir adelante en esa explotación ya que en 

12 



esas condiciones no podría saberse el estado reproductivo de 

cada una de las hembras y por lo tanto se correrfa el ribsgo 

de tratar e inseminar ovejas gestantes. 

El d~aconocimiento por ese productor de lo que es el 

avance genético y el posible estatus social que puede adquirir 

una persona al aumentar el rebano de su propiedad posiblemente 

fueron las causas de esta conducta. sin descartar la oportu

nidad comercial que pudiera habérsele presentado a esta per

sona al comprar esos animales a precio bajo o bien cierta 

desconfianza o desesperación al ver que no tenla sementales y 

el programa propuesto no daba inicio aUn cuando la época. 

na.tural de a.pareamiento había empezado. Una alternativa ante 

esta conducta podrfa ser el plantear el programa con un 

reducido nOmero de borregas bien controladas para evitar 

involucrar rebanes completos. 

En el segundo caso, loa animales se encontraban en las corra

letas donde se hablan separado, sin embargo habta algunos ani

males recién paridos por lo que se procedió a realizar un 

diagnóstico de gestación por medio de ultrasonido. pero como 

el rango de acierto del aparato se encuentra entre los 60 y 

100 d1as de gestación se decidió tomar como apoyo el desarro-

1 lo de la gl!ndula mamaria para identificar aquellas ovejas 

con gestación avanzada. 

De 130 borregas mediante el procedimiento anteriormente des

crito se seleccionaron únicamente 57 con pocas posibilidades 

de gestación y que fueron asignadas al plan piloto (anexo) para 

un programa de sincronización de estros. Se les coloco una 



esponja vaginal a 38 ovejas y quedaron 19 en un grupo testigo. 

Del total de ovejas seleccionadas el 60% present6 estro. 

siendo un 73% para las ovejas con tratamiento y de 33% para 

las ovejas control. Estos valores coinciden con lo mencionado 

en la literatura para tratamientos similares. pero en el grupo 

control el porcentaje es muy bajo si se considera que los 

animales se encontraban en la estación reproductiva. Adem&s de 

las 25 ovejas inseminadas solamente qued6 gestante una. siendo 

este valor muy pobre aún cuando se le compare con los 

resultados más bajos obtenidos en condiciones semejantes. 

El 33.3% de las ovejas sincronizadas no entro en celo y 

parieron antes de lo previsto, por lo tanto estaban gestantes 

aunque los sementales estaban separados en 

y no fueron detectadas durante la seleccibn. 

El alto porcentaje de ovejas gestantes pudo deberse a: 

corrales. 

al Que las borregas se mezclaran con otros reba~os con macho 

cuando eran sacadas a pastorear. AUn cuando el pastor 

estaba con instrucciones de no propiciar esta situación. 

b> Debido a las deficiencias en las instalaciones los machos 

se saltaban en \! lgu:,as ocasiones y entraban a 1 corra 1 de 

las ovejas cuand•_.., la granja quedaba sin vigilancia. 

el Las personas encargadas de vigilar durante la noche sol

taban en ocasiones a los sementales. 

14 



El manejo de grupas reducidos de hembras puede ayudar d evitar 

el contacto con machos de otros rebaf'ioa mediante el 

confinamiento de esas hembras o bien medjante el uso de 

mandiles o prendes que impidan la copula. 

Las ovejas que parieron antes de la fecha prevista estaban ya 

gestantes y entraron en los rangos de error del ultrasonido. 

el apoyo de la gldndula mdmariA tuvo muy poco valor debido a 

la condición fisica de estas ovejas con alimentación 

deficiente. El crecimiento de la gl6.ndula mamaria es un signo 

que permite pronosticar la gestación avanzada en ovejas, sin 

embdrgo cuando la alimentación e3 deficiente. existe poca 

producción de leche. lo que limita el aumento de volCimen dando 

lugar a error por diagnósticar falsos negativos. 

El 23% de las hembrds tratadas no manifestaron estro aan 

cuando estaban vacias lo cual significó que no respondieron al 

tratamiento de sincronización y esto pudo deberse a que hubo 

una infestación severa de Dlctyocaulus filaria y Melophaqus 

ovinus y no fueron tratadas ya que el dueno de los animales 

no permitió que se medicaran~ ocasionandoae.con eato una baja 

en el estado general del animal que se traduce en perdida de 

peso con el consecuente desvío de nutrientes necesarios para 

los procesos reproductivos hacia los mecanismos de defensa del 

organismo y para cubrir las necesidades de mantenimiento. 

Ademas de las pérdidas de peso ocaaionadas por una disminucjón 

del horario de pastoreo y una pobre suplementación con paja de 

avena de mala caljdad, los procesos reproductivos se encuentran 

en estrecha relación con el esta.do nutricional del animal. 

afect~ndose al momento del apareamiento la tosa ovulatoria, el 

15 
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transporte espermStico y por lo tanto la tasa de fertilización. 

asi como las posibilidades de implantaci6n del embrion algunas 

semanas más tarde, lo que repercute sobre la eficiencia 

reproductiva general del rebano. 

Cabe mencionar que de 28 hembras inseminadas solamente una 

(3.5%) qued6 gestante. 

Antes de aplicar una tecnolog:ia bajo condiciones de campo en 

rebanas comerciales es necesario valide.ria. para eato ee ha 

propuesto el modelo del productor-investigador que se basa en 

la inclinación que tienen los p~oductores para aprender 

técnicas nuevas y para aplicar estos conocimientos en sus 

rebanas. sin embargo los resultados no han aido del todo 

alentadores como se muestra en el presente trabajo, ya que el 

interés del criador ea en primer lugar comercial. La 

validaci6n de· tecnolog1as con loe productores implica muchas 

desventajas para ambas partes. ya que cuando algo falla. se ve 

comprometida la utilidad del criador y por otro lad~ la 

imposibilidad de controlar variables importantes o de mantener 

animales por tiempos no acostumbrados puede acabar con loa 

estudios iniciados representando gastos elevados en equipo, 

productos y tiempo, por lo que el establecimiento de rebal'ioe 

experimehtales bajo las mismas condiciones de producción. puede 

ser una alternativa viable para la validación de nuevas 

técnicas. 



CONCLUSIONES: 

En base a lo anteriormente expuesto se puode concluir que 

aparte de los problemas técnicos para real izar un programa de 

sincronización de estros e inseminación artificial en ovinos 

se encuentran una serie de factores sociales que impiden el 

desarrollo de paquetes tecnol6gicoa en zonas marginadas entre 

los que destacan: 

alLa falta de información y prejuicios de los productores. 

b)La desconfianza.a los técnicos. 

c)La deficiencia de las instalaciones. independientemente 

de su material y costo. 

d)Las costumbres en las pr6cticaa de pastoreo. que impiden 

a los pastores cambiar de h6bitos. 

e)Las deficiencias nutricionales y la pobreza de los 

programas sanitarios. 

La validación de tecnolog1a requiere del uso de rebaf'lps 

experimentales, preferiblemente situados en el 6rea y bajo laa 

condiciones de manejo de los rebanos comerciales. 

De lo anterior se desprende que aan queda mucho trabajo por 

realizar a fin de lograr la concientizaciOn de los productores 

para poder introducir tecnologla para aumentar la producciOn 

sin que los factores sociales intervengan para ello. 
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ANEXO: 

COMO PLAN PILOTO OE INSEMINACION SE REALIZO EL PRESENTE ESTUDIO 
OE SINCRONIZACION DEL ESTRO E INSEMINACION ARTIFICIAL. 

57 Borregas con edades entre uno y seis aT1os, .fueron 
seleccionadas y asignadas al azar a cada uno de los siguientes 
tratamientos: 

a) Esponjas vaginales con 60mg de MAP + 300 UI de PMSG. 

al) Insemi nacibn a las 12 y 24 horas desput:ts de manif"estado 
el estro. <n=9> 

a2> lneeminaciOn a tiempo -fijo a las 48 y 72 horas despu~s de 
!°nyectada la PMSG. 1 n=lO> 

b) Esponjas vaginales con 60mg de MAP + 400 Ul de PMSG. 

bl> InseminaciOn a las 12 y 24 horas despu~s de manifestado 
el estro. tn=9> 

b2> InseminaciOn a tiempo Tija a las 48 y 72 horas despu~s de 
inyectada la PMSG. (n=10) 

20 

La deteccibn del estro se realizb utilizando machos enteros 
con mandil, pintados con una mezcla de anilina y aceite en la 
region esternal observando una hora en la mahana (7AM> y una hora 
en la tarde (6PM>. 

La· inseminaciOn artificial se realizb con pistola francesa 
para pajillas de O.Sml y fundas desechables, colocando a la oveja 
sobre una paca de paja para 1 nmov i l izar 1 a. 

Se utilizb semen congelado de las razas BufTolk o 
Rambouillet, preparado en un diluente a base de TRIS-YEMA DE 
HUEVO con 600 millones de espermatozides totales al momento de 
envasar en pajillas francesas de O.OSml. 

Los datos se evaluaron estadlsticamente mediante Ji cuadrada 
en tablas de contingencia. 

Los resultados se presentan en el cuadro uno. 



Cuadro 1 Ovejas en estro, inseminadas vocias y gestantes 

en un rebaño comercial de Río Fria Estado de 

México. 

n Ovejas Paridos Ovejas Preaenfando 
TRATAMfENO A11tes de Fecha • E~TR~ 

--¡¡---·-..:-- . , 

lnseminccion o Tiempo Fijo 

* 10 3 30 
60 mg . MAP f 300 UI PMSG 

lnseminocion a Tiempo Fijo 

* 10 3 30 
60mg MAP 1 400 Uf PMSG 

fnseminocion con ESTRO 
Monlfiesto 9 2 22 5 55 71 

60mg MAP 300 Uf PMSG 

lnseminoclon con ESTRO 

Monifiesto 9 1 11 6 6E 75 
60mg MAP 400 Uf PMSG 

GRUPO CONTROL 19 10 52 3 16 33 

** Se inseminaron estondo gestontes·en los lotes de IA o tiempo fijo. * 48 y 72. hrs. despues de quitar los Esponjas. 
1 PtircentoJe &obre el total de Hembras 
2 Porcentaje sobre Jos oveJos vocias 

1ove)o1 lo1eminodo1 
que no Parieron 
_gnt? .de F!cbJJ.-

7 70 

7 70 

5 55 

6 66 

3 16 

Oic~stlco de Gestocion 
Po111í"o a 1os TO 0101 

n .,. 

1 10 

o o 

o o 

o o 

o o 
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