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RESUMEN 

En el presente trabajo se ut i l i z6 el ESTRDM para el 

diagnóstico de gestación a los veintidós d!as postservic:io en 

un hato comercial bovino especializado en la producción de leche. 

El ESTRON es capas de detectar el momento de ovulac1Ón. basandose 

en los camOios químicos ocurridos en el moco cervico-vaginal de 

la vaca debido a los niveles de estrÓgenos. Dicho aoarato tiene 

un sistema de electrodos los cuales perciben esos cambios 

qufmicos del moco cervic:o-vaginal y se transoortan a un sistema 

digital que marca la corriente electr1c:a en Ohms. Por lo tanto la 

apropiada. interpre~ac:i6n de las lecturas d1gi tales registradas 

con el aparato pueden indit:at·.nos cual es el meJor momento para la 

inseminación la monta di recta de l .a vac:a y como . prueba 

indirecta darnos un diagnÓstic:o de gestaci~n a los veintÍ.dós d(as 

postservicio. 

Con la utili~acion del ESTRON en un hato comercial bovino se 

logt"Ó hacer el diagnÓstic:o de gestación a los veintid6s dfas 

postservicio __ con una conTiabilidad del 91.6 'l. y un error· de
0

l 

8.4~,la con-FirmaciÓn del diagnóstico se hizo a los 50 días 

postservicio por media de palpaci~n rect.al, en este trabajo se 

observó que la edad y el número d~ partos no inter-Fiere con los 

valores obtenidos del moco cervico-vaginal con el ESTRON. 

haciendo a el aparato aun más con-fiable ya que se puede utilizar 

en cualquier tipo de ganado. 

Un diagnóstico temprano de gestación es de gran importancia 

para el cl.fnico y mucho má's para el ganadero, ya que una Tal la en 



la conc:epc: i Ón da com~ resultado un intervalo entre partos 
, 

mas 

extenso y Una reducción en la ganancia para el ganadero, por 

tanto la importancia del diagnóstico de gestación lo más pronto 

posibJe es muy clara. 

Por ser un diagnóstico temprano tiene la desventaja de tener 

que ser con-Firmado, y se con-f1rma con palpación rec:tal a los 50 

dfas posts~rvicio, para identi-f1cat· los caso de r-eabsorcion 

o muerte embrionaria, donde ya no hay ges~acion. 
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INTRODUCCION. 

La leche constituye el alimento mas comoleto aue la 

naturaleza pudo concebir, para la adecuada nLltrici~n del recien 

nacido aquellas especies pertenecientes a la clase de los 

mamÍTero~. Durante la etapa inicial de la vida de estos animales. 

cuando requiere satisfacer la demanda del cree 1miento 

acelerado, solamente la le7he producida por la hembra de la misma 

especie proporciona los nutrientes ldeales. Además. este 

alimento tan noble. Qt.te oosible desarrollar 

satisfactoriamente animales de una sola especie c:cn leche 

proveniente de otras especies, tal es el caso por ejemplo de la 

especie humana. donde los.bebes son alimentados leche de 

vaca. (9) 

La produc:c:í~n lucrativa de la leche y la meJora ganet1ca del 

ganado vacuno depende grandemente de la e-f1ciencia reorodLtctiva 

del hato, por esto es que muchos ganadet·os cons1deran la 

producción de leche c:omo un caracter se:~ual sec:undar10 y por. 

tanto la producció'n láctea depende de la reproducción.< 6 > 

Se han realizado avances recientes que .;>iy1.1dan ~ entender les 

mecanismos -fisiolÓgicos que controlan la reproducción; gr·ac1as a 

ello, este conocimiento puede ser uti l i ::a do para realizar 

pr~cticas como: alterar la edad de la pubertad, controlar el 

tiempo de estro y ovul.:i.c:i~n, detec:cion de estro, diagnóstico de 

gestación, control del momento del p~rto y reducción del período 

del primer serVicio postparto o el estro estacional. Por ello es 

posible incrementar la eficiencia en la produccicin animal al con-
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trol ar los procesos reoroductivos. e tS> 

Desde el punto de Vista hist6rico, la in-fluencia de las 

hormonas en la -fisiología de la 1"eprodL1c:ció'n -fue descubierta en 

tres Tases; primero se descubren las hormonas secretadas por los 

testículos y los ovarios; después se descubrió Que la secreció'n 

obedec{a a un control h1po-fisario y que este era regulado por las 

gonadotropinas CFSH. LH), 
. , 

y a SLI ve::, que la sccrecion de est.:is 

hormonas era reguladu por e~ hipot.{lamo; posteriormente. durante 

la primer etapa de la d:c:ada 1950-1960, se estableció' que este 

control hipota1.imico es de tioo hormonal. (15) 

El aparato reoroductor de las hembras del ganado vacuno 

consta de: Óvar1os los cuales generalmente liberan solo un Óvulo. 
, 

pero pueden oc1..1rrir ovulac;ones multiples; de manera inducida, 

ademO::s de la produccion 
, 

de ovLtlos los ovarios producen 

hormonas que condicionan a los ~rganos reproductivos. Cl,B .• 11) 

Los ovarios producen tres-hormonas: estrÓgenos. progesterona 

y rela};ina. Las dos primeras son asteroides qµe ti e nen como 

Tunci~n p·reparar Y excitar y son secretadas la.s primeras cor el 

.Tolículo del ovario y la segunda por el cuerpo lÚteo del cvarí.o 

y la relaxina es un polipé"ptido. Durante la maduración del 

'-folfculo existe predominancia de síntesis de estrÓgenos, los 

princ:ipale!s estrÓgenos son el estradiol, la estrena y el estrío!; 

este Último es un meta.bolito de exc:recion. Recientemente se ha 
, 

descubierto que las funciones de los estrogenos son mucho mas de 

las que hasta hace poco se conoc:Ían •. Esto es, no sÓlo promueven 

la prepara~ion del aparato genital -femenino para la c~pula y la 

-fertili~ació"n del ~vulo, sino QUe intervienen en casi todos los 
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procesos reproductivos, c'omo la implantación del embrión, el 

parto, Ia lactac:i~n, etc. Más importante es señalar que la acción 

de los estrÓgenos no es un hecho provocado solumente por el los 

mismos. sino una interacción ·con la progesterona. como sucedt: 

en la glándula mamaria~ en la accio'n conjunta de progesterona Y 

estrÓgenos. Los tejidos blancos dQ los estrÓgenos son los Órganos 

sexuales primarios y secundarios: glándula mamaria. endometrio, 

miometrio. tejidos corpor·ales en general, cérebro v 
, 

glandulas 

endÓcrinas. Lo~ estro"geno~ son reQuer1dos para la maniTestac1on 

csíquic:a del estro; además. provocan crecimiento glandular del 

endometrio, cambios histologic:os en el epitelio vaginal debido a 

un incr""emen"~O en el riego aangu!neo ael tracto genital. Potenc{a.n 

los e~ec:toS de la oxitocina y de la prostaglandina en las 

concentraciones Lttcrinas y scin de la utilidad C:!n el transporte de 

gametos para la recundació'"n y del ó'vulo rertili::ado .para la 

implantación embrionaria. <15> 

Otro de los conjuntos hormonales secretados por el cuerpo 

lúteo de,l ovario es la progesterona Que.. como 

nombre indica, 'facilita la preñez. Su Tt.tnciÓn no esta limitada a!. 

mantenimiento de la prertez, sino QLle participa en varios procesos 

reproductivos en conjunción con los estrÓgenos: 'fomenta .el 

crecimiento del aparato reproductor. controla la motilidad del 

mismo y el transporte tuba! del embrión. Como tejido blanco 

de estas hormonas están los organos se>rnales primarios y 

secundarios, la gl~ndula mamaria, el endometrio. el miometr·io 

Y las glándulas endocrinas. (15> 

La relaaina se conoce desde 1926, aislada a partir da 

ovarios de cerda. y se ha encontrado ad2m~s en los ovarios de la 
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mayor parte de las especies domésticas; también parece ser 

secretada por la placenta durante la preñe::. Como su nombre lo 

indica, su actividad se maní-fiesta en la relajació'n de las 

estructuras imol icadas en el pat"to. < l~J 

La -fertilización del Óvulo se lleva a cabo en el oviducto 

el cuá'l posteriormente transporta el cigoto al Jtero, cuya 

función es· servir de incubadora esta propiedad de incubación 

denominado qestt'l.cio"n. 'n\r1~ segun la especie y la raza de los 

animales. en el ca~o de los bovinos de raza holste1n es alrededot4 

de 275 dias. El L1tero bovino consta de dos cuernos Que emergen 

del cuerpo del Útero, el '-uál es relativamente corto. 

El cue!lo del Útero o cét·v1x es la puerta del Útero, una 

barrera -fisiolÓgic:a que separ:a el medio externo del interno d~l 

animal, es el medio de c:omun1c:aciÓn con la vagina, la cu~l casi 

siempre esta contaminada por g;r~menes procedentes del medio 
, 

e:<terno. El cuello es un organo parecido a un es-t=inter con 

tabiques de gran espesor. denomina dos anillos, . posee una pared 

muscular gh.tesa susceptible de contraerse para cerrar el paso. 

de relajarse para acomodar el semen o en movimiento~ al Teto 

durante el parto. 

En el cuello se observa epitelio cilÍndrico aÍto 

entremezclado con células caliciTormes Que poseen una importante 

TunciÓn secretora. La secreción de estas c~lulas c:on~1ste en Un 

moco cuya cantidad y viscosidad siempre varia, ya que depende del 

equilibrio de las hormonas gonadales •. Durante la gestación por· la 

presencia de progesterona las células cal iciTormes secretan un 

moco espeso v viscoso tan adherible Que pronto Terma una barrera 
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netamente deTinida. 

La vagina actúa como v{a de paso para el ~eto haci~ el 

exterior durante el parto, a~f como para Ja progresión del semen 

hacia el interior despu6= de la cópula. Además, los lÍmites 

exteriores de la vagina marcan la conTluencia de los aparato5 

urinario y reproductor. Y -finalmente los genitales externos 

Tormados por labios mayores y menores y el cl!torix, el cual es 

un homólogo del pene. En. los animal~s domésticos es minimo el 

desarrollo de los labios menores. <1,2,8~12,14) 

La pubertad do la hembra puede considerarse como iniciada 

una vez c:iue la hembra es Cdpa:: de producir gametos viables cara 

la Tec:undacÍÓn, y q~te en el caso de c:iue ésta oct.wra. sea c8pa::: de 

tener una gestaeiÓn a términ9. La pubertad marca el inicio ese la 

vida reproduetiva como resultado del e.Juste Tisiologico en.tre las 

actividades gonadotrÓpiCC'.S h1po-fis1at·ias y la capacidad de 

respuesta gonadal para la esteroi·dogénesis y gametogénesis. 

La edad de la pubet"t.:\d var-Ía segun la raza. sexo. le;\ 

alimentaci'Ón_, el clima. y factores sociales. pero generalmente 

ocurre entre los nueve y los doce meses. Sin embargo, el inicio 

de la pubertad esta más directamente relacionado con el oe~o 

corporal, ya que <se na demostrado que los animales inician la 

pubertad cuando adqL1ieren un tamaño corporal adecuado cara llevar 

a cabo la reproducción. En el caso de la vaca se da cuando es.ta 

alcanza los 300 kgs.<1.B.12.15> 

Las novillas no deben aparearse· antes de los quince meses. 

lo ideal es que el pr-ime1· parto se de a los do~ año°'"' de edad. En 

el caso de ganado lechero.Cl> • 
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El ganado bovino puede apareat·se en cualquier epoca del año 

es decir es po1iéstrica todo el año. la~ vacas tienen un 

intervalo de veinte d{as E!ntre el f'inal de un ciclo estral y el 

comienzo del siguiente dLtr.:tndo en Promedio la etapa de estro 

dieciocho horas. ( 1Je,11) 
, 

El cic1o estral de los animales dome~ticos se puece cividir 

en dos etapas desde el punto de vista endoc:rinol~gico: rase 

f'olicular o estroqé'nica y f'ase lute!nici.l o crogestac1ona!; o 

bien, desde el punto de vista anatomof'isiolÓgico por las _que 

atraviesa el aparato reproductor: proestro y estro que 

corresponden a la fase estrogénica , y meta.estro y diestro que se 

incluyen de~tro de la í-a-:=-e progestacional. <15) 

Durante la géstaci¿;n la vaca rara ve;: muestra signos de 

estro, la preñe;: se caractet;iza por un e~tado de calma uterina, 

pero después del Pñt"to los ciclos estrales se presentan de tres· a 

ocho semanas. <12.-14.15) 

El momento en que se e-fectÜa el apareamiento o la 

inseminaci?n es importante en las o¡jeraciones reproductivas. El 

tiemno promedio de ovulación es de die~ a once horas después de 

haberse termina.do la etaca de estro. y suele encontr·arse Que. si 

las vacas se sirven al inicio del estr·o, el porcentaje ,de 

conc:epc:iÓn es subÓptimo porque la capacidad de -fertil1zaciÓn de 

los espermatozoides se r-edL1ce debido al tiempo de ovulación. El 

conseJo común es aparear o inseminar a las vacas Que entran en 

calor durante la mañana, por la tarde y lae. que entran en calor 

por la tarde inseminarlas en la mañana del dÍa sigui::?nte. (1,8,~) 

D~spués de la ovul~ci~n y f'ecundac16n del Óvulo, el espacio 

-Folícular ovarico se trans-forma en cuerpo hemorrágico que 
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rápidamente se ve invadido por células lÓteas Qara la Tormacio"n 

del cuerpo 1'1teo. Durante la gestación este es el sitio de mayor 

producción de progesterona. alcan;::ando niveles sanguineos de ó a 

8 ng/ml hastü los 250 días y a partir de entonces comienzan a 

declinar de tal modo que suf"ren una drástica disminución antes 

del parte, (4, 15) 

La principal -fum:ic!n de la proqesterona es el mantenimiento 

de lo que se ha descrito como una condición de calma en el ~tero 

Y en el sistema endocrino de la madre. además de lograr un 

incremento en la utilización e inc:o1·poraciÓn de nutrhmtes por el 

~ttero y la placenta e incrementar la e}:creció'n de crodLtctos de 

deS:hecho. !!.a motilidad uterina se ve disminuida en la preñe:;:: 

debido a la acción de le:' progesterona por la capacidad de 

repolarizac::i~n del miometrio. <15> 

El período de gestación para el ganado bovino es alrededor de 

docientos ochenta días. Los signos _e>:ternos de gestaci.Ón suelen 

má's obvios en las novillas qu~ en las vacas. La glándula 

mamaria erripieza a desarrollarse a los pocos meses de conc:epción, 

pero los cambios marcados no se observan sino hasta el se>:to mes 

de gestación. <1,2, 7,9, 11> 

-La gestación 

Tertilizacidn de 

parto. (7) 

deTine como el período comprendido entre la 

Óvulo pot" un esparmatozoide y el momento del 

Es impo1·tante que el ganadero sepa lo mas pt"onto posible si 

la ·vaca -servida está o no gestante.para en ca':io de no estar 

preñada, ser reinseminada lo más pronto posible y as{ evitar los 

periodos secos más extensos .y por lo tanto una reducció'n en la 
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ganancia. F'or esto el valdr er.:onómico de un diagnd'stico temprano 

de preñez en el ganado lechero es totalmente claro. Cl 0 5,9;10.11) 

La mayor la de los lech~ros y especial is tas la 

reproducción bovina concuc-rdan en que un intervalo de doce meses 

entre partos es ideal para ma::imisar la producci;n y la utilidad, 

oero esto no siempre se alcanza en la práctica, aunque una buena 

meta práctica es doce meses y medio. si el intervalo se amolia 

indica oroblemns y debe identi~icarse la causa para corregirlo 

lo más pt·onto po~ible. <6,12) 

Toda or~ctica oue contribuya a loqrar o alcanzar las metas de 

productividad debe ser tomada en cuenta para mejorar dichas 

prá'cticas de manejo. El diagnóstico de gestación es una de las 

herramientas con l·as oue se cuenta para alcanzar nuestras metas 

de oroducción. 

La mayoría de las vacas Ql.1e r;o conciben regresan Jll estro 

aproximadamente a los veinti~tn días después del servicio. siendo 

este el primer m~todo de diagnóstico de gestaci6n positiva o 

negativa. pero dQbi do a un gran mfmer·o de causas un peQueño 
, 

pon:entaja de animales no lo hacen. Este Ltltimo grupo. aunque 

peq1.1eño, t·eqLtiere ser- investigado para establecer un diagnóstico 

de oreñC?::: tan oronto como sea posible. Sin importar lo bueno ~úe 

sea el programa de manejo. no todas las vacas que regresan al 

estro son detectadas. Estas vacas también reQLticren de un 

diagnÓstic:o temprano para Que se le?s pueda brindar atenci~n 

adicional y Vuelvan ser inseminadas en el caso que lo 

rec::iuieran. 

Por lo general los ~olículos qu{sticos Tormados en los 

ovarios son causa de signos estrales cortos, mientras que las 
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muertes de embriones lo son de ciclos estrales verdaderamente 

largos. Habrá que sospech&r de J~ oresencia de problemas en Ja 

identiTicaci6n del estro cuc:\ndo los ciclos se apro:dman 

mÓltiplos de veinte d{as, es docir los que duran cuarenta, 

sesenta días, etc.(5) 

El segundo método práctico para el diagnóstico de preñez es 

la palpaciÓFI rectal, siendo el estado del útero, de los ovarios y 

de las arterias uterinas Y.la presencia o ausencia de membranas 

-Fetales en el dtero. los cr1ter1os sobre los Que se basa el 

diagnóstico. Esta práctica sa realiza a part.1r de la ~e>:ta 

semana postservicio. Siendo este uno de los procedimientos Ql.l:izá 

más valiosorl de que disoonemos. <2, 7,8,9.13, 16) 

La palpación übdominal .se puede hacer durante el Pl:!ríodo de 

descenso y a9-censo palpando el Teto cor Peloteo. es decir entre 

los tres y los siete meses de gestación. <2!' 7, 16> 

La tecnica del ultrasonido para el diugnÓs~ico de gestación 

es m<Ís utilizada en especies como cerdos!' ovinos y equinos; no es 

muy común en el ganado lechero. y esto probablemente se deba 

lo delicado que es éste apal""ato para manejarse dentro de un 

establo y lo poco practico ciue le resulta al ganadero, pero se 

puede realizar a partír del d(a treinta de gestación. <2,7) 

Los niveles de progesterona en leche re-Flejan las 

variaciones de la progesterona en sangre asociados con el ciclo 

estral y la gestación. Se han pre~entado varios estudios Ql.le 

demuestran que la progesterona de la leche puede utilizarse a los 

20 o 23 d(a~ d~spués de la inseminación para hacér un diagnóstico 

de gestacion con elevado grado de seguridad. Sin embargo esta 
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orueba tiene Que e~ectUar~e -en laboratorio con equico 

altamente especÍ~ic:o y caro, el cual no se encuentra disponible 

para la mayorí'a de los productores. Por esta raz~n muchos 

de ellos no prueba 

posterior-mente se debe confirmar el ·dÍagnó'stico con la palpación 

rectal. <4, 13) 

En la busqueda de nuevas técnicas para el diagnÓ~tico 

temprano de gestacicfn se han desarrollado instrumentos para 

mayor exactitud en el diagnóstico, ~sta tesis ~ué hecha cara la 

evaluac iÓn de un instrumento hecho para reconocer por medio de la 

conductibilidad del moco cervicovaginal, el mejor momento de 

inseminación ya oue detecta la ovulación y también nos da 

diagnÓst~co de gestación a los 22 d{as postservicio. 

Este aparato tr-abaja con una bats-ria de lÍtio v una serie de 

electrodos los cuales estan colocados en un bastón j:le· 

ino::idable el cual transmite a un sistema digital. la . cor·riente 

eléctric:a o los cambios qu{mi~o~ del moc:o cervicovaginal, este 

sistema digital esta localizado en la base del b~st¿n y marca la 

lec:tura detectada cor los elec:trodos dando as! un diaQnÓstico de 

preñez positiva negativa. después de la interpretación adecuada 

de las lecturas recolectadas. 

Con este trabajo busca ( adem~s de la evuluac:ió'n del 

aparato>. conocer que tan práctica es su uti l izüciÓn en el 

trabajo diario del veterinario y el ganadaro. 
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OBJETIVOS: 

1.- Evaluar los -corcentajes de conTiabilidad del ESTRON 

para el diagnóstico ·a los 2o dfas de gestación. 

2.- Determinar la influencia del -factor edad v m:-unero 

de partos en los valores de condL1ctibilidad del moco 

cervicova9i nal. 

13 



MATElnAL V METODO 

El presente trabajo se real izó en el Ra.-ncho La Monta?\eza, 

locali=ado en el Km 5 de la desviación Cadereyta, en el 

minicipio de Villa del Marquéz estado de Duer&taro. Es una 

explotación intensiva especializada en la producción de leche que 

cuenta con alrededor de 1600 cabezas de ganado de raza 

holstein.Esta explotación t~ene una producción diaria de leche de 

aproximadamente veint1tres mil litros, ,;1 programa 

reproducc1Ón cue se maneja para el diagnóstico de gestación eS el 

de palp¿o.ciÓn !"cctal a los 50 d{as postservicio. 

Dentro' del Rancho se ~rabajo con un lote de 60 vacas, las 

cuales -fueron mLie:tread.:i.s durante tres d!üS intervalos de 

veinticuatro horas a cada una de ellas. obteniendose as_! tres 

lecturas de cada vaca. La selección de los animales rué basada en 

los d(as postservicio~ uti !izando animales c:on 19 dfas .de haberse 

inseminado. todos los animales emplei.ldos -fuerón 1nseminados en 

calor nat~1-al y con 

El aparato que 

comercial, dandose un solo servicio. 

utili.zÓ es un ESTRON. -fabricado oor 

Estrogenix, Inc. Boulder, Colorado. 

El ESTRON es un eQuipo diSeñado con agarradera de 

plAstico, el cual contiene un sistema digital perTectamente 

sellado para evitar que se golpee. La serie de electrodos ·se 

locaiiza al -final d"l bastón. de acero ino>ddable. 

El sistema digital se controla con switch digital, 

localizado en el Trente del panel, junto al dispositivo de 

cristal l{Quido. Al cresionar el botón de encendido se marcan 
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tres ceros (000) en la pant'al la, y 10 segundo!> después la unidad 

emite un bip, dando o marcando una lectura, s1multaneamente como 

una medid~ de seguridad, el aoarato mantendrá la lecturü durante 

60 segundos, posteriormente esta lectLu·a desaparecerá, este 

sistema no fue construido para almacenar in-formac16n, por lo 

tanto, dicha lectura deberá ser anotada para una 

interpretac.iÓn. 

Modelo de un ESTRDN 

elec:trodos 

pos ter iot· 

switch 

pantalla 

bastóñ de acero 

Los electrcdos local izados al final del bastón de · acero 

inoxidabl~.' se encuentran intercalados con anillos plasticos. 

Este diseño especial medirá las propiedad~s eléctricas del moco 

cervicovaginal y aparecerá en el sistema digital u'.'a vez prendido 

el switch. Los elect~odos deben ser limpiados después de cada 

medida, con un limpiador de cristales, como por ejemplo, el 

windex.el cual esta hecho a base de amonia, o semejante a este. 

Esto previene la o;:idac:ión del bastón qL1e nos producirian 

lecturas muy altas dando error en las lecturas. 

El ESTRON trae un desin~ectante a base de Clorixid1na. Es 

necesario desiOTectar el ESTRON entre animal v animal. para 

prevenir contagio de en-fermedades. 
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·La prueba de control electrónico se hace presionando· el 

botón de encendido en el ESTRON, apareciendo tres ceros en la 

pantalla, esto indica que el aparate esta funcionando 

adecuadamente. 

Para la utilización adecuada del ESTRON es necesario seguir 

las siguientes indicaciones. 

1.-La . parte metálica del ESTRON debe ser 1 impiada con un 

lfquido a base de amonia. ~e debe a~egurar de quitar los excesos 

de limpiador de el bastón y posterior-mente secarse con una toalla 

de papel. 

2.-El bastón debe ser desinfect~do antes de usarse para 

prevenir ct:1alquier contagio de los animales utilizados. Para 

desinTectar la unidad, se debe aolicar una cantidad generosa de 

desinfectante en la parte metálica. si se cuenta con un tubo 

desinfectante, en el tubo se cene el desin-t=ectante a utilizar· y 

el bast6n se introduce en el_tµbo, el bastón debe permanecer 

dentro del desinfectante por lo menos 10 segund?s• Después de 

utilizar gl bastón en cada vaca, este debe ser limpiado antes d~ 

volverse introducir en el tubo con desin.fectante. ya CJUe el 

líquido desinTectante puede contaminarse c:on heces del animal 

manejado o con el mismo moco cervicovaginal. 

3.-Antes de introducir el bastón en la vagina de la vaca se 

debe lavar perfectamente la vulva, con agua y jabón, evitando 

dejar excesos de jab&n. o que el jabdn entre al tracto vaginal, 

una ve:: limpia esta erea se seca con 1:1na toalla de papel. 

4.-Una vez desinfectado el bastón y limpia el area 

. parivulvar, se procede a introducir el bast6n en la vaqina de la 
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vaca,. se atraen los latH&s vulvares y se introduce el bastón 

hasta que se sienta la· presión del primer anillo cervical. 

No es necesario palpar a la vaca para gu1ar el bastón. Una vez 

sentido e.1 cérvi>< se le dan unos giros al bastó'n para uno Y ott·o 

lado suavemente. esto es para imprei;;inar el area de los electrodos 

de moco cervicovaginal~ se sostiene el bastcin Trente al cérviK Y 

presiona el botiín de encendido, d1ez sequndos despues se 

emitirá un bip, y aparecera una lectura en el sistema digital, 

dicha lectura se anotar.:( en una 1 ibreta previamente organizada 

para la anotación de las lecturas y posteriormente interpretarse. 

Ejemplo de una tarjeta para la anotac1on de lecturas. 

n. . e 1 On"n 1 

~· ,~ " ~ it 7 8 9 'º 11 /,1. " 
11' ,, Jt 17 18 IP /1),1./ ,1, ,/) Lff_; ;U - ~" .. 1 

~I 

ft 
1 

s.-se retira el bastón de la vaca, se limpian los residuo5 

de moco u otro agente externo del bastón. con una toalla de papel 

' humeda. Para tomar las lecturas de las siguientes vacas 

procede nuevamente a desinfectar el b·astón. y a seguir los pasos 

ya mencionadoS. 
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Esciuem.:i de una vaca con el ESTRON puesto. 

Las lecturas registradas de los animales se. pueden 

interpretar de la siguiEnte fo~·ma 11 --segÚn el -fabricante. 

RANGOS PROMEDIO: 

ESTRO NORMAL •••••••••••••••••••• 35-89 Ohms 

NO ESTRO PROBABLE GESTAC!ON ••• ,.90-150 Ohms 

ACTITUD DE CALOR ••••••••••••••• 70 Ohms o MAS BAJO La diferenéia 

entre este rango y el del estro 

normal es ciue entre más baja s·ea 

la lectura la actitud de calor 

sera mcts notoria. 

FOLICULO DUIST.ICO ••••••••••••••• consistente 60-70 Ohms 

ALTO GRADO DE INFECCION ••••••••• consistente 40 Ohms o m~s bajo 
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BAJO . GRADO DE I_NFECCION. •'• •••• consistente 70-80 se observa 

descarga o ~us. 

AIRE.EN LA VAGINA.••.• •••••.•••••• 170 v por encima o lecturas de 1. 

pudo ser causado por uno 

separación anormal de labios de 

la vulva, también por abrir mucho 

los labios se introduce el aire o 

por una abertura v.3ginal 

d1stOrsionada. Saque el aire con 

la palpac:i6n rectal y repita el 

proc:edim1ento, 

Un mÓdelo t{pic:o de una vaca que no esta en calor y oue .· 
Tue inseminada es mL\Y probable que este gestante, es a,quella que 

sus lecturas se mantienen constantes es decir no bajan del rango 

de 90-150 Ohms. La regresió'n al estro puede deteqni'nada a 

partir del dÍa 18 o 19 postservic10. Una vaca c:iue esta _con má's de 

90 días de gestación no seguirC:: ··~st; mÓdelo. Por eso las lectur<!3s 

de vacas después de 90 dÍas ya no son uti les. 

GraTica de un animal gestante. 

Ohm• 

:i 
lf 

j •~ 

·" ~ 'ºº A 'lO 
:l! 8<> 

"' 70 ~ 

~ • 
50 

~ llfl rJ 1 ' ' 1 I ,l." V /; '1 

l\ro~ I:,·"" l!.1010 EsrnnL 
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Los 60 animales empi'eados- fueron inseminados en calor 

natural, y para el diagnóstico de gestaci¿'.n se inició 

animales Que tenian 19 días de haber sido inseminados. como lo 

marca el manual del aparato. tomando lectt.tras cada 24 horas 

durante tres d!as c~mo mínimo, para determinar su posible regreso 

al calor. Si una vCt.c:a mantiene sus lecturas por art·1bá de 90 Ohms 

se considerara como un animal gestante. Sin embargo todos los 

animales fueron examinados por· palpac:ión rectal a los 50 dias 

pcstservicio para dar el diagnÓsti~o de con-firmación. para en 

caso de haber gestación identiTicar c:ualQuier condición 

anormal de los animales. 

El error del aparato se medirá. con los enimales oue, se 

dieron como negat i vbs y la palpación rectal diÓ como 

positivo. y los animales que -con el ESTRON dieron 

positivos y a la palpación rectal resultaron negativos ·Se 

considera como error va Que no puede ser medible la mortalidad 

o reabsorción embrionaria. 

Para la evaluación de la con-fiabilidad del aparato 

utilizaron porcentajes conparativos del diagn~stico con el ESTRON 

y el diagnóstico por palpacio"n rectal. 

Para el analisis de los resultados, para determinar si hay o 

no independencia entre la palcaciÓn rectal y el diagnóstico con 

el ESTRON, se utilizó la prueba de ji cuadrada de independenci.a. 

la cual es una prueba estadistica aproKimada oue usa para 

determinar si existe una relación depend~ncia entre las 

categcrias de dos calificaciones diferentes.(3) 

Para determinar la influencia del factor edad y numero de 

partos de la vaca. en les valores de conductibilidad del moco 
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cervicovaginal para el diagnóstico temprano de gestaciJn se 

utilizó un mÓdelo matematico de regresión. <3> 
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RESULTADOS: 

Para c:valuar los porcentajes de c:ºoni=iabi l 1dad del ESTRON i:iara 

el diagnóstico tamprano de gestac:ió'n a los 22 d!as postservicio 

se obtuvieron los siguientes resultddos. 

ESTRON PALPACION # de hembras. 

Positivo Positivo 21 

Negativo Ne~a.tivo 22 

Positivo Negativo 12 

Negativo Positivo 5 

Encontramos que el 71.66 Y. de los resultados coincidieron el 

ESTRON y la palpación rectal. Como no pL1eden considerarse como 

error, los datos positivos con el ESTRON y a la palpación" -fueron 

negativos, por lo ya mencionado. ese porcentaje suma al 

anterior dandonos un 91.6% de con-fiabilidad del aparato en 

relac:ic5n e.en el diagnóstico con palpacie'n rectal. 

Sin ~mbargo el hecho de darse un diagnÓst1co de gestació.~ 

negativo con el estron y a la palpación rectal resultara como 

positivo si se considera como error. el error encontrado en e7'te 

trabajo Tué del 8.3Y.. 

Utilizando la orueba de Ji cuadrada de independencia, la cual 

una prueba estadística aproximada que se usa para determinar si 

existe una relación ·o depe~dencia entre las categorias de dos 

caliTicaciones diTerente5. Esto es, el diagnóstico de palpación 

rectal y el diagnóstico con el ESTRON. 
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RESULTADOS OBTENIDOS E~ RANCHO LA HONTAnEzA. 

1 DIP/31D3TICO 
1 !E 

1 1 LECTLRAS !E. ESTRCN 1 ro.s:IR:"ACICN 
INJ. A'Aif"A...I 11\0. PARTOSI DIAS PCETlERVICIO IOIIGJJSTICDI 50 OIAS 

1 19 : 20 : 21 : 22 : 23 TEl"PRIWJ 1 POSTSERVICID 

31 6S 1 2 84 1 1011 1051 1 f'EGl\TI\,O 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

34 1 136 6 : 98 : 94 : 83 1 82 1 l\EGATIVO POS!Tl\,O 
----1----1----1--1--:-:--1--1----- ------

42 1 89 3 1 1041 98 1 93 1 87 1 PCBITl\,O 1 POSJT!\,O 
----1--·--1----1--1--:-:--1--1----- ------

49 1 f/:) 164172l701 

155 1 70 1 .2 1 1101 99 1 91 1 PCB!Tl\,O 
----1----1----1--1--1--1--1--1-----1-----

184 102 1 4 1 94 1 97 1 1021 POS!Tl\,O 
----1----1----1--1--:-:--1--1----- ------
__ 1_B7 __ :~:----1--:_1_0_3;_1_os_;_99_; __ 1_PCB __ 1_T_1"° ____ POS __ IT_I_"° __ 

1 133 1 1211 1101 llbl PCBITIW 
----1----1----1--.1--:-:--1--1----- ------

'ZZ7 1 144 : 7 : 122: 1241 121: 1181 1121 POSITIVO POS!Tll.G 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

234 100 3 1 72 1 513 1 67 1 b5 1 l'EGATIVO f'EGl\TIVO 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

235 1 b4 2 : 55 1 B5 1 90 1 1 fl.EGATIVO f'EGATIVO 
----1----1----1--1---:-··-· 1--1--1----- ------

243 1 100 1 4 1 1111 513 1 B3 1 90 1 l'EGATIVO f'EGATIVO 
1----1----1----1--1--:-:--1--1-----1-·-----

243 : 100 : 1 1 91 : 85 : 9'5 1 : "8:1\TIVO l f\EGATIVO 
1----1--·--1----1--1--:--1--1--1-----1------

247 6S 2 1 1161 1201 1101 PCBITIVO POSlTll.G 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

251> 131 6 1 1041 1021 100: l PCEITIVO POSITl\,O 
1----1----1----1--1--:-:--1--1----- ------

258 fJ:) 1 1 74 1 78 1 00 1 1'EGATil.G f'EGl\TIVO 
----1----:----1--1--1--1--1--1----- ------

1 1121 8ó 1 85 : 95 1 f\EGATI'vO POSITIW 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

1 294 1 57 1 1 86 1 90 1 89 1 íR 1 1 l'EGATIVO l'EGATIVO 
1----1----: :--1--:-:--:--1----- ------

359 1 67 2 1 1 1061 1011 1271 PCBITl\,O POSITI\,O 
----1----:----1--1--:--1--1--1----- ------

382 1 89 4 1 1071 98 : 100: 92 l POSITIVO f\EGATIVO 
----1----: 1--1--:--1--1--1----- ------

404 93 4 1 99 l 8á l 78 : 85 : l\EGATI\IO 1 l\EGATIVO 
----1----1----1--1--1--1--1--:----- ------

409 1 ó4 1 2 1 79 1 78 1 81 1 92 1 1'EGATl\,O POSITIVO 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

447 55 1 1 1191 1161 9ó 1 93 1 PCBITIVO POSITIVO 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

470 86 l7bl831871901 1'EGATIVO l'EGATIVO 



1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 4B:l 51 1 1 82 1 1101 92 1 1041 llEGATIVO 
1----1----1 1--1--1--1--1--1----- ------
1 492 1 102 1 4 1 1 1141 79 1 'IS 1 1 llEGATIVO llEGATIVO 
1 1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 SIO 1 66 1 1 1181 BS 1 6S 1 74 1 1 llEGATIVO 1 IEG'\TIVO 
----1----1----1--:--:--:--1--1-----1-----= 70 l 1261 1181 1051 POSITIVO 1 POSITIVO 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 537 1 76 1 2 1 1 90 1 76 1 78 1 1 llEGATIVO 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 539 76 2 1 1181 1181 !OSI POSITIVO f'OSITIVO 
1----1--· --1 1--1--1--1--1--1----- ------
1 545 100 1 3 1 l 1391 1351 1351 1 POSITIVO 1 POSITIVO 
1----1----1----1--1--1--· 1--1--1----- ------
1 546 1 100 1 4 1 1111 1001 91 1 1011 POSITIVO llEGATIVO 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 5137 64 1 2 1 94 1 1341 'IS 1 1 POSITIVO l'EGAT!VO 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 590 64 2 1 82 1 92 1 86 l 1 llEGATIVO llEGAT!VO 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 590 1 64 1 2 1 1 1231 1301 1291 POSITIVO f'OSIT!VO 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

593 62 2 l 1221 1301 1291 1 POSITIVO f'OSITIVO 
____ , ___ --1 1--1--1--1--:--1----- ------

610 1 63 1 2 1 1 105\ 1151 91 1 POSITIVO POSITIVO 
1----1----1 1--1--1--1--1--1----- ------
1 614 1 62 1 1 1241 1131 1161 1291 f'OSITIVO f'OSITIIA:J 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

621 2 1 71 1 64 1 79 ' 1 llEGATIVO f'OSITIVO 
----1----1----1--:....:.....=1-··---1--1--1----- ------

650 73 1 2 1 91 1 1021 1051 1 f'OSITIVO f'OSITIW 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

656 1 -61 1 1 1 1151 1361 1201 1301 f'OSITIVO f'OSITIW 
----1----1 1--1--1--1--1--1----- ------

672 1 61 1 1 1 90 1 81 1 6S 1 70 1 llEGATIVO llEGATIW 
----1---~1----1--1--1--1--1--1----- ------

691 60 2 1 1 1161 1091 1071 POSITIVO llEGATIW 
----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

700 64 2 1 1021 1081 1061 f'OSITIVO 1 llEGATIW 
1----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------

722 1 SS 1 1 1 83 1 65 1 70 1 1 llEGATIVO l'EEATIVO 
----1----1----1--1--1--1--1--: . : 

747 53 1 1161 8S 1 91 1 86 1 88 1 l'EGATIVO f'OSITIW 
----1----1 1--1--1--1--:--:----- ------

753 1 S5 1 1 97 1 'IS 1 'IS 1 1 f'OSITIVO POSITIVO 
----1----1 1--1--1--1--1--1----- ------

785 1 51 1 1 1 1001 1071 99 1 1 POOITIVO llEGATIW 
----1----1 1--1--1--1--1--1----- ------

000 1 :SO 1 1 1041 74 l 77 1 1 llEGATIVO llEGATIW 
----:----1 1--:--:--:--1--1----- ------

1518 1 S7 1 1 1 1291 1231 86 1 7S 1 llEGATIVO llEGATil/O 
1----1----1 1-.-1--1--1--:--1----- ------
1 1527 1 :SS 1 1 1 99 1 lO:SI 1061 1 f'OSITIVO l'OSITIW 
1 1----: :--1--1--1--:--1----- ------
1 1533 1 57 1 1 1 1 1021 1081 1041 POSITIVO llEGATlW 



----1----1----1--1--1--1--1--1-----------
1575 1 61 2 1 1191 95 1 96 1 92 1 1 POSITIVO 1 l'EGATIVO 

----1----1 1--1--1--1--1--1----- ___ __._ .. 
ISlB 1 52 1 1 96 1 91 1 52 1 00 1 1 llEEATIVO l'EGATl\O 

----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1 1141 1141 1221 1 POSITIVO 1 r-EGATIVO 

----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
160& 1 52 1 1 BI 1 1041 92 1 7'1 1 l'EGATll.O r-EGAT!l.O 

----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1610 51 1 1091 <n 1 IZSI POSITIVO 1 POSITil.O 

----1----1----1--1--1--1--1--1----- ------
1613 52 1 67 1 70 1 B2 1 1 l'EGATIVO 1 l\E'.6ATl\,O 

----1--.--1----1--1--1--1--:--1----- ------
1622 52 1 1 121: 1171 1211 1 POSITIVO l'OSITll.O 

----:----1----:-.-1--1--:--:--1----- ------
.1 



HiPÓtesis: 

Ho:Las dos clasi-ficaciones son independientes de9de _e1 .PLmto de 
- ·- .,, ' 

vista de la Probabilid.:\d. 
'.'";> - :e'.;._·-;·· ~-·::·;·., 

Ha: Las dos cl.asi-Ficaciones no son indéocind·ie:-~-te-~>.desde· ·e1 punto 

de vista de la probabilidad. 

'_ ~.~~'.~>~,:_'. 
- -E---~·:· <-~t-i-E?:i'\ :'Te¡>='--

,."-:~. -°' lt ·- -
".:,~:::-

, 
X = 

L 
21 - 14.3 ) + 

14.3 
12: "- ·18. 7~ )L ~.;, 5~~ ;'f¡~~-~ )~-+·:· < 22 -15. 3 ).t. 

X_.= 12. 31 

X,. > ... 
x .. 

18.7. ·• .1.1 •. 7 15 .. ·3. 
'c...'::_~ 

,¿._-

Se rechaza la HicÓtesis nula por ser X;z. mavor Que ~;_- y es.to 

auiere decir que las dos clasi-Ficaciones no son, indepenoientes 

una de otra desde el punto de .:;.iSt:3 .. de la probabilidad. Tanto lil 

palpación rectal como el diagnostico con el ESTRON 

independientes una de otra. y esto se entiende va que los dos son 

' ' metodos de diagnostico de gestacion~ y tan ~unc1onal es uno como 

el otro. 

Pat~a determinar la in-fluencia del factor edad y ' numero de 

partos de la vaca. en los valores de conductibilidad del moco 

cervicovaginel para el diaqn6stico temprano de gestación se 

utili:o el siguiente modelo matema.tico de regresión. 

Yijk = bO + b!Ei + b2Pj + Eijk 

Donde; Yijk=> Es la. conduc.tibilidad del mcc:o cervicovaginel de la 
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hembra con l'a i-e~ima od.1d en meses y el J".""iesimo 

parto. 

Ei= Es la 1-esima edad d~ la hr::!mbra en meses. 

F'J= Es el j-esimo parto de la hembra. 

Ek= Es el error no mE"dldo por 

bO. bl. b2.: Son p.;u-ametrcs 

VARIABLE DEPENDIENTE; PROMEDIO DE LAS LECTURAS;-

VARIABLES COEF.RGRC!ON STO. Ekf<·OR T<DF='S7) PROB. PARCIAL r 2 

Edad .(1460 .3127 .147 
--

·;ÉIB35b :-'i:; 79S32E-04 
Parto .3411 4.8677 .ozo_ .<;'4439 8.b1222E-0'5 
Constante 94.2737 

STO. ERROR OF EST. = 16.2109 

R CUADRADA AJUSTADA -.0254· 

R CUADRADA .0094 

R MULTIPLE .09b9 

TABLA DE ANAL!SIS DE VARIANZA 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS D.F. MEDIA CUADRADA F RATIO PROB. 

REGRESION 142.1238 2 71..0619 .270 .7b40 

RESIDUAL 14979.2095 57 262.7931 

TOTAL 15121.3333 

Los valores obtenidos no .fueron signiTicativos para indicar 

ciue exista una relació'n entre el número de partos y l.3. edad de 

las vacas. con los resultados obtenidos con el ESTROM. F'ot· lo 

tanto se puede decir Que las dos V.3.riables son totalmente 

independientes de la conductibilidad del moco c:ervicovaginal 

medido c6n el ESTRON. 
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DISCUSION: 

En esta tesis se utilizó el ESTRON como instrumento de 

diagnóstico de gestación a les veintidós d!as postservicio. 

Aunque este aparato TLté diseñado para detectar el momento ó'ctimo 

de inseminación .• basado en la conductibilidad del cervico-

vaginal dado por lo~ niveles de estrÓgenos durante el estro. la 

negatividad del estro con antecedentes de inseminación es un 

método indirecto de diagnóstico de g~staciÓn a los veintidós días 

postservicio. 

En este tipo de diagnóstico enc:ontrümas 91.6 % de e>:actitud 

muy cercano al 100% ideal, esto quiere decir que es un buen 

metodo de diagnóstico a los •1eintidÓs días postservicio. toillando 

en cuenta que la palpación r·ectal m~s tempr.:lna se puede real izar 

a los 35 dfas postservic:io. y se requiere de una gran habilidad 

por parte del médíc:o Que la realice, por esto es Que la mayoría 

de los diagnósticos por palpación rectal se realiza a part{r del 

d!a 45 postservicio. Si tomamos en cuenta que 'el 
, 

diagnostico 

prÓmedio se realiza a los 45 dlas postse1-vic:io. en el caso de un 

animal Que resultara vacío ya se habría pasado de menos un calor 

si es que dos, dandonos como resultado mayor número de días 

abiertos, por tantoJll considerando el diagnóstico con el ESTRON a 

los veintidós d!as. no hay manera QLte se nos pase un solo calor 

sin identi~icar. ya que muchos de los animales Que esten 

manejando con veinte d!as de haber sido inseminados estaran por 

entrar en calor de no estar gestantes, y podran ser inseminada~ 

nuevamente. evitando la pérdida de dichos calores. 
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Por otro lado comoaran'do con el diaon~st ice de progesterona 

en leche, que se realiza también alrededor de los veintitres días 

postservicio,podemos decir Que por ser una prueba de laboratorio 

y no directa sabre el ap.:irato reproductor, al dar la negatividad 

del diagnÓst1co. probablemente ese calor ya se haya perdido. 

mientras que el diagnóstico con el ESTRON, por ser un diagnóstico 

directo sobre el apar-ato reproductor si se puede- identi-Ficar si 

el animal en ese momento esta en calor o muy orÓximo a este 

y poder mandilrlo a inseminar en ese momento o más tl\rde. 

Para un mejor servicio del ESTRON recomienda 

utilizaci~n a partir del dÍa 20 posts~rvicio para el diagn6stico 

de gestación~ y esto es porque en caso de haber animales con 
·' 

ciclos más largos de 21 d{as no podrían ser identiTicados en caso 

de no estar 9estantes. 
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CONCLUSIONES1 

Haciendo unü evaluación del uso del ESTRON como in~trUme~to 

de diagnóstico temprano de gestación en una explota-c:iÓn de 

bovinos especializados en la producción de leche. se enc:ontrd' una 

con-Fiabilidad en el diagné>st1co a los veintidós días· postservic:io 

del '11.b con un error del B.4'l. considerandose 

m~todo de diagnóstico. 

' as1 un buen 

Además el factor edad v número de partos no interTiere con 

la conductibilidad del moi::o cervico-vaginal, indicandonos CJUe 

estos Tactores no interfieren con el diagnÓst1c.o. 

En la utili::aci¿;n del ESTRON en una e::plotaciÓn intensiva de 

ganado lechero se observaron las siguientes ventajas y 

desventajas para la implementación del ESTRON para el trabi:\jo 

diario del Rancho. 

Ventajas: 

-Un diagn6stico de posible gestación a los veintidós d{as 

postservicio. 

-Al tener los animales seleccionados para la revisión a los 19 

20 d{as postservicio se puede identi-ficar a los animales ~ue 

estan en calor prdv.imo a este. es decir los animales 

que estan repitiendo el calor. 

-Con un diagnóstico a los 22 dias de gestación podemos tener 

períodos de días abiertos más cortos e intervalos entre partos 

muv aprcx!mados a los parametros ideales, resultando en mayor 

ganancia para el ganadero. 
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-Al ser un instrumento de ~ác:il milnejo lo puede utilizar cualQuier 

persona oreviamente entrenada para ello. 

Desventajas; 

-No es un diagnóstico de~initivo y so tiene QUe con~irmar por 

palpación rectal. 

-Es un aparato Que tiene que adaptar5e al hato. es decir tomar 

lec:tLiras del hato, para establecer rangos de diagnóstico ya que 

los indicados por el productor del apClrato no siempre son 

con.fiables. 

-Para el diagn6stico se requieore de tres lecturas como mínimo, 

esto es. se tiene oue mover a los animales de sus corrale~ oor lo 

menos tres días, y esto resulta un problema sobre todo cuando se 

trata de e>:plotaciones grandes, y oue los animales se encuentran 

lejos de la manga de manejci, para evitar ~sto lo mejor sería 

manejar los animales dantro del mismo co1·ral para evitar el 

traslado, . bién contar con un corral vac10 junto a la manga de 

manejo, para que los animales Que se estan manejando permanezcan 

en el los d{as necesarios y el movimiento y streSs sea menor~ 
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