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INTRODUCC/O"N 

En Is Rspúbl/cs Mexicana se estima entre 30 y 40 millones de bovinos, 
de estos 8 mlllones están destinados a Is producción de leche, de los 
cuales 1 millón es el ganado especializado en Is producción lechera. Esta 
cantidad de animales es incapaz de cubrir la demanda mfnims de leche, 
que es requerida por Is población, por lo tanto es importante el número de 
animales y con una mejor calidad genética que se refleje directamente en 
la producción lllctes. (4) 

La Industria lechera en nuestro pafs, atraviesa por una situación 
económica crftics debido a una gran variedad de factores, por lo cual 
iniciaremos el presente trabajo partiendo de Is base de que, una de las 
partes mas importantes de la industria ganadera, es Is productividad del 
hato. Es decir, una vaca parirá el mayor número de veces posibles durante 
su vida productiva, considerando que su primera aparición es a los 24 
meses de edad y posteriormente cada 12 meses, optimizando la 
producción de leche por dfs. 

Desafortunadamente, no siempre se obtiene este intervalo, debido a que 
al no haber reemplazos oportunos se frena el avance genético, no hay 
aumento en el nl1mero de lactaciones, tiende a elevarse el perfodo de dfas 
abiertos (lapso comprendido desde Is fecha del 11/timo parto hasta la fecha 
de la nueva concepción), lo cual se menciona en la bibliograffa que el 
parámetro ideal de dfas abiertos es de 100 dfas o menos. Encontrando 
que cuando este perfodo se prolonga por mas de 100 dfas, el ganadero 
sufre grandes perdidas económicas que se ven reflejadas no solo en la 
baja producción láctea, sino también en el mayor número de dosis de 
semen para prellar cada vaca y gastos por concepto de alimentación. 

Las fallas en Is concepción bovina en la Inseminación artificial (l.A.), es 
uno de los problemas mas importantes de las explotaciones lecheras, ya 
que en estas empresas para elevar su producción láctea, es necesaria 
obtener niveles adecuados de fertilidad. La Infertilidad en el ganado cobra 
mayor importancia bajo explotación intensiva, debido a que en Is 
actualidad se ha enfocado si Incremento de la producción de leche a gran 



escala lo que trae consigo, un desbalance en el organismo que predispone 
alteraciones metab61/ces y reduce notablemente su capaclded 
reproductiva. ft, 5, 12}. 

El problema de la Infertilidad asf como el de las vacas repetidores es un 
tema muy extenso, ye que en el Intervienen muchos factores que son 
capaces de producir elteraclones morfol6glcas y funciona/es que pueden 
Impedir la concepción. 

Las fallas en le concepción son solo un signo revelador del fracaso del 
aparato reproductor de la hembra para cumplir sus tareas fisiológicas, a 
menudo este signo ve acompallado de otros trastornos visibles o 
palpables, pero en ocasiones no existen o pesan desapercibidos. Este 
problema ha sido investigado en forme continua y extensa, habiendo una 
tendencia a tratar de establecer una ceusa especifica para la infertilidad 
de la mayorfa de las vacas. Aunque muchos autores opinen que las 
infecciones, tanto especificas como lnespecfflcas, causan el mayor 
porcentaje de infertilidad, nadie puede afirmar de manera concluyente si 
las causas nutr/cionales, funciona/es, Infecciosas o de manejo son las mas 
Importantes. (20} 

La Infertilidad la podemos definir, como la incapacidad temporal para que 
un animal quede gestante, a diferencia de las vacas repetidoras que las 
podemos considerar como todas aquellas vacas que, por lo general tienen 
ciclos normales, aparato reproductor aparentemente normal pero a pesar 
de ser servidas tres o mas veces con toros fértiles de diferentes razas o 
bien artificialmente con semen de buena calidad, no conciben. (17, 20, 
10, 1 tJ 

Los principales problemas que en forma directa o Indirecta motivan o 
predisponen le infertilidad en la vaca lechera, se pueden agrupar de la 
siguiente manera: 
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A. Nutrlcldn lnsdscusds. 

B. Causas congtJnltss o hereditarias. 

C. Disfunciones hormonales. 

D. Manejo deficiente del hato. 

D. 1 Fallas en Is deteccldn del estro. 

D. 2 Fallas en Is practica de lnseminacldn artiflclsl. 

D.3 Tiempo inadecuado el realizar la insemlnscldn srtiflcisl. 

E. Problemas infecciosos y secuelas de estos. 

d. NUTRICIÓN INADECUADA 

En las vacas recitJn paridas y altas productoras, el primer tercio de 
ta lactancia en donde se produce ta fase mes crft/ca de su ciclo, 
puesto que no solamente tiene sus mlxlmas demandas 
nutrlclonsles, sino que, en este período deba recibir servicio y 
quedar prellads si se quiere contar con intervalos entre partos 
pr6xlmos a 1 2 meses. 
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La perdida de peso que generalmente ocurre durante la primera fase 
de la lactancia tiene una influencia negativa sobre la fertllldad. (3, 
18). 

Por lo tanto, dentro de los problemas nutriclonales que afectan la 
fertilidad de la vaca, se menciona que el bajo abastecimiento de 
energla, protelna, vitaminas principalmente A, D y E y algunos 
minerales como el cale/o, fósforo, hierro, cobre, manganeso, zinc y 
selenio, son los que intervienen con mas frecuencia, ya que pueden 
provocar en forma separada alteraciones que van desde anestro 
hasta falta de anidaciones de huevo (4 a 7 dlasJ embrionaria 116-32 
dlasJ abortos o distocias, fo cual nos lleva a obtener fndices bajos de 
concepción. 116, 4, 2, 17}. 

Existen caracteres heredables que pueden causar infertilidad y/o 
esterilidad, estos pueden ser trasmitidos por el padre o la madre a 
fas crfas a través de genes y cromosomas en los ovulas y en los 
espermatozoides. Algunos de estos defectos hereditarios dan como 
resultado la muerte de las crfas, a veces antes de su nacimiento o 
bien pueden causas algunas anormalidades del tracto reproductivo 
por ejemplo: En las hembras hipoplasia gonadal, enfermedad de la 
vaquilla blanca (una membrana sobre el cuello uterino}, ovario 
qufsticos, útero de un solo cuerno, etc. 

En el macho subdesarrollo do los tostlculas y otras órganos 
reproductores, criptarquídísma (falta de descenso de una a ambos 
testlculos al escroto), formación defectuosa de espermatozoides, 
falta de libido. Las genes que controlan estos factores se /Imitan al 
sexo: es decir, estiln presentes en el macho y la hembra, pero solo 
se expresan en el macha. 111, 17} 
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Normalmente los sementales usados en la Inseminación artificial son 
cuidadosamente seleccionados para evitar los genes Indeseables, en 
las hembras muchas de esta afecciones pueden ser detectadas por 
una combinación de buenos registros y palpación rectal. (11, 20). 

La endogamia o consanguinidad fue utilizada para aumentar la 
eficiencia reproductora, pero se encontró que ocasionaba todo lo 
contrario y no solo eso sino que reducla el porcentaje de fertilidad 
y aumenta la frecuencia de expresiones de genes recesivos letales 
y otras anormalidades e Incrementaba la mortalidad de terneros. 

Todos estos factores afectan directamente o indirectamente a la 
eficiencia reproductora total del rebaño. (191 

Una de las anormalidades mas comunes de subdesarrollo del aparato 
reproductivo en hembras es el freemartin, la cual no es transmisible 
por herencia. El freemartin ocurre únicamente en el caso de hembras 
que son gemelas con machos y la frecuencia de parir gemelos 
parecer ser que es heredable. ( 7 7, 7 91 

La heredabilidad en la fertilidad. Se han hecho estudios que han 
demostrado que es imposible pronosticar la eficiencia reproductiva 
de las hijas de acuerdo a los registros de sus madres pues la 
fertilidad no tiene una alta heredabilidad. ( 11 J 

Las complejas relaciones entre el medio ambiente, manejo de los 
animales y mecanismos fisiológicos, que con frecuencia son causa 
de infertilidad en la vaca, son muy diffciles de delimitar, la mayor/a 
de estos trastornos, son secundarios a factores blfsicos 
nutriclonales hereditarlos, de stress o trabajo o por alteraciones 
propias del sistema endocrino. 
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Dentro de las alteraciones hormonales podemos Incluir los ovarios 
qulstlcos, en sus diferentes presentaciones, ya sean follculares, 
lutelnlcos, falta de estros y repetición de servicios debido a 
alteraciones en el proceso de ovulación de fecundación y muertes 
embrionarias tempranas, fo cual nos !leva a obtener bajos Indices de 
fertilidad en el hato. (17, 151 

12.. MANEJO DEFICIENTE DEL HA TO 

D. 1 Fallas en fa detección del ostro 

En los hatos donde se practica la Inseminación artificial (l.A.J, une 
de las prllcticas mas importanres de manejo es la detección del estro 
para que la Inseminación se pueda llevar a cabo el momento 
adecuado. Revisar el ganado por lo menos 3 veces al dla con 
intervalo de 3-4 horas entre observación, puede ser un buen m6todo 
para este fin, ya que detectar entre el 75% y 85% de los calores es 
un buen promedio para la mayor/a de los ganaderos, sin embargo, 
en la mayor/a de los ranchos solo se detectan de 45% a 50% de las 
vacas que deberfan estar en estro, lo cual puede deberse a varias 
razones como son, la variación de la intensidad de los estros. 
observaciones inadecuadas, pocas observaciones diarias, poco 
tiempo de observación y negligencia por parte del encargado. 

De esto se deduce que una gran cantidad de calores pasan sin ser 
detectados y que solo con un buen programa de localizacldn de 
animales en estro podemos obtener buenos resultados de fertilidad 
en el hato y evitar un incremento en el número de servicios por 
concepción y reducimos el número de dfas abiertos f2, 19. 131 
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D.2 Fa/In 1111 la púctlt:a de /nsemlnacl6n artlllc/M 

Mencionaremos les folles que se consideren les mas importantes, al 
mismo tiempo que describiremos la t6cnica de inseminación artificial 
rectoveginal siendo esto el m6todo mas ampliamente usado en el 
ganado bovino. 

Lo primero es remover el esti6rcol del recto de la vaca, se localiza 
el cervlx, el cual se siente como si fuera el cuello de un pavo. La 
parte externo de le vulva se lava con agua, no se utiliza jabón o 
alguno solución desinfectante, ya que una pequeña cantidad de 
estos es suficiente para matar el espermatozoide, se seca con un 
papel toalla. Los labios vu/vares se separan con el puño de la mano 
enguantada, haciendo presión hacia abajo, sobre la obertura vaginal; 
enseguida se Inserta la pistola a través de la vulva, con la punta 
señalando hacia arriba en un Angulo de 30 grados, evitando que 
esta penetre en la uretra a través del piso vagina/. Al mismo tiempo 
presione el cervlx seguido de enderezamiento. Enseguida se sentlr6 
la punta del inseminador a corta distancia, cuando la punta del 
lnseminador toque el cervix, sentirA que este tiene una estructura 
rfgida y consistente. Se pesa el cervix utilizando la mano como gufa 
de fa pistola de inseminación en el canal cervical, por lo general la 
obertura esta en el centro del cervix en un 80% de los casos. En 
ocasiones el cervix o parte de el tiene que se enderezado, ya que 
hay porciones que est6n casi en Angulo recto y no permite que fa 
pistola pose a trav6s del aniffo o anillos cervicales. Inseminar une 
vaca no requiere mucho fuerzo o presión. Excesivo fuerzo puede ser 
le causa de que la punta de la pistola lesione las delicados mucosas, 
lo cual podrfa ocasionar una Infección. 

Una vez pasado los anillos cervicales, la pistola se des/Izara hacia 
adelante con mucha facilidad. cuando esto sucede, la punta de la 
pistola estarA en el cuerpo uterino o qulzA se haya deslizado hacia 
el Interior de algún cuerno uterino. SI la punta de la pistola se 
encuentra en un cuerno uterino se jala lentamente la parte posterior 
de la pisto/a, hasta que la otra punra coincida con la abertura 
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cervical. Con 11/ dedo Indice de /11 mano enguantada se toca /11 punta 
de la plsto/11. 

Es necesario que no se presione con la mano el cuerpo uterino 
donde depositar el semen, ya que se bloquearfa teniendo como 
resultado que el fluya en el otro cuerno que no sea el del ovario que 
ovule. 

Al eccionar la pistola inseminadora es necesario que se este 
consiente de presionar con el pulgar el émbolo y que no se jale con 
los dedos la pistola inseminadora hacia fuera del cervlx, el hacer 
esto impropiamente el semen ser6 depositado en útero, cervix y 
vagina bajando por lo tanto el Indice de concepción. Cuando falla la 
posición propia de la pistola insemlnadora se puede dejar el semen 
en un lugar Indebido SI la punta de la pistola esta dos pulgadas a 
trav6s del cerv/x, todo el semen será depositado en un cuerno, las 
contracciones uterinas llevaran el semen hacia el fondo, no 
permitiendo la salida del mismo hacia el cuerno Indicado, si la vaca 
ovula en el ovario opuesto, la concepción no ocurrirá. 
Deposite el semen en el cuerpo del útero en el borde del cervix 
lentamente, esto ayudar• a obtener la máxima cantidad de semen 
afuera de la pajilla y dentro de la vaca. 

SI la vaca se recula en el momento en que se deposite el semen y 
se cree que fa pistola pudo ser movida. y no fluye fácllmente, 
det6ngase y recolóquela, finalice depositando el semen. ( 13) 

0.3 Tiempo Inadecuado al reaHzar la Inseminación art/flclal 

Si la inseminación no es realizada en el momento adecuado en 
relación con el momento de la ovulación, la fertilidad se reduce. La 
ovulación ocurre entre 25 a 30 horas de haber Iniciado el estro, en 
el metaestro. El problema es que en la mayorfa de los casos no 
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sabemos con exactitud cuando Inicia el estro. Los espermatozoides 
deben ttstar alglJn tiempo en 11/ tracto reproductivo de la vaca antes 
de que desarrollen la capacidad de fertilizar el huevo; por eso la 
lnsemlnacl6n se debe de hacer varias horas antes de la ovulacl6n. 

Para obtener la mas alta fertlllded una vaca observada en calor entes 
del medio d/a stt dttbe inseminar al final de le tarde del mismo die, 
si fa vaca es observada en la tarde se debe Inseminar en le ma1'ana 
siguiente. Este sistema A.M.-P.M., es ftlcll de seguir y se obtienen 
los Indices de concepción mas altos. 111, 19) 

E.. PROBLEMAS /NFECCIQSQS 

La mayorfa de los productores con mas de 25 años de experiencia 
tuvieron, por fo menos una vez que sobrellevar alguna enfermedad 
Infecciosa Importante que haya perjudicado la eficiencia reproductiva 
de su hato. 
Como resultado, algunos de ellos tuvieron que dejar de producir por 
un tiempo, con considerables perdidas econtJmlcas. 

Hoy en dfa, no obstante los adelantos que se han logrado las 
enfermedades Infecciosas siguen haciendo estragos en los hatos mal 
manejados. (1 1 J 

Sin embargo, muchas de estas enfermedades puedan prevenirse. 
Mas de la mitad de los fracasos de orden reproductivo, del hato 
lechero se deben a estas enfermedades de las cuales solo 
mencionaremos las que se consideran las mas Importantes. 
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Cabe mencionar que algunas de las enfermedadas puaden atacar 
otros 6rganos y al mismo tiempo o/ sistema reproductivo como lo: 
Leptosp/ra, Rlnotraqueltls Infecciosa Bovina f/BRJ, Diarrea Viral 
Bovina (BVDJ, Brucelosls y algunas otras son especfflcas del tracto 
reproductivo que son trasmitidas por el coito como: Vibrlosls y 
Trfcomonfals. 111, 6, 19). 

Estas Infecciones pueden ser causante de una metrltls y 
frecuentemente responsables de un retardo en la lnvolucldn 
puerperal. Existen otros agentes infecciosos que afectan al tracto 
reproductivo y que suelen encontrarse casi siempre después de un 
parto anormal provocando una metritis. La metritis se caracterizo 
por la excrecidn turbio o purulenta de lo vulva como resultado de lo 
infocción del revestimiento del útero. 
Los slntomas pueden variar de unos pocas escamas do pus a 
grandes cantidades de pus amarillenta con un olor fétido. (19) 

Los microorganismos que comúnmente se encontraron son los 
siguientes: Streptococcus spp, Sthaphylococcus spp, 
Corynebocteriom pyogenes, Fusiformis necrophurus, E. coli, 
Pseudomona spp, Moraxelo, Mlcrococcus, S. Fecalls, E. 
agg/omerans, Sterile. (3) 

Entre las causas que los producen comúnmente son: Retencidn 
placentaria (cuando la placente no es arrojada después de 12 hrs. 
post-parto, los Distocias, el aborto, partos gemelares, parideras 
sucios, introducción de contaminantes durante el parto al utilizar 
material no desinfectado. ( 19, 61 

El cuello uterino es la barrera entre el medio ambiente Interno y 
externo y norma/mento esta cerrado. Pero esta abierto durante el 
parto e Inmediatamente después y durante el periodo de celo. En los 
bovinos el útero es menos resistente a las infecciones durante el 
metaestro comparada con el estro, el mecanismo que aumenta la 
resistencia uterino es lo actividad de los leucocitos, lo cual es 
estimulado por los estrdgenos. (19) 
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Con estas barreres naturales contra enfermedades, abiertas durante 
estos periodos, debe ejercerse el mllxlmo cuidado y precaución, para 
evitar una contaminación en el parto y en el momento de la 
Inseminación. 

La pronta detección de la metrltls y un buen tratamiento tanto 
sistémico como local nos evita la inseminación repetida y 
alargamiento de nuestros dfas abiertos. 

Habiendo demostrado la Importancia de los incisos anteriores como 
muestra la literatura y no restllndole alguna a esta. El objetivo de esta 
tesis solo comprende el último de ellos que es evitar la posible 
contaminación del útero durante la inseminación artificial, con 
microorganismos que se encuentren en el trayecto da fa vulva al cuello 
uterino, por medio de una sobrefunda higiénica (ChemisseJ. Con la 
finalidad de aumentar % de fertilidad. Le sobrefunda higl6nica 
(CHEM/SSEJ se pone encima de la funda protectora que lleva la pistola de 
lnsemlnecldn, esta evita tanto la funda protectora como la pistola de 
Inseminación tengan contacto con las paradas de la vulva, vagina y 
cervix, la sobrefunda se rompe antes de penetrar el cuerpo del útero. 

La sobrefunda higi(mica (CHEMISSEJ es utilizada en forma rutinaria en la 
pr.1ctlca de trasplante de embriones por el método no quirúrgico, para 
evitar una contaminación uterina por el paso o deposito del embrión en el 
11tero. 

Existen dos tipos de Chemlsses; el rlgldo canadiense, el cuel es diffcll de 
conseguirse en el mercado y el Chemlsse blando que es el mas accesible 
en el mercado. 
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OBJETIVO 

La utilización de una Sobrefunda Higiénica (Chemissei en la pistola de 

Inseminación artificial, con le finalidad de observar un Incremento 

significativo de la Fertilidad, al evitar la posible contaminación por el paso 

de la pipeta a rravfls de la vulva, la vagina y el cervix, durante la 

Inseminación Artificial en el ganado Holstein Friesian. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se rea/Izo en las instalaciones de la granja la "Trinl", 
Ex-hacienda de San Mateo, con domicilio conocido en Teo/oyucan, 
Estado de México; a partir del 22 de Febrero de 1992 al 23 de Mayo del 
mismo año. 

La granja cuenta con 1000 animales en producción de la raza Holstein 
Friesian. Para fines de este estudio, se utilizaron 250 hembras, con el fin 
de provenir la posible perdida de datos, debido a los animiJles que 
murieron o que fueron desechadas a rastro por alguna circunstancia, 
como puede ser: un bajo rendimiento o alguna enfermedad que impide una 
óptima producción, por lo que al final del trabajo se tomaron en cuenta los 
datos de 200 animales de los cuales se formaron 2 grupos. 

fYSlI;!1;. Todas las hembras utilizadas en este estudio fueron animales que 
tenfan por lo menos un parto en su vida productiva. 

De los animales tomados en cuenta se hicieron dos grupos de 100 
animales cada uno, de los cuales el primer grupo "A• o grupo de prueba 
fueron animales en los que se realizo la inseminación artificial ut11izando 
la Sobrefunda Higi6nlca !ChemisseJ. 

Los animales en estudio fueron identificao'os por medio de números 
sujetos de una cadena alrededor del cuello y estuvieron en condiciones 
convencionales de alimentación y de manejo completamente iguales. 

Las hembras que se utilizaron no estuvieron seleccionadas 
especlfícamente, por lo que el criterio que se tomo para realizar el estudio 
fue el siguiente: 
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Que los animales presentaran manifestaciones de celo, que estos 
signos sean normales de una vaca en celo y que estas hembras sean 
de to., 2do. o 3er. servicio, por lo tanto los animales de mas de 3 
servicios no fueron tomados en cuenta para fines de este estudio; 
lo cual fue verificado por medio de tarjetas individua/es, que sirven 
como control en el manejo de la granja. 

La detección de celos en las vacas, fue realizado por los caporales 
de la granja durante la noche y durante el resto del dfa esta se 
realizo por los encargados de la tesis, por medio de la observación 
directa del hato a distintas horas de dfa. los signos que se tomaron 
en cuenta para fa detección de los cefos fueron: 

Que los animales se dejaran montar por otras vacas. 

las vacas que fueron montadas por ia noche o fuera del 
tiempo de observación que muestren alborotado y sucio el 
pelo de fa grupa. 

Vacas que presentaran escurrimiento mucoso transparente 
(limo/ por la vulva. 

Que la vaca se encontraril intranquila. 

la vaca se acercara y oliera a otra vaca. 

Vacas que intentaron montar a otras vacas. 

Una vez que se detectaron estos signos en las vaca, estas fueron 
separadas del hato, para su posterior revisión por el m6dico 
veterinario, con el objeto de cerciorarse si se encontraron en 
óptimas condiciones; es decir si el limo se encontró con la 
transparencia y viscosidad propias de una vaca sana y en celo. 
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La extracción del fimo se efecttJo por masaje rectal, para evitar 
contamlnacl6n de la vagina y pudiera ser esta causa de baja 
fertilidad. 

Después de que los animales han sido separados del resto del hato, 
se procede a tomar el ntJmero de identificacl6n para posteriormente 
checar el estado de la vaca en las tarjetas de registro. En las cuales 
se verifico el ntJmero de dfas abiertos, dando servicio a todos 
aquellos animales que tuvieran de 45 dfas en adelante y una 6ptima 
involución uterina, como también se verifico el número de servicios 
realizados en los anímales. Para este trabajo de tesis solo se 
consideraron aquellos anímales de 1 o., 2do. y 3er. servicio. 

Una vez hecho lo anterior, ya mencionado se procedió a realizar la 
inseminación artificial realizando los siguientes pasos: 

1. Colocaci6n de un guante desechable, de preferencia en la 
mano izquierda. 

2. Preparación de la pajilla con semen en la pipeta de 
inseminación, aplicando la funda protectora y sobre de esta 
misma la sobrefunda higiénica fChemisseJ. 

3. Limpieza de la parre exterior de Ja vulva y regiones 
adyacentes, con una toalla de papel. 

4. Abrir los labios de la vulva. 

5. Introducción de la pipeta con el semen, sin tocar hasta donde 
sea posible las paredes internas de la vagina. 

6. Pasar la pipeta sobre el techo de la vagina para evitar el 
divertfculo uretral y alcanzar la entrada del cuello o cervlx. 
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7. Fijar el cervlx con la mano y guiar la punta anterior de la pipeta 
al cervlx, una vez que este fijado se rompe la sobrefunda y 
pasa a travls dB t1stt1. 

8. Depositar el semen en el /Imite del cervlx y la unión con el 
cuerpo uterino. 

9. Extracción de la pipeta de Inseminación. 

Este mdtodo se realizo en 100 animales del grupo "A •o grupo de prueba. 
En el resto de los anima/es en estudio del grupo •s• o grupo control (100 
anima/es}, 111 metodologla que so siguió pera le Inseminación artlflclal fue 
la misma con excepción de que en esto grupo no fue utilizada la 
Sobrefunda Higldnica (ChemisseJ. 

La obtención de los resultados de est11 trabajo, se realizo con la 
observación de no retorno de calor a los 60 y 90 dias, a partir de la fecha 
del servicio. 

Considerando como gestantes e todos aquellos anímales que no repitieron 
servicio durante este periodo, debido a que en esta granja el diagnostico 
de gestación no se realiza en forma rutinar/8 por medio de la palpación 
rectal. 
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RESULTADOS 

En el cuadro I se expone las 100 vacas del grupo "A• que se ut/llzaron 
como grupo de prueba, estas fueron inseminadas artificialmente la 
sobrefunda hig/6nlca. Para llevar a cabo el control de fas vacas se elaboro 
el siguiente registro: 

Níimero de identificación dentro del hato. 

Fecha en la que se realizo el servicio. 

Níimero del servicio hasta ese momento. 

Fecha de diagnóstico de gestación e los 60 y 90 dlas, as/ 
como la fecha de todas aquellas vacas que repitieron servicio 
antes de os 60 dfas. 

Las vacas que repitieron servicio antes de los 60 dlas, no se 
volvieron a utilizar para este estudio, a pesar de que estuvieran 
eun dentro del rengo de 2do. o 3er. servicio. 

En el cuadro 11 se exponen las 100 vacas del grupo •e• que se utl'lizaron 
como grupo control, estas fueron inseminadas en forma tradicional, con 
fa excepcfón de que en estas no se ut11izo fa Sobrefunde Higiénica, este 
cuadro contiene los mismos incisos que fueron tomados en cuenta para 
la elaboración del registro de el grupo •A • (cuadro 11 

En el cuadro •e• s1.1 muestra el total de vacas que fueron utilizadas en 
este estudio con el uso de fo sobre funda higiénica, así como la subdivisión 
de estas en cuanto al níimero de servicfos, To., 2do., o 3er. servicio. As/ 
mismo, se especifica el número de anime/es que se consideraron 
gestantes después de 60 a 90 dlas, sin haber presentado durante este 
lapso signos de celo, y por íiltimo se considera a aquellas vacas que 
repitieron servicfo antes de los 60 dlas post-servicio. 
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El cuadro •o• muestra el total de animales que fueron utilizadas en este 
estudio sin el uso de la sobrefunda hlgl6nica, el cual contiene los mismos 
incisos que se especifican en el cuadro •e•. 
Al comparar los cuadros •e• y •o• nos podemos dar cuenta que la 
variación entre el número de animales en forma total y por numero de 
servicios por grupo no es por mas de 1 o 2 animales, lo cual nos permite 
hacer una comparación mas real en cuanto al numero de animales 
gestantes que se obtuvieron en los dos grupos de acuerdo a el numero de 
servicios, habiendo una diferencia total de 17 vacas gestantes en el grupo 
de prueba mas que en el grupo control. 

Los cuadros E y F nos muestran la fertilidad obtenida en porcentajes, 
habiendo en total un porcentaje de fertilidad en el grupo de prueba de 
63% y 46% en el grupo control. Siendo mayor la fertilidad al usarse la 
sobrefunda hlgi6nica. En cuanto a la fertilidad obtenida en porcentaje de 
acuerdo al número de servicios, fue notorio el aumento de fertilidad, ya 
que en las vacas en las que se utilizo la sobrefunda higiénica el porcentaje 
de fertilidad al primer servicio fue de 66.66% mientras que en el grupo 
control se alcanzo solo el 47.82%, las de segundo servicio con 
sobrefunda higiénica la fertilidad fue de 57. 14% y en el grupo control fue 
de 42.42% y las de tercer servicio con la sobrefunda hlgi6nlca fue de 
65 % y en el grupo control de 4 7. 61 % de fert/l/dad. Cabe hacer notar que 
en el grupo de tercer servicio, cualquier aumento que se de es bueno, por 
considerarse estas como vacas repetidoras. 

Se realizó la prueba de ji cuadrada para probar si el uso de la sobrefunda 
hlg/6nlca era dependiente o independiente para quedar gestante, 
comprobAndose que existe dependencia al usarse la sobrefunda higi6nlca 
(p > 0.05/ al quedar gestante. 
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CUADRO/ 

VACAS INSEMINDADAS CON CHEMISSE 
.--un U.: UA UI: 

VACA IDENTlFICACtON FECHA DE NUMERDDE OESTACIDNA • DELA VACA llEll\'IClO 8ERVICl08 eootAS 
1 •-aa-• 22-04-tQ 

"' 112-08-N aa-04-aa 
21-o=a-ea ::tS-04-92 

4 ,_ 23-0Q-IG: 23-04-IQ 
5 1"8 23-02-92 2 23-04-92 

104 ae-oa-• 1 ae-04-IQ 

""' a-oa-• M-04-N 
m n-oa-ta 1 29-04-ta 

"'' 29-02-112 . 29-04-IQ: 
10 ,,. OJ-03-IQ 2 0.)-06-tQ 
11 122 04-03-12 1 04-m-12 ,. .. 01-o:s-ea 07-06-IQ 

" 
,.., 14-0:l-IQ: • 14-06-IQ: 

14 
~3 

17-o:i-IQ f--~ 17-06-IQ 
10 11-o:.-IQ- 17-0l-IQ 

" " •-os-• 2 22-0l-IQ 
17 100 22-0S-H 3 22-06-92 

" 
., 27-0S-N " te-04-N 

" 76J 17-0J-IQ 1 27-06-tQ 

"" ... 17-03-IQ •H 17-0l-N 
21 .., OQ-04-IQ 02-08-IQ 
u OQ-04-• • oa-oe-N 
23 547 02-04-92 2R 29-m-v2 

OQ-04-M OQ-09-1111 
OQ-04-• •A 1J-06-t.2 
o:t-04-IQ 03-08-912 
03-04-IQ IR U-06-IQ 
CrS-04-• 03-0l-M 
OJ-CM-M IR 27-04-811: 

;;, 03-04-- ' Oil-Ol-IQ 

' 
.., oa-M-M , 03-0l-IQ 

04-0t-112 , 04-0l-N 

"" 04-04-• >A a-<111-• 
ll4 318 04-04-92 1 08-UD-92 .. .... oe-04-M A 12-0l-IQ ... """ Ol-Ot-IQ • 06-0l-tQ 
37 021 09-04-1111: >A 17-0l-IQ ... -· Ol-04-IQ ' Ol-Ol-lr:I 

"" 
,,.. Ol-04-• >A 03-0l-tQ 

40 110 07-04-92 1 R 04-m-e2 .. .. 01-04-• . 01-0t-IQ 
42 ... OP-04-IQ >H 17-'":¡¡--
~ .... 01-04-IQ 01-oe-• .. .. , oe-04-ICl z 08-Qlll-N .. .... oa-04-M A 29-04-M 
48 316 09-0il.-92 1 09-0lll-82 

,_~ .... 08-04-M 3A 01-oe-ea 

"" 09-04-tra A oe-oe-ea 
49 ... 08-0rl-to 1 oe-ot-ea 

"" .. , 10-04-tra to-oe-eo 
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VACAS INSEMINDADAS CON CHEMISSE 

FECHA DE DX DE 
YllCll IDENTIFICllCIDtl FECHllDE NUMERO DE GEBTACIONll 

# DI! LA VACA IEAVIC.O 8EA'Act09 eo DIAS 

• 

.. ., .. .. 
61 ., 
.. .. 
.. 
D> 

" 

Ml 10-04-11 10-oe-92 
4111 10-04-9'1 ~A 01 -OS 1112 

11-04-• 2 11-08-flQ 
11 11-o-6-IA 3 11 Oll-92 
&42 13-04-82 1 13-08-92 
1u, U-04-IQ ;, U-OS-IQ: 

U-04-IQ 1 R 02-06-02 

1~ 11-04-Cllil 1 R 00-05-~ 

IHI 11-04-IQ , R 07-05-t:z 
&O 115-04-92 2 16-08-92 

141 \1-04-N 1 fl 0!5-0l-11'2 

u 24-04-• 2 24-0S-OQ 
;x ae-04-111 1 sa. 11-oe-ea 

,__~~+--·----~-~'~;;;.+~·~-~ .. ~-~·"'--._ ___ .._~.__~ .. ~-~ .. ~-"'ta,__~ 

Wi :=::: A ;:::::=--
>--in-+-----;tt-~:'-'-::'"'-:-":"--<----r---+--~:~:~::~:'°"::::. 

~-~-- ~M ~-Ql,-N 

15" 07-~-· 2 07-07-IQ 
..... , 07-oa-IQ 1" 01-ot-M 
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CUADRO 11 

VACAS INSEMINADAS SIN CHEMISSE 

VACA DEHTIFICACION fECHll DI! NUW!AODE '28-r'AciOÑA 
ti .- .&.VACA# ---~~ &En-'"'10 .. DIAS 

718 :ta-OQ:-14 22-04-92 
22-oa-112 22-04-N 
22-0Q-N R 20-0l-N .. 1:)-0Q-IQ H Ol-04-N 

"' a-02-ai 23,-04-92 
29-CQ-IQ 1R 30-03-DQ 
ae-02-eo R 21-0l-N 
n-OIZ-911 R 21-00.-IQ 
29-0Q-tQ • 18-03-IQ 
03-0:i-IQ " 26-0;)-tQ 

---¡ 04-03-tQ " 28-03-112 
07-03-tQ ~ 01-0l-N 
U-O;)-~ 14-06-IQ: 

14 17-02-IQ IR 14-o:l-IQ 
1 11-02-ea R 07-04-IQ 

22-03-IQ: 22-06-IQ 
22-0)-tQ H 11-04-IQ 
27-0l-112 IR 14-04-N 

a -un-tQ 
a?-Ol-112 01:7-0l-tQ 
OQ-04-IQ 2 02-oe-1111:2 
OQ-04-N IR U-Ol-N 
OQ-04-IQ OQ-oe-ea 
OQ-04-tQ 02-oe-N 
02-04-112 '" 10-06-"2 

:::::-- .. ta-08-tra 
1 03-00 112 

>---119 
Mf N-04-9'! IR .. 04-.. 

()l-()4-IL' , 03-0S-IG: 
03-04-tQ :r;r-1---'-:z?.;o.-IQ-
Ol-04-N v-oe-N 
04-04-N R :M-04-IQ 
00-04 .. 1 oe-os-N 
Ol-04-IQ 3 Ol-Ol-9Q 
Oit-04-112 2R ta-oa-ea 

1 (111-04-92 oe-oe-N - ,-··~--.. 06-04-8:2 ·r- to-04-812 

--,1 tJ&-04-triil -oa=Dl-N-
C)l-04-N IH H-04-W 
01-04-N ,,..--o.-or--.a-
07-04-IQ , 01-oa-.a-
01-04-112 -.. U:-Ol-W 
07-04-IQ 2R 22-0l-IQ 
oe-04-IQ 1 oe-oe-ea 
09-04-N IH -e~ 0.--0ll-lll • 
ha- o.t-IQ R 04-Ól5~ 

4 ;¡ 0.··04-M: 21' OQ-06-IQ ,., oti-0'-112 ------{~ ot-00-M 
11[ Ol-04-tra -oe-oe;-Ñ-

22 



VACAS INSEMINADAS SIN CHEMISSE 

VACA DEHTFICACION FECW. DE NUIERODE 
8ERVIC10 # _, • • VACA # .-..ut.CJO 

51 

.. 
57 

"" .. 

T.l ,. 

37 10-04-92 1 R oe-oe-~ 
10-04-llQ zR to-oe-ea 
11-04-92 1 A 06-0&-Ñ 
11-04-""1 2 u -oe-9".a 
u-04-tia 1 n-oe-oa .. U.-04-tr:z- R :26-Ge-llQ 

14-04-t::a z 14-0IJ-va 
U-04-VQ 3 14-09-8'1 
115-04-112 JR 14-04-tQ 
1e-04-tra 2 H-Qfl-12 

10-C.-IQ ;,i:" lu-011-N 
tM 622 11-01-.a "" 04-oe-oa 
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CUADROºC" 

GRUPO "A" O GRUPO DE PRUEBA 

VACAS INSEMINADAS CON CHEMISSE 

1 

NUMERO HUMERO DE VACAS 
DE GEST,..NTESA LOS 

DESCRll'QON VACAS 60Y90DIAS 

T olal de vacas utlizad111 para eslB estu:lio 
Ull-1• soore!unda hlgilinica. 100 

Vacas inseminadas de priner servick> con 
Ctemlsse. 45 :io 

Vacas inseminad as de segundo servicio con 
Ctoem&se. 35 20 

Vacas inseminadas de IBrce r sel\'icio con 
Ctemlsso. 20 13 

Tolal 100 63 

HUMERO DE VACAS 
PUE REPITIEfl>N SERll 

ANTES DE 60 DIAS 

15 

15 

7 
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CUADRO•[)" 

GRUPO •e• O GRUPO CONTROL 

VACAS INSEMINADAS SIN CHEMISSE 

NUMERO NUMERO DE VACAS 
DE GESTAHTESA LOS 

DESCRIPCION VACAS 60Y 90DIAS 
' 

Total de vacas utlizadas paro ese estudio i 
sin el ..,o do la s<brefunda higiltnica. 

1 
100 

Vacas inseminadas de prfner seMcio con 
1 sin Olemiue. 46 22 

Vacas Inseminadas i:e se91J'ld<> seMcio con 
sin ""'1niose. 33 14 

Va:a insemina::lasde Ercer servicio con 
sin Olemisse. 21 10 

Tola! 100 46 

NUMERO DE VACAS 
QUE AEPITIERON SER\I 

ANTES DE 80 DlllS 

24 

19 

11 

54 



1 CUADllO E 
FERTILIDAD EXPRESADA EN" CON EL USO DE LA BOBREFUNDA HIGIENICA 

l 
DEBCRIPCION VALORACION "DE FERTILIDAD TOT,-.L 

·~---------1~ 18.&8% 
35--------- X O•f•nllldlld 

¡•o<e1n11¡e de lenllidtd oottnldo on "'"do pnm11 """"º 

IPort:entat- de f9rtlllded obttinldo en vacH d• Hgundo HMclO 35---------100% 57.1'% 
j ~ --------- X 01f1rt1lldld 

.... 
0• ferttltd9d 

'¡Forcanta}e d• lertllldad obtenido an vacaa de tercer HMClo 20- - - - - - - - -100' 
13--------- X 

L run11}9 de tart1Hd1d tottJ Oblanldo al utUl.ur la.:;:::-~~al-::lnd~-
l~~lentct ~U .,1ma19a gutantH 

.... 

CUADRO F 
FERTILIDAD EXPRESADA EN" SIN EL USO DE LA SOBREFUNDA HIGIENICA 

IPCION YALORACtON "óE' f'ERfiüóAO fu AL 

Po~•nt•it d9 f'emttdad o~enldo '" v!!ca!I de prtm•rMl~IO •e---------t°'°' 47.&!'W. 
22 --------- X oa renlllt:Jad 

Porc1nt1Je de f11ftilld1d obtanldO en wcu o. Hgunoourvtcio Jl---- -----1~ 42.42% 
1• ........................... X 0.tel'Ultd.:t 

Pote9ntajll de fertlhd1d otmnldoan v1eH de lllrC.r HMckl 21--- - --- --100• C7.l1% 
10--------- X D•l•rtüidlld 

Poreent•le cs. fe!Wdad to1al en v.c• •n IH que no •• utlffm 00 tnlm•• vtmuctot "'"' 
11 tobr1fund1 hlglenlel dí .-ilm ... a QHllRlH 
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1\) 
..... 

80% 

70'llo 

60% 

50'Jo 

40'Jo 

30'11 

20'Jo 

10'J. 

O'rt 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD DE ACUERDO AL 
NUMERO DE SERVICIOS COMPARANDO A Y B 

- GRUPO "A" ~GRUPO ·a· 

PORCENTAJE 

66.66'rt 

PRIMER SERVICIO SEGUNDO SERVICIO TERCER SERVICIO 

NUMERO DE SERVICIOS 



CON CHEMISSE 

SIN CHEMISSE 

PRUEBA DE 'JI' CUADRADA 
CUADROlll 

'~ Ncrnio~ 

65 37 

46 54 

'"º TOT/I; -·= 

100 

100 

·---------
TOTAL 109 91 

H.0.- INDEPENDENCIA ENTE EL USO DE CHEMISSE Y OUEDAFI GESTANTES 

H.1.- DEPENDENCl.t. ENTRE EL USO DE CHEMISSE V QUEDAR GESTANTES 

F.E. BAJO LA DE INDEPENDENCIA 

·"'"'"''""t' '"'JB'. CON CHEMISSE 1001200 100/200 
109 "" 54 5 91 = 45 5 

------
SlN CHEMlSSE 1001200 100'200 

109•545 91 = 45 5 

T OTf<L 109 L. 91 

" 

X • ((F.O. - F.E) /l'.E.) 

X ., (&3-54.5) /s.4.5 + (37 - 45 5) /45 5,. (46 - 54 5} /54.6 + (~ - 45 5) /45 5 

"" 1.33 + '.59 + 1 33 + 1 59 = 5 64 

G.L ~ (C - 1)(R - 1) 

G.L. • (2-1)(2-1) ~ 1 28 

200 
_Jj 



o 

SI X2(. >P.C. RECHAZA H.O 

SI X2(. < P.C. ACEPTA H.O. 

SI RECHAZA H.O. 

SI ACEPTA H.I. 

3.84 5.84 

un itS1S "' DEIE 
2s SAUI ti. JA 111l.11TECA 



DISCUSION 

Se ha precisado que para obtener las mejores producciones fileteas y de 
becerros durante la vida productiva de una vaca, se n~cesita un intervalo 
entre partos de 12 meses aproximadamente, que es lo 'óptimo para tal fin. 

Esto requiere que la vaca quede gestante en un lapso no mayor de 100 
dias posteriores al parto, dentro de este lapso estiln comprendidos 45 dlas 
de descanso que permite alcanzar una involución uterina satisfactoria y 
dejar listo su aparato reproductor para una nueva gestación. 

El método que so utiliza actualmente en ranchos tecnificados es el de dar 
servicio a todos las vacas entre los 45 y 60 dfas después del parto, 
obteniendo un porcentaje de fertilidad de 60% al primer servicio y un 
50% al segundo servicio. (8, 10, 131 

En este estudio se obtuvo un aumento de la fertilidad mediante el uso de 
la sobrefunda higiénica (chemisseJ, obteniendo un porcentaje de fertilidad 
al Ter. servicio de 66.66% y al 2do. servicio de 57. 14%. Estos resultados 
fueron comparados con los porcentajes óptimos mencionados en la 
bibllograffa de 60% para el primer servicio y 50% para el segundo 
servicio, los cuales fueron obtenidos sin haber utilizado la sobrefunda 
higiénica. 

La razón por la cual se realizo esta comparación fue debido a que no :;e 
encontró bibliografla existente relacionada con el uso de el chemisse en 
la prilctica de inseminación artificial, por lo cual los resultados obtenidos 
no pudieron ser comparados con datos obtenidos en estudios relacfonados 
con esta metodoiogfa. 
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CONCLUSION 

De ecuerdo e los resultados obtenidos en este traba/o de tesis, 
concluimos que el uso de le sobrefunda higiénica utilizada durante la 
prllctice de Inseminación artificial, es una alternativa que debemos utilizar 
en forma rutinaria para lograr me/ores resultados en cuanto a la fertilidad 
en el ganado y por consiguiente hacer mas rentable la vida productiva de 
la vaca. 

Sin embargo, cebe hacer mención que se debe tomar en cuenta que no 
solo el hecho de utilizar esta sobrefunda mejora la fertilidad, sino que 
otros factores de gran importancia en reproducción, tales como el buen 
manejo de los animales, la nutrición eficiente, la higiene, la eficiente 
detección del ganado en cefo, el conocimiento y el dominio correcto de le 
técnica de inseminación, asf como el manejo correcto de la pajilla de 
semen, entre otros, deben ser puntos importantes que no se pueden de/ar 
pesar desapercibidos ya que todos estos factores en conjunto, forman la 
base principal de todo éxito reproductivo en cualquier hato lechero. 

No obstante sabemos que es evidente la necesidad de realizar mas 
estudios en relación a este y que estos sean a gran escala y bien 
controlados pera determinar en forma mas concrete la importancia que 
tiene el uso de fa sobrefunda higiénica en la practica de inseminación 
artificial. Sin embargo, desde el punto de vista personal, parece ser que 
le fertilidad que se obtuvo mediante su uso, nos da una idea clara de las 
ventajas que pueden obtenerse y proporcionar un mejor resultado 
profesional el ganadero. 
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