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aeauaen 

L•nda Ayala Moa. Factores a considerar en el establecimiento 
de un programa de insemina6i6n artificial para pequeftos ganaderos 
lecheros del Municipio de Chilpancingo Guerrero. (Bajo la 
direcci6n de MVZ Joel Hernández Cer6n y MVZ Alfonso Baftos 
crespo). 

con el prop6sito de co~;,~er :cÚales son los principales 
factores que determinan el éxito'de .los programas de inseminaci6n 
artificial en bovinos y. particularmente con pequeftos productores 
del Municipio de Chilpancingo· Guerrero, se realiz6 un estudio de 
campo para conocer las,~ondiciones de producci6n de los 
ganaderos. Por otra parte,·.se revis6 en la literatura la 
informaci6n publicada. sobre :.los :factores técnicos más importantes 
que afectan el porcentaje'.de·.concepci6n de las vacas inseminadas. 
El estado de Guer.rero cuenta con una población bovina para el 31 
de diciembre de 1993 de 1 208 137 cabezas. El Municipio de 
Chilpancingo participa con 19 401 bovinos. El fin productivo 
predominante de las explotaciones del Municipio es el doble 
prop6sito, sin embargo en la comunidades cercanas a la ciudad y 
en· el área urbana, donde se concentra el 15 \ de la población 
bovina, la actividad principal es la producci6n de leche. En el 
municipio existen 278 productores de los cuales el 50 t posee 
entre 5 y 20 cabezas de ganado, mientras el 24 t tiene de 1 a 5 
cabezas y finalmente el 25 t tienen más de 20 cabezas. La 
poblaci6n considerada para el programa de inseminaci6n es de 92 
productores los que tienen en promedio 6.8 vacas, que en su 
•ayorla son de raza Holstein. Ningun productor tiene 
identificadas a sus vacas ni llevan un sistema de registros 
confiable. El programa contempla en primer lugar la 
identificación del ganado y la apertura de registros individuales 
de producci6n y reproducci6n a fin de planear el mejoramiento 
genético del hato. El proyecto considera la atenci6n global de 
los hatos a fin de garantizar el buen desarrollo de estos. Por 
otro lado, se analizó el efecto de la técnica de descongelado del 
semen, sitio de dep6sito del semen asi como el momento de la 
inseminaci6n relativo al inicio del estro sobre la fertilidad en 
programas de campo. Se concluye que solo mediante la conjunci6n 
de las mejores técnicas reproductivas y de una correcta 
organización de los ganaderos es posible que los programas de 
inseminación artifical tengan éxito. 
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11. lntroducci6n 

La vaca desde tiempos remotos.'ha propor~ionado. al hombre 

mClltiples beneficios, no solo como_ fuente" de alimento sino 

también como animal de trabajo. 

Hace cientos de al'ios la ·pro~~-c-~t6n de leche era una 

actividad puramente poco a poco se fue 

especializando hasta que la gente' i~i-Ói6 la compra de la misma a 

pequellos qranjeroa. Sin embargo,. lo conseguido en la explotaci6n 

ganadera en tanto tiempo es insignificante en comparaci6n con lo 

logrado en este siglo, qracias al mejoramiento de la 

alimentaci6n, sanidad y al mejoramiento genético logrado mediante 

la inseminaci6n artificial (1). 

El 6xito o fracaso del criador de ganado bovino productor de 

leche esta lntimamente relacionado con la elecci6n del semental, 

en caso de utilizar la monta directa, o bien en la correcta 

elección del semen para la inseminación artificial por medio de 

la interpretación de los datos que forman el pedigree y la 

clasificación por tipo. Un toro de calidad reproductiva superior 

transmite a sus hijos una elevada capacidad de rendimiento, 

conformaci6n f1sica y facilidad de ordefta (2). 

La tecnoloqia utilizada en las explotaciones ganaderas, 

estan muy distant~s de alcanzar el desarrollo que las 

condiciones actuales exigen, esto ocasiona que la eficiencia de 

producci6n de le~h~:·,~~~:¡,,.:ja (l). 

La ins.eínlria'é:ión :·ar.tificial es una herramienta que se ha 

subutilizado '~·¡,·:·:1a:_,'9aniii:ler1a ~acional, du;rante las dos ultimas 

décadas se·ha~:cr~ad~ p~o~r~mas de mejoramiento genético apoyados 

2 



en la inseminaci6n, sin emb_argo los logros han sido pobres. Las 

causas de lo ·ant~rior ~on compleja!:• ~entro· de est~s ~ob~esále el 

hecho de que en estos.progra~~~no --~ .. han_consid.;rado todos_los 

factores. ~ue dete"r~lna~·};' eh:c f~n~Ú p~
0

6á~~~j_~~. ~;, \i:~s ~acas 
~•.,,~.,.?.: .. ,,c.~·:':·,~!·,,,:>.:-, J; .. ·.-'.-,-•-·.,::'?;::\·.--:~7. ___ ~·· .. ;,.,•.,.o.,._,·· .. ,,'. • 

( 14) . ·La ·.inseminac i6n ¡~::sin .. mejoramiento,".de"Y las'· condiciones 
.- . ,_ :'·:. ": ;-_~}'·- ·.:~.-,:_; : ·7;.::·:_ .>:,~~.~~- <i::< .. :·~·~:-.;;_,}.:~.r\::.:',<~·-;'.:·_:;'(i-:~:f;H,"·;:::::.-:¿;::_·-t:.\:? -., .. :~ -~< 

ambientales, de.· a limentaci6n (y .. sanidad : no· aporta~ un·; incremento de 
_ ; --·., . ,. · . :-.:_; ..:· :¿-:~---_·;:.~.--.. -._,¡~:·;;r:·'..f,~~~:2:::{n~t:¿r1~<r;!!D.;,.'. (<~-~~: .. ::;>'~'.-·: :.·-::: · -. 

la producci6n de· leche ( 16). :Frecuente~e~te'.·s~observan programas 

de inseminaci6n en donde n~ .'~e: re~~:n'":{~~-;~~hdi~'f.;nes b~sicas de 

un programa de aeta natu~alez~ ~0~~·::1;,,:·.,·~··1~· ldentificaci6n del 

ganado y la apertura de registro~ :;..;p,;'rióu:;tí:,;;;s (9). 

Dentro de las unidades de· pr~d~~-~1-6n . de leche en M6xico 

conviven sistemas de producci6n ·de diferentes caracterlsticas y 

dentro de estos sistemas se pueden.observar diferentes grados de 

desarrollo; por un lado se encuentran las unidades de producci6n 

intensiva con ganado especializado, basicamente con ganado 

Holstein, estas se localizan en las grandes regiones productoras 

de leche del pala (Torre6n, Edo. de México, Quer6taro, etc.), 

aqui se lleva un programa de mejoramiento genético apoyado en la 

inseminaci6n artificial·. c.;~ semen de empresas extranjeras (1). 

Por otra parte, se tienen'.:'1as unidades de producci6n pequef\as 

muchas de ellas de :·ca·rat~r{~ticias: ·familiares, sin embargo estas 
·o; .. ·,· '"'·''_., 

aportan una p,'opot!.;'i6~'"-~c:;'~;i'id~~able de la producción Uctea del 
. ·.-;~,.-;; >.f"f}i;.:;,/~~~·.:;::.:'>:·; :·x·· .. · .. : · 

pa1s y además genera~ un· mayor nGmero de empleos (1). Estas 
. ) ;''.'< , .• ~.: -

pequeilas empresa.$'' l~·éher~·s ,han' permanecido al mar9en del 

desarrollo tecnolÓglco · y ''párti~liiarmente del mejoramiento 

genético. 



·. 
La ciudad de ·chilpanciii90 contaba en 1975 con 1250 vaca• 

lecheras, donde cada g~~a~ero posee en promedio 9 vacae. 

Actualmente solo queda la ·mitad de ellas. La raz6n de 6eta 

reducci6n obedece a la baja producción de leche, escasez de 

for~ajee, alimentos concentrados caros y los problemas de 

comercialización (7). 

En el Estado de Guerrero se iniciaron los programas de 

inseminaci6n artificial con semen congelado en 1973, se 

establecieron bancos de semen ubicados en Chilpancingo y 

Petat16n. En algün momento hubo gran aceptaci6n por parte de lo• 

ganaderos; sin embargo, estos programas no han tenido continuidad 

y en muchas reqionee del estado desaparecieron (7,8). 

J1Htificaoi6n 

La t6cnica de inseminaci6n artificial posee excelentes 

ventajas en el mejoramiento genético del ganado lechero, sin 

embargo no se ha utilizado eficientemente con los pequeftos 

ganaderos los cuales aportan más del 50 \ de la producci6n de 

leche del pa1s. Las causas de este pobre resultado obedece no 

solo a los problemas técnicos de 6sta herramienta, sino que se 

debe a que en los programas de inseminaci6n no se contemplan 

factores de indole socioecon6mico, tales como la orqanizaci6n de 

los productores, infraestructura de comunicaci6n, 

comercialización del producto final y financiamiento, los cuales 

determinan en muchos casos el éxito de estos programas (l,17). 



111. Objetivo 

Revisar los factores técnicos y socioecon6aicos que 

determinan el 6xito de un programa de inseminaci6n artif ical en 

ganado bovino lechero para pequeftos productores del Municipio de 

Chilpancingo Guerrero. 

JY. ll&teriel f K6todoa 

El trabajo se realiz6 en el Municipio de Chilpancingo 

Guerrero el cual se esta localizado en el centro del Eatado d• 

Guerrero. Se encuentra a una altitud de 1360 metros aobre el 

nivel del mar y el cli•a es semic4lido sub-huaedo con lluvia• en 

verano. 

se elabor6, en primer término, un marco de referencia del 

Municipio de Chilpancilgo Guerrero resaltando los aspectos 

ganaderos, para lo cual se revis6 la informaci6n existente sobre 

las estadisticas agropecuarias. Se anAliz6 la informaci6n 

referente a la comercializaci6n de la leche, infraetructura y 

organizaci6n de los productores. 

Por otro lado, se revis6 la informaci6n técnica publicada 

sobre los factores que determinan los resultados de un programa 

de inseminaci6n artificial. 
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Y. •••ultado• 

S•tudio d• aaapo 

El estado de Guerrero cuenta con una poblaci6n bovina para 

el 31 de diciembre de 1993 de 1 208 137 cabezas. El Municipio de 

Chilpancingo participa con 19 401 bovinos. El fin productivo 

predominante de las explotaciones del Municipio es el doble 

prop6sito, sin embargo en la comunidades cercanas a la ciudad y 

en el 6rea urbana, donde se concentra el 15 \ de la población 

bovina, la actividad principal es la producción de leche. Existen 

278 productores en el municipio de los cuales el 50 t posee entre 

5 y 20 cabezas de ganado, mientras el 24 t tiene de a 5 cabezas 

y finalmente el 25 t tienen m&s de 20 cabezas. 

Caracteristicas de los productores 

El programa de inseminación artificial se implementar& con 

92 productores de leche que en promedio tienen 6.9 vacas cada uno 

(Cuadro 1). Estos productores sen localizan en en area urbana y 

en las comunidades cercanas a la ciudad. La raza que predomina es 

la Holstein y en algunos casos se encuetran vacas Holstein 

cruzadas con ganado criollo. 
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cuadro l. Distribuci6n de ganaderos de acuerdo al n!imero de vaca11 
del Municipio-de Chilpancingo Guerrero • 

N!imero de vacas 
por ganadero 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
15 
20 
SS 
60 

Total 

. NÍl~;;r~ de 
ganaderos 

1 
. 6 
21 
13 
12 
14 

4 
6 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
1 

92 

Porcentaje 

l.O 
.6.5 

22.8 
l4;l 
l3.0 
15.2 
•4.3 
6.5 
1.0 
5.4 
4.J 
1.0 
2.1 
l.O 
l;Q 

Identificaci6n y registro~ 

·poblaci6n de vaca11 
por tipo de productor 

1 
12 
63 
52 
60 
84 
28 
48 

9 
50 
48 
lS 

c40 
·SS 
. 60· .. 

La identÚicaci6n de '-{;,s'·~~¡;·~J.~~ -·los· hatos ea 

::::::;::.::~·:,:~::I~;~~i~~~~~~Jf E~:::::::::: 
aretes de pUstico y ·s,/'~b~~·f~'t·J~-·~;i~'J.;~ro individual donde se 

~~f.~~i~:~~X~~~¡~J;~r:í!i:~:~:::~~~;f :~:~ 
usará para c~~~)~~~~:!J't.:.~;.:'.: . /'. ,·.·· 

Toda la':inforin~ci6n_ de los hatos será manejada mediante el 

programa de~c~mpu~~ci~~·~ara el manejo del hato de pequehos 
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productores (VAMPP Veterinary Automatic Management Productive 

Program) donde se' obtendrán i;:,f~r;_es cada mes lo que permitira 
- ··i ,., 

tomar decisiones 'acerc~;:del n.~-~ejo reproductivo y mejoramiento 
.. ···. 

genético;· 

operaci6n d~1 ·· programa · 

El" 75 ' de los pequeftos. productores de Chilpancingo tienen 

teléfono, no obstante es re~Ómendable diseftar rutas de 

inseminaci6n que consisten en aco~dar con el ganadero para que 

coloque una bandera en un lugar visible de su rancho que sirva 

como seftal e indique a distancia que hay vaca para inseminar. Se 

establecer6 una ruta de inseminaci6n que sera recorrida 

diariamente por el veterinario responsable, 

Este programa esta diseftado para que lo manejen 2 

veterinarios los cuales ser4n directamente responsables, tanto 

del trabajo de campo como del manejo de registros. Por otra 

parte, se contempla un manejo integral de los hatos, esto quiere 

decir que se establecer4 un sistema de aaesorlas para mejorar la 

alimentaci6n, control de mastitis, un programa de medicina 

preventiva. 

Comercializaci6n 

Se propondrá la creaci6n .de un centra de acopio para la 

leche ya que un problema· detectado es la falta de un sistem~ 

eficiente de comercialización. LÓs;ganaderos sel\alan que cuando 
t - .,>,' .•. ¡,- ,,,,.. • ,• 

ellos producen':más:'led:ie·,:_ya; sea'-por e'1 mejoramiento genético o 

por la utilización .<:le: téc~i6~s éricien.te de alimentaci6n: no 

encuentran a· quien ~erderla, por esta· razón, ~i ~e pretende 
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incrementar la producción es necesario considerar los canal•• de 

comercialización de la leche. 

Financiamiento 

El programa aer6 autofinanciable, lo que quiere decir qua 

loa mismos ganaderos pagaran los servicios veterinarios y loa 

gastos relacionados con el aismo. Se propone que el productor 

pague 50 nuevos pesos por vaca ina .. inada (no considera al valor 

dal ••••n pero si loa 9astoa de transportación), si el proqraaa 

se lleva a cabo con 625 vacas entonces ae estar6n insaainando 5 

vacas por dla y al mes serAn 150 vacas, lo que representa en 

teor1a un ingreso mensual de 7500 nuevos pesos. Esto permita 

pagar 2 salarios profesionales y cubrir los gastos diversos. 

raatorea T6aaiaoa que afaataa loa raault••o• •• ua pr09r ... 

•• laaealaaal6a artlfiala1 

Moaento de la Inaeainación 

Le inseminación artificial se programa considerando el 

inicio del estro ya que este es un predictor prActico del momento 

de la ovulación (13). En la hembra bovina la ovulación ocurre en 

promedio de 30 a 32 horas despu6a del inicio del estro, ea 

deseable que antes de que ocurra este evento debe haber una 

población de espermatozoides previamente capacitados en la unión 

dtero tubArica para que ocurra una fertilización exitosa (12). La 

implementación de la IA requiere de una detección eficiente y 

precisa de estros ya que es !recuente que las vacas se esten 

inseminando demasiado tarde o temprano en relación al momento de 



la ovulaci6n (9,12). 

Cuando se realiza la inaeminaci6n temprana •• afecta la 

viabilidad de los espermatozoides ya que estos deberln esperar 

demasiado tiempo antes de que la ovulaci6n ocurra. Bajo eataa 

circunstancias cuando la ovulaci6n se lleva a cabo ya no habrl 

suficientes espermatozoides vivos para loqrar la fertilizac16n 

(13), Por otra parte, si la inseminaci6n ea tardla, es decir 

despu6s de la ovulaci6n, el ovocito envejece; en este caso la 

fertilizaci6n ai ocurre pero el embri6n •• desarrolla 

anormalmente muriendo en los siquientes dlas (12). 

Durante los Qltimos 50 aftos se ha aplicado un esquema de 

inseminaci6n artifical que consiste en que las vacas que son 

observadas en estro durante la maftana se ineeminen por la tarde y 

la• que presentan estro por la tarde ae inseminan en la maftana 

aiquiente (am-pm y pm-am) (5). Sin embargo, este esquema tiene 

desventajas ya que bajo las condiciones de los hatos lecheros 

existe una baja eficiencia en la detecci6n de estros, lo que 

significa que una baja proporci6n de la vacas que deben presentar 

estro en un periodo de 21 dlas (duraci6n de un ciclo estral 

normal) son observadas en calor por el personal de la 

explotaciones (15), adem4s no se conoce el momento en que las 

vacas comenzaron el estro. Asl, cuando las vacas son detectadas 

en estro pueden tener m4s de 12 horas de iniciado este y si la 

inseminaci6n se proqrama 12 horas después es posible que en 

algunos casos se este practicando el servicio demasiado tarde 

afectandose la fertilidad (5,12). 

Informaci6n reciente seftala que el intervalo del inicio del 

estro a la inseminaci6n artificial no afecta la fertilidad lo que 
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indica que el servico se puede, realiza'r, er cualquier momento del 

estro con fertúi'cÍad Íiormál ( 10) >Bajo. las condiciones de un 
;. . -:'. '.: ·' -'·- ; '':" .. ···.- ;· , 

programa 'de éampÓ no ·es~'con'veni;.'nt'e: e'sperar 12 horas para . ,;,·. ,, 

realizar ei ..iervicio,:,· ya que,],~,¡ 'productores no pueden precisar 

en que mo~~nto inició el·. ~~l~:; ~'i ],¡,~; ~écnicos pueden programar 
. ' ! . 

la visita 'a' lit~ ~xpi~taci.;n~~';' poi tal motivo se recomienda 

inseminar ,·en c~alqu~er moment~''d~l estro. 

Manejo de semen 

El manejo del semen es elemental en cualquier programa de 

inseminaci6n artificial ya que el éxito de este dependerá de la 

fertilidad del semen utilizado. Las empresas genéticas que 

distribuyen semen congelado aseguran, de origen, la fertilidad de 

éste y además garantizan una d6sis de inseminaci6n con un nOmero 

suficiente de espermatozoides, el cual depende de la fertilidad 

del semental pero generalmente es de 20 millones de celulas vivas 

antes de la congelaci6n (16). Se estima que entre el 40 a so\ de 

los espermatozoides mueren durante el proceso de congelaci6n y 

descongelaci6n, no obstante los restantes son suficientes para 

lograr la fertilizaci6n; aun cuando una d6sis se divide en dos y 

se inseminan dos vacas se logra una fertilidad igual que en las 

vacas inseminadas con d6sis completa, lo cual tiene aplicaci6n 

práctica ya que en casos de d6sis de toros de precio elevado es 

posible dividirla sin que se afecte el porcentaje de concepci6n 

(16). 

El semen congelado se encuentra a -196 •e, bajo ésta 

temperatura su viabilidad es indefinida, sin emba90 cuando no se 
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maneja el termo de nitr6geno en forma adecuada es decir •in 

identificai6n de los bastones, y estos son expuestos al aire 

constantemente, la temperatura del semen fluctua lo que ocasiona 

que disminuya su fertilidad (12). Garantizar en el tenoo un nivel 

de nitr6geno adecuado asegura que el semen se conservarA 

indefinidamente, sin embargo frecuentemente el nivel da nitr6geno 

disminuye por debajo de m1nimo necesario lo que ocasiona que 

semen disminuya su fertilidad y en algunos casos la llega a 

perder totalmente (4). 

La técnica de descongelado es blsica en un programa de 

campo, frecuentemente los técnicos olvidan el protocolo y 

descongelan como ellos quieren, lo cual afecta la viabilidad de 

los espermatozoides (17). Las pajillas de o.s ml, que son las de 

uso generalizado, se descongelan a 35-37 •e durante 20 segundos. 

Este protocolo es el que mejores resultados ha dado y además es 

práctico porque en los hatos grandes o peque~os siempre se cuenta 

con agua caliente o en su defecto el técnico la puede transportar 

en un terma. 

Una vez que se ha descongelado el semen no debe exponerse a 

los rayos de luz y el tiempo que transcurra del descongelado al 

dep6sito en el útero deberá ser el menor posible (17). 

Sitio de dep6sito del semen 

El semen de debe depositar siempre en el cuerpo del utero, 

éste es uno de los errores que se cometen cuando el inseminador 

no cuenta con experiencia. Los errores mAs frecuentes son el 

dep6sito del semen en el .cervix o en vagina. Existe la creencia 

de que una parte del semen se deberA depositar en el cervix para 
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que sirva de resorvorio y adeaAs se c·apaciten lo• 

espermatozoides. Trabajos recientes (13) seftalan que el verdadero 

reservorio de espermatozoides en los bovinos se encuentra en la 

uni6n uterotub&rica; en 6ate sitio los espermatozoides se 

capacitan y esperan el momento en que ocurrirá la ovulaci6n para 

desplazarse a la ampolla del oviducto donde se lleva a cabo la 

fertilizaci6n (12,13). 

Depositar el semen en el cuerno donde se encuentra el ovario 

que contiene al follculo preovulatorio no mejora la fertilidad, y 

por otro lado si equivocadamente se deposita el semen en el 

cuerno contrario al follculo preovulatorio no se afecta la 

concepci6n (17). 

Fertilidad de las vacas inseminadas 

Este aspecto ea importante por que los resultados depender&n 

también de las caracterlsticas que tengan las vacas que se eatan 

inseminando. Es comQn que los ganaderos crean que la inseminaci6n 

resolver& los problemas de fertilidad de las vacas y esto 

realmente no ocurre; por otra parte también existe la idea que 

con la inseminación se consiguen bajos indices de concepción. La 

inf ormaci6n obtenidad en pr09ramas de inseminaci6n con un nllmero 

grande de vacas indica que cuando se realiza correctamente se 

lo9ran porcentajes de fertilidad similares a la monta natural 

(5). 

El numero de servicios que tienen las vacas al inseminarse 
( 

afecta la fertilidad lograda ya que no será lo mismo servir una 

vaca de primer servicio o una vaca de quinto servicio, en este 
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caso la de primero tendrA mejor fertilidad que la de quinto ya 

que el hecho de que ésta última haya lleqado hasta ese servicio 

indica que tiene un problema de baja fertilidad. Si no se tiene 

cuidado de este aspecto los qanaderos pueden estar seleccionando 

vacas con baja fertilidad a los técnicos lo que proporcionarla 

resulta.dos.pobres (18). 

Las vacas que se inseminen deberAn estar sanas de su aparato 

reproductor, los problemas de ealpingitis, adherencias ovAricaa y 

endometritis afectan la fertilidad y consecuentemente le reatan 

meritas a la inaeminaci6n (4,18). 

Tratamiento hormonales al momento.de la inseminaci6n 

En los últimos anos se ha generalizado el uso de productos 

hormonales al momento de la inseminación, particularmente 

hormonas inductoras de la ovulación, con el propósito de mejorar 

la fertilidad (3). 

De esta forma, se utilizan en forma rutinaria los Factores 

de Liberaci6n de Gonadotropinas (GnRH) y la Gonadotropina 

Coriónica Humana (HCG) al momento de la inseminación artificial 

en vacas con baja fertilidad (3). No obstante que se utilice 

masivamente su beneficio en el mejoramiento del procentaje de 

concepción no ha sido demostrado consistentemente. Existen 

trabajos publicados en los que es aparente que este tratamiento 

mejora la fertilidad significativamente y en otros trabajos no se 

observa ningún incremento de la fertilidad. Debido a lo anterior 

y a su alto costo no se recomienda su utilización al momento del 

servi"cio. 
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VI. Diacuai6n 

En México la inseminaci6n artificial ae realiza en su 

mayoria en zonas templadas y casi exclusivamente en las razas 

lecheras; en estas regiones, se encuentran productores con 

mayores recursos econ6micos y organizados en asociadiones de 

ganaderos, los cuales se preocupan por el mejoramiento genético. 

Sin embargo, la mayorla de los pequeftos productores del pais 

poseen en promedio de 4 a 10 vacas, como ocurre en Chilpancigo, y 

no se encuentran organizados; debido a lo anterior, los programas 

de inseminaci6n producen pobres resultados (11). 

La infraestructura es determinante para el éxito de este 

tipo de proyectos ya que cuando el técnico inseminador necesita 

desplazarse grandes distancias para inseminar una vaca, aumenta 

el precio del servico y por lo tanto el ganadero deberl pagar 

mis, lo que limita el uso de esta técnica. La informaci6n 

proporcionada por los bancos de semen demuestra que las mayores 

ventas de semen se realizan en las ciudades grandes, es decir en 

las ciudades de facil acceso. Asi por ejemplo, de 1978 a 1982 se 

realizaron 5620 inseminaciones en la ciudad de Chilpancingo, 

comparado con 6327 en Iguala y 8442 en Petatl4n (11). 

En México se han llevado a cabo, durante muchos anos, 

programas de inseminaci6n financiados por el gobierno los cuales 

en la mayorla de los casos no han evaluado los resultados debido 

a la carencia de registros confiables. La identificaci6n del 

ganado, si bien es un tema que se revisa en los primeros cursos 
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de cualquier· carrera agropecuaria y especificamente en la de 

Medicina veterinaria zootecnia, no se considera como condici6n 

en establecimi~,.;tó' da'· u,;, programa de inseminaci6n artificial, lo 

que es un 'grave':~;éó1:-;',;l.,ós fi.criicos que han trabajo v trabajan en 
/\:'~ ~ •. ~ .. 1 ~\:~·¡.· .• ~ 

estos· proyectos:;·se,',de~ica·n· ·a· inseminar sin el estableciemiento de 

un criteriod~''"s.;ie'c6"Í:~~'dei s.;mental; generalmente el ganadero 

es el que elige el· tor:o: ~~ ba~e' a sus conocimientos. 
''.' ... ' 

En ocasiones se subestima la capacidad de cambio del 

pequello productor as1 como su·· contribuci6n a la producci6n de 

leche en el pa1s, se llega a creer tambien, que este necesita 

tener mAs vacas para que se justifique la utilizaci6n de técnicas 

modernas de producci6n, sin ·embargo en los paises altos 

productores de leche la producci6n proviene de pequel\os ganaderos 

que en promedio tienen entre 8 y 15 vacas (1). 

Evidentemente este programa deberA tener una adecuada 

organizaci6n de los productores ya que ellos mismos pagaran el 

costo del mismo. Esto es verdaderamente un reto ya que hasta 

ahora, los productores han estado acostumbrados a que estos 

proyectos son financiados por el gobierno y que si salen bien o 

mal ellos no pierden dinero. Es el momento de comenzar a cambiar 

la mentalidad de los productores agropecuarios. 

En este trabajo se presentan los factores técnicos que 

afectan los resulta.dos, de un programa de inseminación artificial 

particularmente i~i<rela~!onados:con.el manejo del semen, 

depósito del semen; · a~'i ~d~~ ;·~,1/lno!"~nto d~ la inseminación (17) , 

Es importante- estable.cer ,·,los. requisitos técnicos de una 

correcta inseminaci'ón:·ya q~e .cad~ ~~o de los veterinarios tienen 
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sus propios criterios; los que en muchos casos no ae apegan a la 

informaci6n publicada sobre este aspecto. El primero de ellos es 

el relacionado 6on la descongelaci6n del semen, existe un 

protocolo que ofrece mejores resultados en fertilidad y consiste 

en depositar la pajilla inmediantamente después de retirada del 

termo en agua a 35 - 37 •e durante 20 segundos (12, 14). Esté 

método es olvidado por los inseminadores los cuales recurren a 

sus propios métodos de descongelaci6n tales como depositar la 

pajilla en la bolsa de la camisa, en la axila y en algunos casos 

la descongelan en la mano; consecuentemente la fertilidad de las 

vacas inseminadas será pobre. 

Por otra parte, se cometen errores relacionados con el sitio 

en el que se deposita el semen lo que está más relacionado con la 

falta de un entrenamiento de los técnicos. En coman que el semen 

se esté depositando en vagina o en cervix y no en el cuerpo del 

Otero, donde se obtienen los mejores resultados (17). El 

reentranam~ento de los técnicos con material de rastro es un 

método que permite corregir estos errores. 

El momento en que se r.eal~za., el servicio relativo al inicio 

del-estro afecta la.:fe~t.iÚd:ad,;. esto ha sido demostrado en 

algunos trabajos (4) ):E~'Yi.'~'~~i-'~~'~te señalar que el esperar 12 

horas después de d~te~~'Zá;)'~i,:~:~Í:ro afecta la fertilidad ya que 
r.> {c(''.;.;)'oJ;',~·':,.·:';_..-.:,·.,·" ' 

en la may6r1a. de los,~casos· cuando la vaca es observada en calor 

ésta puede te.lle~',í:~~~~e.i;;'~6;~s· de haber comenzado el estro. Bajo ,,_ ... ·,., .... 

estas circu.~:~t,t"%~s) s',e esU realizando el servicio en forma 

tardia comprométiendo:.1a .·integridad del 6vulo y en consecuencia 
.·' - '., -

la fertilidad. Es importante que se establezca el criterio de que 

cuando no se ii~nen una buena eficiencia y precisi6n en la 
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detecci6n de calore's el servicio se debe dar cuando la vaca es 

observada el est~o ,.ya: que: mediante éstA técnica se esta evitando 

inseminar en fo;~~ tardla· '(10) • . , ,:,:: . ., ;>· <:~·,';· 

Los faci:~~esi~nt'.~:s·¡~ft~lados ,influyen sobre el porcentaje 

de concepci6n ;d;/~i·~'~ ~~6·~l<ii~~e1Ítill;.'das, .sin embargo existen otros 
·.' . . ' ·.~ , ... :':.t~:~; ~;;:~~'. -~~;ji_~/;::';?;\;~:~}:,.;-~~:?~~;:_:: ,4,:;:;. -. 

que afectan los_~result~dos; gleba.les del programa tales como la 

carencia de··~;~y:~{;'~~·!~J~~'g¡-~e~tificaci6n y registros 

reproductivos .. Y.(ff~~,~~~iti:~-fa~r.~~t~.~}r.<: ..• • 
Se concluye~·que· cualquier'{programa de desarrollo pecuario 

· -·.·_ -~::::><;'~ 1 ,;,/.;~'.,\/:\,_f;;1t\~J;~ys:ti;·,f:'.\~·~·,":-~,(:~,:. -_y;·:· .~( .. _ 
regional como 'en'.';!¡~~-~?\ ~-~.~):,i,~ut,~r;:~.,1~.~~~i.cipio de Chilpancingo 

: - ) :.~ ;;;:·· ~:-_;:,--.,.~ -.:~::- .~'-.:;'.r"'fr~-~-'.';-:\ -~--~·~:~· _'.;;:>.'~;>~?::~:·,. .:;.·,_,. ;·· ·. -. 
Gro. deberll contemplar.Has·:mejorés .conocimientos te6ricos sobre 

las técni,ca~··Ü~ii'iJ~:d~&:{;~;~~';¡~'~~t'~s;,',;elacionados con la 
... •.· .",','.''.;''- ,_~_,:,_-.:··-· .... J·.~ ,.,_-,;_;/· -~-.;::-'.1---~ :;:-,,. :-.-:: ·- ,' >1:; -.-- - -

organizaci6n de": los' productores¡•; a·a1 ·como. la inserción de este 
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