
Ol~b"9 
?e._). 

z_. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de Medicina V eterinaña j Zootecnia 

INDUCCION Y SINCRONIZACION DEL ESTRO EN 
BOVINOS UTILIZANDO ACETATO DE MELENGES
TROL COMBINADO CON ESTROGENOS O PROSTA
GLANDINAS BAJO CONDICIONES TROPICALES. 

M6úco, D. f. 

TESIS DE MAESTRIA 
Que para obtener el Grado de: 

MAESTRO EN PRODUCCION ANIMAL 

Presenta: 

GUSTAVO GARCIA LASTRA 

Alesorea: Luis A. Zarco Quintero 
Andrés E. Ducoin1 Walty 
Oicar • Ortls Gcinúle1 

lii7 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UtDUCCION Y SINCRONIZACION DEL ESTRO DI BOVINOS trrIL.IZAllDO 

ACETATO DE MEL.ENGESTROL. COMBINADO CON ESTROGENOS O 

PROSTAGL.ANDINAS BAJO CONDICIONES TROPICAL.ES. 

Tesis presentada ante la 

División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootécnia 

de 1a 

Universidad Nacional Autonoma de México 

para la obtención del grado de 

Maestro en Producción Animal 

P<>r 

Gustavo Garcia Lastra 

Asesores: 

Luis A. Zarco Quintero. 

Andres E. DucoinQ Watty. 

Osear ortiz Gonzalez. 

México- D.F. 

1987 

i 



RESU11EN 

GARCIA LASTRA, GUSTAVO. lnducciOn y SincronizaciOn del 

Estro en Bovj. nos utilizando Acetato de t1el engestrol 

combinado con E5trOgenos o Prostaglandinas bajo condicione~ 

Tropicales. <Bajo la direccibn de LUIS ZARCO QUINTERO>. 

Con el obJeto de evaluar la inducciOn y sincroniz•ciOn 

del estro en bovinos bajo condiciones tropicales utilizando 

Acetato de Melenoestrol <MGA> combinado con un estrOgeno 

<ECP> o prostaglandina F~ alfa <PGF>, se seleccionaron 53 

hembras hlbridas 

"Catee" y 63 ejemplares Br-ahman de la finca "San Antonio". 

Ambas eKplotaciones localizadas en el estado de Tabasco, 

Mex .. 

Antes de comenzar el estudio en la finca Catee, los 

animales seleccionados fueron clasificados en anestro o 

ciclando, segC&n las caracterlsticas que guardaban 1 º" 
brganos reproductivos al momento de practicarse la 

eKploraciOn rectal. Todos los animales -fueron suplementados 

con melaza de caha durante los tratamiento&. En cada -finca 

los animales se dividieron aleatoriamente en 3 lotes. A los 

del lote 1 y 2 se les administr6 MGA mezclado en la melaza 

de tal forma que consumieran aproHimadamente 1 mg. de l1GA 

diariamente durante 10 d!as. Adicionalmente los animales 

del lote 1 de la finca Catee recibieron 2 mg. de ECP por 

Viit I.l't. en el pri.er dta de trat~miento con l'IGA• y a los 

animales del lote 2 se les aplico 2~ mg. de PGF por via 



I. l'I. al noveno dla de tratamiento con f1GA. En alrlbas fincas 

el lote 3 ~ue el testigo. La detecciOn de celos se realizo 

dos veceB al dla en base a comportamiento ht>1noseKual 

practic&ndose inseminacibn artificial aproximadamente doce 

horas despu~s de la deteccciOn del celo durante los dos 

printl!ros servicios. Posteriormente las hembras estuvieron 

durante 24 dlas con sementales. El estudio tuvo una 

duracibn de 72 dlas. Para el an~lisia de resultados se 

utilizb la prueba de Chi-Cuadrada y prLU!ba e><acta de 

Fisher. 

Se encontrb que, los animales de los grupos tratados en 

la finca Catee tuvieron una diferencia significativa 

<P<0.05> sobre el grupo testigo en la presentaciOn de celo& 

en los primeros 7 dlas de empadre asi como el porcentaje de 

gestaciones obtenidos en este periodo. 

una diferencia significativa <P<O.OS> 

TambiAn se encentro 

entre los grupos 

tratados y el testigo en la presentaciOn de celos en 

hembras previamente clasificadas en anestro para el perfodo 

antes mencionado, evidenciando Asto, tanto el efecto 

inductor como sincronizador de estros del t1GA. 

Por otro lado• en la finca San Antonio ae encontraron 

las mismas diferencias significativae <P<0.05> entre los 

grupos tratados y el testigo en la presentaciOn de celos a 

los 7 y 24 dfas de empadre. Tambi~n se encentro una 

diferencia significativa <P<O.OS> entre el grupo MGA, y el 

MSA-PGF y testigo en el porcentaje de gestaciones a los 



24 y 72 dlas. 

Se concluy• que, por su relativo bajo costo, ~acilid&d 

de administraciOn y eficacia, el MGA solo o en ccmbinaciOn 

con PGF ofrece una alternativa viable par& la inducciOn y 

sincronizaciOn de celos en ganado bovino en el 

hOmedo. 

trOpico 
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l. - lNTRODUCClmol. 

El incr....,,to en la productividad pecuaria en 

nu .. t.ro pal• es una nmcesidad prioritaria dmbido a 1• 

critica situacibn econtnica por la que •• atraviesa y a la 

crecient:.• d---.nda de alt..,,t.as por una pablaci6n hwaana que 

dta a df a •• multiplica. Por lo tanto, es ••t.• un 

compra.i.a in•ludibl• e impost.rgable para quittr1- de una u 

otra far- ••tan ligados a la praducci6n pecuaria. 

Sin duda alguna- la• reQion•• tropical•• de la 

repflblica r•presentan un enorme potencial para 

las demandas de su pcblaciOn. Sin embargo, las 

condiciones ambientales propias de dichas 

satisfacer 

diTlciles 

r1tQian•• 

representan paradOJicament.e un ob•t.Aculo en el desarrollo 

de la producci6n. Por otro lado. em, bien conocido el 

i.-pact.o que tiene la reproducciOn anieal sobre la 

eficiencia productiva y por lo mismo , sobre la situacien 

econt.ica de la empresa pecuaria independientemente del 

prcpOsito productivo de que •e trate. 

En concordancia can lo .-nte5 .-ncicn&do• es un hecho 

COlllPr"ob&dD qua la eficiencia reproductiva en la• 

eMplotacicnes ganaderas en el tr6pico •• en t&r•lnos 

oen.,.•1- ...... nt.e baja (3\5). Por lo tanto. e-9 nec••ario 

eatudi.r alternativas di4erentes de ••nejo que coadyuven a 

incret11e11tar dicha •4iciencia. 
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Una de las causas de la pobre e4icacia que se tiene ea 

la falta de maneJo 

mayor parte de 

caracterizan por 

reproductivo de loa hatos d• crfa. 

las explotacionea en el trOpico 

tener una ganaderfa extensiva y 

La .. 
con 

e11111adre canttnuo, sabre el cual no se lleva control alguno, 

por lo qu• resulta evidente que loa proble--.s inherente• a 

cada individuo no •on detectados a tiempo. A•i puea, •• 

nec.sario concientizar al productor de la nec .. idad de 

llevar a cm.o un adecuado -.nejo reproductivo en su 

ganaderfa. 

Uno de los controles m•• efectivo• para elevar la 

eficiencia serta realizar un solo empadre al aho durante 

los .e... de t1ayo a Agosto puet5 estudioe realizado• en 

diferentes partes de la vertiente del Golfo de l"l@oxico 

muestran clar..-ente que el ~ayor porcentaje de concepcian .. 

en far .. natural ocurre durante esta epoca del afta <3S>. 

Por otro lado, la utilizaciOn de la sincronizaci6n de celos 

es muy conveniente para COfllenzar este tipo de e.padre por 

los obvios beneficios que ofrece, cotM> es el permitir el 

uso de la inseminaciOn artificial en ,..yor e!SCala. Sin 

•..t>arQo, •• conocido que bajo candicion.. practicas d• 

explotaci6n exi•te una elevada proporciOn de hembras en 

anestro al co.ienzo del lftaPadre <64). 

Exi•ten varios CDlftPUestos que Be han utilizado para 

agrupar a la .. yor cantidad de hembra• en c•lo al CDfllienzo 

del 911Padre. El primero en utilizarse fue la progesterana 
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pero resultb ser un m~todo poco pr•ctico debido a que •e 

tenia que &¡>lic.r parenteral111ente por vario• dlas 

consecutivo• <56>. Posteriormente se han utilizado 

progest.•genos s·int!tt.ico& orales entre los que •e encuentra 

el acetato de .. 1enge&trol <t1GA> 9 sin eMbargo. lo• 

tratamientos basados exclusivamente en progeatA9enos tienen 

que ad~inistrarae durante un periodo relativamente larQo 

<14 a 18 dlas>, lo que produce una reducci6n en la 

~ertiltdad debido a efectos del progest~geno en el atero. 

Hoy en dta la• prOQeatageno• •d•inistrados par tMtdio d• 

dispositivas intravaginales o implante auricular en 

cCMtbinact6n con eatrbgenos han detno5trado ser e~ecttvos 

<S6>, sin etnbarQD por el elevado costo que tienen no estan 

al alcance de cualquier productor y mucho .enas se puede 

pen•ar en utilizarlos en un gran nOmero de ant .. les. Por 

otro lado, es probable que la prostaglandina sea hoy en dta 

el producto mas utilizado para sincronizar e•tros, no 

obstante tiene la gran desventaja de no actuar en ani•ale• 

en anestro. De aqu! la necesidad de contar con un sistema 

•encillo, de b•Jo co~to y que 9ea efectivo en •incronizar 

los celos e inducirlo en aqu•~llas hembras que •e encuentren 

en anestro <SB> • 

En e ata 

efectividad 

estrboeno o 

investigacibn Be pretende evaluar 

del acetato de melengestrol cOllbinado con 

prostaglandin& como un metodo prActico 

inducci~n y sincronizacibn de celos. 

la. 

un 

de 



1.1.1.- Sincronizacibn 

particular de _.anejo. 

de estros como una alternativa 

La sincronizacie>n de estros se ha inve•tigado como un 

m&todo para controlar el ~uncionamiento ovArico, con el 

objeto de elevar la eficiencia reproductiva en 

eKplotaciones de bovinos productores de carne (64>. Entre 

las ventajas eminentemente pr•cticas que se obtienen se 

citan l•• siQuiente•• 

- Nacimiento de las crlas en la 6poca del a~o en que la• 

condiciones medioambientales son las mAs adecuadas para la 

lactancia, con lo que se obtienen mejores pesos al destete, 

adem•s de que las crlas tienen una mejor alimentacibn en 

los pri•eros IM!S&S de vida ya que el recurso ~orraje se ve 

beneficiado por la temporada de lluvias <2>. 

- Mejora los resultados de empadre estacional al obtenerse 

un elevado porcentaje de gestaciones justo al inicio de la 

~poca de empadre (~6). 

- Algunos m~todos de sincronizaciOn de celos, 

sincronizar a los animales, son capaces de inducir 

actividad ovArica en animales que se encuentran en anestro, 

con lo cual ea posible servir y gestar durante la época de 

empadre a individuos que de otra 'forma quedart·an sin pretrar 

(40). 

- Se obtienen lotes uni~ormes de crfas, lo que facilitarA 

el •anejo durante el ciclo productivo que tengan en la 

eMplotacibn (25). 

4 



- C09D per•ite programar con antel•ciOn las activid•des • 

realiz~, se optimiza el recurso mano de obr•. 

- Facilita y aumenta la eficiencia en la detecciOn de celos 

ya que la intensidad de los signos de estro es directamente 

proporcional al nCunero de hembras que est~n en calor 

simultaneamente, adem•s de que es posible intensiTic•r l• 

observacie.n de celo& en los tres o cuatro dlaa en que lo& 

animales tratados tienen una mayor actividad e&tral <38>. 

Esto facilita la utilización de la inseminación artificial 

lo que tr•e consigo un mayor avance genf!otico, previene 

enfermedades venéreas y permite tener un nOmero limitado 

de sementales <2.25,56>. 

En el ganado lechero estabulado. se considera que la 

detecciOn de celos es la principal causa de anestro 

Tuncional Es de esperarse que el proble.a se• 

mucho mayor en explotaciones extensivas donde el control de 

los •nimales no es tan esmerado como en el 

Por lo tanto se puede considerar que 

ganado lechero. 

si se desea 

incrementar la ef:iciencia reproductiva en las e>:plotaciones 

extensivas, la implementaciOn de sistemas de sincronización 

de calores es algo imperativo <7,2~,60>. 

Existen varios m~todos de sincronizacibn de estros en 

el g•nado bovino y se dividen esencialmente en tres grupa•• 

M&todos basados en la destrucción del cuerpo !Oteo para 

iniciar un nuevo cicle, 

artificial de la 

métodos basados en la prolongaci~n 

fase !Otea <administración de 
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progeat•genos>, para mantener a loa ovarios inactivos hasta 

que el cuerpo lbteo de todos 105 animales haya sufrido 

regresibn , de tal forma que al retirar el progest•geno se 

inicie el desarrollo folicular en todos lo& animales. Por 

la posibilidad de cofnbinar un agente 

luteolltico con un progest•geno con el objeto de reducir el 

tiempo de administraciOn del progest•geno y asi mejorar la 

fertilidad del estro sincronizado. 

1.1.2.- M•todos basados en la destruccibn del cuerpo l~teo1 

Estos incluyen la destruccibn manual del cuerpo lbteo 

<47>, la aplicaciOn intrauterina de sustancias irritantes 

tales como el yodo que van a ocasionar la liberaciOn de 

agentes luteol~icos endOgenos tS6> y el U•D de cc.npue•tos 

luteollticos como los estrogenos o prostaglandinaa (25>. De 

&atoa, la administraciOn de la prostaglandina F2 alfa <PGF> 

es el m•s pr•ctico y adecuado por ser la PGF la hormona 

luteolltica natural (6) y por tener un costo relativamente 

bajo. A continuacibn se mencionaran de manera m•s detallada 

algunos aspectos importantes de las prostaglandinas. 

Las prostaglandinas son derivados de Acidos grasos que 

se sintetizan a partir de un precursor comOn1 El Acido 

prostanoico o araquidOnico <36,42,~>. Se originan a partir 

de diferente& estlmulos fi6ico-qulmicos y neurohormonales. 

Estos estlmulos transforman al •cido araquidbnico de l• 

meabrana celular en dos lineas principalea de productos que 

son lo• derivados de las lipoxigenasas y de laa 
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cicloxigenasas, est~s bltimas dan erigen a la• series E, F, 

G y H de prostaglandinas <36). 

De las prostaglandinas conocidaa, 1 .. 

"" prostaglandina E <PGE> y la PGF son las mAs importantes 

la·reproducci6n. La PGF es la responsable de la lfsis del 

cuerpo l~teo en la mayorta de las especies do~sticas. 

Ademas tiene acciOn vasoconstrictora y broncoconstrictora y 

ayuda en el transporte esperm~tico <6,18>. Sin duda, el 

e-Eecto que mb.s interesa aqul es su accibn luteol itica, la 

cual se puede utilizar para lograr la sincronizaciOn del 

pico de la hormona luteinizante y del estro 

(21,37,43,52,50>. 

Las prostaglandinas naturales o sint~ticas se usan p.ra 

diversos ~ines, y constituyen la terap~utica de primera 

elecciOn en bovinos para el trata•iento de cualquier 

anormalidad del aparato reproductor que este asociada con 

la presencia de un cuerpo lóteo funcional (9 11 56). 

Por citar ejemplos, 

inflamación uterina, ya 

miometrio 11 

gestaciones 

momificados 

en casos 

patolOgicas 

o macerados, 

la PGF se utiliza en casos de 

sea a nivel de endotnetri o o 

de pi0flletra 11 para 

tales corno presencia 

as! como tambilHl en 

finalizar 

de fetos 

casca de 

ovarios con quistes luteinizadO!S (24 11 31 11 44 11 50 11 :5611 6:5 11 79). 

Tal vez el uso m~s com~n de la5 pro&taglandinas ea en 

el tratamiento del subestro o calor no observado. La 

predi cci On del prOximo celo en un lapso det~min•do de 
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tiempo constituye una Otil les hatos 

lecheros. Se menciona que existen animales que por su 

particular idiosincracia solo son detectados en estro bajo 

una observacibn meticulosa o continua <78>. En diversos 

estudios se ha deaostrado exitosantt!nte la efectividad que 

tienen las prostaglandinas en el tratamiento de los 

subestros. En el ganado productor de carne laa 

prostaglandinas se utilizan para aincronizar en eatro a 

grupos de vacas y obtener as! la& ventajas ya mencionadas 

para la sincronizaciOn de celos (16,24,25 1 26,37,78,81). 

La principal regla para utilizar la PGF es la presencia 

de un cuerpo 16teo funcional en alguno de los ovarios, por 

lo que su aplicaciOn queda circunscrita a animales que 

estl!n ciclando, y solamente actua entre los dlas 6 y 16 del 

ciclo estral, lo cual proporciona cierta ~lexibilidad en su 

uso (62). 

Existen varias modalidades de tratamientos cuando se 

utiliza la PGF como tratamiento sincronizador de estro• 

(16,24, 25,50,56,61,79)1 

--La sincronizaciOn de celos a partir del diagnbstico del 

cuerpo l~teo por vla rectal es tal vez el mA• utilizado. A 

loa •ni•ales que no presentan celo dentro de lo& ocho di•• 

posteriores a la aplicacitm de la PGF se les inyecta una 

Este m~todo es el m~s adecuado ya que 

sola.nente son tratados los ani•alltB que pueden responder • 

la PGF. Sin embargo éste método puede verse afectado por 
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deficiencia• en la precisiOn del diagnostico del cuerpo 

luteo (16,31,3S,b5). En ganado europeo se ha reportado 

que entre un lS y 20 X de los animales seleccionados para 

tratamiento por hab&rseles diagnosticado un cuerpo lbteo 

por palpacibn rectal, no tienen concentraciones elevada& 

de progesterona, lo que indica que no tienen en realidad 

un cuerpo !Oteo funcional (69). En el oanado cebo el 

porcentaje de error aumenta a un 24 Y., de aquf que se 

puedan tener casos particulares de mala re9puesta <84>. 

- Cuando no es posible palpar a las vacas antes del 

trata~iento se utilizan el aplicar dos inyecciones de PGF 

aplicadas con un intervalo de 10-12 dlas entre ellas. 

Con •sto se asegura que vacas que estén 

ciclando tendrAn un cuerpo lóteo 

de aplicar la segunda inyecciOn. 

.funcional al 

Este método 

buena sincronizaciOn, aunque hay que evaluar la 

costo bene~icio del tratamiento t16>. 

- En otro m~todo se detectan calores y se dan 

mamen.to 

da una 

relaciOn 

servicios 

durante los primeros cinco dlas del programa, en el sexto 

se aplica la PGF a los ani~ales que no han mani~estado 

estro. Este es un método conveniente de superar el hecho 

de que las vacas entre el dla cero y cinco del ciclo 

estral no responden a las prostaglandin•• <16>. 

En general se ha notiTicado que el ~Btro es detectado 

dentro de los primeros 5 dias posteriores a la aplicaciOn 

de la PBF en un 7~-BOY. de la• h•mbras tratada• que se 

encuentran ciclando <25>. Sin e.t>arQo en muchos casas 
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solo un 40 o ~ ~ de las he~bras tratada• son detectadas 

en estro. ~sto es debido general•ente a deficiencia• en 

la deteccibn de estros (68). Cabe considerar que el 

intervalo entre la aplicacibri y el celo, depende de 

diverso• factores• 

- La etapa del ciclo estral en que se encuentra el ani•al 

al ser tratado tiene una influencia directa sobre la 

respuesta. Se ha visto que se tiene un mejor resultado 

cuando la aplicacibn se lleva a cabo en los pri.eros 

dlas del dieatro, que cuando se hace a mediados de 

6ste. Esto probablemente ocurre porque en el primer 

caso existen mAs +ollculos que a la mitad del ciclo, y 

al lisarse el cuerpo 1 Clteo, no entran en regresiOn, 

sino que 

grado de 

real izar el 

continuan su desarrollo < 16 11 57, 65, B::S>. El 

desarrollo folicular presente en los ovario& al 

tratamiento afecta el intervalo entre éste 

y el estro independientemente del dla del ciclo en que 

se realize el tratamiento (92). 

- Aunque no e~ muy notorio se ha visto que las vaquillas 

responden m•s rApido que las vacas <57>. 

- Tambi~n se ha visto que las vacas lactantes tienen una 

menor respuesta al tratamiento <57). 

- La respuest8 ~1 tratamiento y posterior fertilidad varlan 

de acuerdo a la época del ano, siendo especialmente pobre 

cuando las condiciones ambiental@• son adversas (57>. 

- De snanera 

explota.el enes 

similar, el manejo que 

es determinante. Se han 

se lleva en la• 

observiado pobre• 
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resultados cuando el ganado se encuentr• en 

tensiOn y mala alimentaci6n <25,65>. 

estados d• 

Una de las principales razones que se tienen para 

elegir a las prostaglandinas para sincronizar estros, 

radica en que la ~ertilidad posterior a la aplicaciOn es 

normal, como lo demuestran los grupos utilizados CDllK> 

testigos en diversos estudios (31,44,50,61,62,79,B7). 

Por otro lado, cuando se utiliza la PGF en ganado cebo, 

los resultados pueden no ser los esperados, como serf• 

el tener entre un 75-SOY. de hembras de razas europeas en 

celo en las 96 horas posteriores a la aplicaciOn de la PGF 

El problema principal parece radicar en 1• 

caracterlstica conducta estral del ceb~. Para ejemplificar 

se puede citar que en estudios con observaci6n continua de 

calores complementados con palpaciOn rectal o medición de 

niveles de progesterona circulante• se ha visto que entre 

un 26-46X de los animales tratados presentaron estro 

silencioso 

intensidad 

67, 84). Otro +actor es la menor 

y duracibn del celo en este tipo de ganado, 

traducido ~sto como menor n~mero de montas y otros signos 

eatralea y su duracibn Sin 

embargo. cuando se cuidan estos detalles. se intensi+ic• l• 

observación de calcres y se utiliza la tnseminactOn a 

tiempo +ijo. los resultados obtenidos pueden ser similares 

a lo• del ganado europeo (21•25.48>. Es rec:Ofltendable 

revi•ar por palpaciOn rectal a las vacas que no han sido 

reportadas en celo en el cuarto dla postrata•iento. Y• que 
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es posible detectar el estro por c•nabios en los 6r9anos 

reproductores aunque no se haya observado conducta estral 

C6B>. 

Acerca del momento mAs oportuno para 

servicio despu6s de la administraciOn de la 

realizar el 

PGF, existen 

arQutnentoa controvertidos. 

varias horas despu~s de 

Se ha de•ostrado que transcurr~ 

la inseminaciOn para que los 

espermatozoides alcancen el Ampula en el oviducto, que es 

donde se lleva a cabo la ~ertilizaciOn, ademAs, tran•curren 

de 6-8 her•• para que ••to• lleguen en cantidad suficimnte 

hasta el istmo, en donde se almacenan y aseguran una buena 

fertilidad. Asf pu~s, la inseminación debe darse de 6-12 

celo para que los 

espermatozoides alcancen el sitio blanco y sufran los 

cambios necesarios <capacitacibn> para poder e~ectuar la 

~ertilizaciOn del bvulo (7,13). Se ha sugerido que los 

animales que a las 72 horas posteriores a la aplicaciOn del 

tratamiento no han presentado celo, deben inseminarse con 

uno o dos servicios entre las 76-94 horas posteriores a la 

administraciOn de la PGF <21 1 25,37s43s~7.7B.B7>. Algunos 

autores consideran que en el ganado cebd este intervalo 

puede resultar tardlo, por lo que sugieren que la 

inseminaciOn debe hacerse entre las 60-70 horas posteriores 

a la aplicaciOn de la PBF (38 1 66). 

A pesar de 

utilizando PGF 1 

las ventajas de sincronizar 

existe una desventaja 

cal ore• 

que e• 
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particularmente importante en ganado productor de carne y 

mAs adn al tratarse de ganado cebd y sus hfbridos. Dicha 

desventaja consiste en que la PGF solamente es capaz de 

sincronizar ani·male• que est:ian ciclando, 

de inducir la ciclicidad en animales 

pero no es capaz 

en anestro. Al 

realizar empadres con ganado cebd en el trOpico mexicano se 

ha encontrado que un porcentaje elevado de los animales no 

est•n ciclando al inicio del empadre (64). Esto ha sido la 

causa principal de los pobres resultados que se han 

notificado al realizar eMpadres basados en el u!iO de la PGF 

(63. 67). 

Por ~sta razOn, a menos que se tenga la certeza de que 

la mayorla de los animales estAn ciclando, es conveniente 

utilizar m~todoe capaces de inducir ciclicidad CSO>. 

Dichos m~todos 

progestAgenos. 

se basan principalmente en el uso de 

1.1.3.- M~todos de sincrcnizaciOn basados en la utilizaciOn 

de progestAgeno&. 

Tal vez la principal ventaja que 

progestercna o los 

aplicarse en vacas 

progestAgenoa sintéticos 

en anestro9 una vez 

ofrece 

es que 

retirado 

la 

al 

el 

progest•geno 

liberacibn de 

comienzan a 

se p,.oduce un "efecto de rebote" aobre la 

gonadotropinas, con lo que muchaa vaca5 

ciclar EstoB m~tados consi•~en en la 

admini•traciOn del tratamiento con las hormonas mencionada• 

du,.ante el tietmpo suficiente para per~itir la regresiOn 
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natural del cuerpo 16teo de todos los animales tratados, lo 

cual ocurre en un lapso de dieciocho dlas. Conforme los 

cuerpos lOteos van sufriendo regresiOn, la 

retroalimentaciOn negativa que ejerce el progestAgeno sobre 

la liberactOn de gonadotropinas impide que algOn folfculo 

complete su desarrollo y ovule. Una vez que se retira el 

los follculos de todas las vacas completar-•n 

su desarrollo en forma sincrbnica, 

eatro sincronizado (16,94>. 

con lo que se tendr• un 

Exiaten mucho• progestAgenos que se han utilizado con 

este objeto, utilizandose por diferentes vlas de 

administractOn <intramuscular, oral, vaginal y subcutanea>, 

destacando entre otros el progestAgeno utilizado en eate 

estudio, el acetato de inelengestrol. 

Este compuesto conocido como MGA es un esteroi de 

sintt!ttico 

entre las 

di ferentets 

que se utiliza oralmente en diversas especies 

que tiene que 

fines 

se incluye eal ser humano y 

que 

Por su 

se mencionarAn en su oportunidad 

estructura <17-acetoxy-6-methyl-

enepregna-4,6-diene-3,20-dione> <20,30) ea conaiderado como 

un pr-ooestAgeno. 

EMisten otros progest•genoa de similar estructura 

qui•ica que han sido estudiAdos en bovinos y que han 

probado su eficacia para sincronizar estros cu•ndo se 

administran por vla oral, entre ello•1 el acetato d• 

medroxyprogesterona (l"IAP> • el cloaracetoKyprogeaterona 
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<CAP> y el MGA. E5te ~ltimo ha probado ser el m~s potente 

<2~). Por ejemplo, el MGA por otras v1as es de 2-4 veces 

mAs potente que el MAP y por v1a oral, 

(30,69,93). 

300-900 veces mA• 

La dosis mlnima e+ectiva para suprimir el celo en 

rumiantes es de 0.2~ mg/dla (93>. Tambi~n cabe mencionar 

que ~stos son los ~nicos animales en que el MGA es efectivo 

en dosis menores de e.o mg/dla (95). Esto indica que el MGA 

se absorve bien por el tracto gastroent~rico de los 

rumiantes y no es degradado, inclusive, se sugiere 

hipot~ticamente que los microorganismos ruminales le 

con4ieren una mayor potencia en 5U acciOn <93). 

En general se considera que 

sintéticos siguen la misma vfa 

los progestAgenos 

metab6lica que la 

progesterona, o sea, una vez absorbido• se unen a protelna• 

plasm•ticas como la alb6mina. y en menor grado a la 

transcortina y son llevados hasta sus Organo• blanco por el 

torrente sangulneo. La eMcreciOn •e lleva a cabo 

principalnaente por vla renal y heces (36). En hu•ano• el 

porcentaje de la dosis excretad• en orina y heces fluct6a 

entre 44 y 87% siendo el prc .. dio de 74X. Por otra lado, la 

vida .edia d•l producto ••de 3-S dlas C20>. Por lo• 

resultados obtenidos en loa diversos estudios que .. han 

realizado, ea probable que la vida lftltdia del ttBA sea ..nor 

en los bovino~, ya que se ha visto que la eMpresi6n del 

c•lo ocurre al segundo o tercer dla d• hab•r suprimido el 

tratamiento. Aunque el mecanismo de acct6n del MGA no est& 
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completamente definido, es aceptado que actOa •obre 1• 

unidad hipotalamo-hipOfisis, ya sea condicionando una 

stntesis inadecuada 

adenohip~fisia el 

de GnRH o bien, bloqueando en Ja 

estimulo de liberacibn de la• 

gonadotropinaa. Consecuentemente al no liberarse 6stas, 1• 

ovulaciOn se retarda <2,3 9 36,74>. 

En el ser hu•ano promueve la prolifttraciOn 

endometrial, mantiene la preNez evitando la muerte temprana 

del embriOn, tiene efecto antinflamatorio e induce tambi6n 

el sangrado menstrual. Por inhibir la ovulaciOn y retrasar 

la menatruaciOn se usa también como anticonceptivo (30,36>. 

En bovinos las alteraciones en los niveles hormonales 

durante el tratamiento con MGA van a dl!pender 

principalmente de la etapa del ciclo estral en que se 

encuentra el animal al comienzo del tratamiento, asf como 

de la duraci6n de éste. Sin embargo, la mayorf a de los 

estudios coinciden en que existe un nivel fluctuante de 

progesterona circulante que tiende a disminuir confornte 

av•nza el tratamiento, siendo ~sto paralelo a la regresi6n 

del cuerpo 16teo <27). Una vez ter~inado el trat•miento la 

progasterona disminuye 

niveles propios de 

aun m~s, 

la ~ase 

hasta situarse en loa 

~olicular del ciclo 

Por otro lado• el nivel de 

estrOgeno• se mantiene bajo al principio del tratamiento Y 

conforme Aste avanza, comienzan a elevarse, disparAndoae 

una vez que es retirado el HGA 
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Finalmente. nl la hormona follculoestimulante ni l& 

prolactin• parecen ser influenciadas por el MBA, no asf la 

hor.an• luteinizante que disminuye en sus niveles 

circulantes Y· su~re un pequefto increJnento a nivel 

pituitario lo que indica que no esta siendo liberada 

(961 9311 9S>. 

En diver•o• estudios en que se ha utilizado "6A1 se ha 

visto que exi•te un increa.ento en la actividad folicular 

de los animales tratadDB ya que en un gran porcentaje de 

ellos existe un folfculo caracterfstico que 

mide ••• de 1~ ~m. esta particularidad 

generalmente 

•• bastante 

consistente pues es detectada aOn en hembras que al 

comienzo del tratamiento no pre&entaran ninguna estructura 

ovArica <261 29,591 94 1 9~>. 

Es importante sehalar que el MGA es un producto seguro, 

aun cuando se sobrepasen por mucho las dosis recomendadas y 

se suministre por largos periodos inclusive durante varias 

lactancias consecutivas, no se prementan efectos adversos 

<9ell • Tiene la peculiaridad de no excretarse en la leche y 

de no afectar la c.omposiciOn de la misma (8). Tampoco se 

han observado efectos detrimentales en las crlas de 

animales tratados con este estercide, aun cuando el 

tratamiento se haya dado en diferent99 estadios de la 

gestacibn ct,11,23,30,58,76). 

En el Qanado de carne en estabulacibn se utiliza para 

aumentar la eficiencia alimentaria e incretMtntar la 
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ganancia de peso (94>. A eMcepciOn de la yegua, el ttGA 

suprime el estro en las demAs especies domésticas (10,30). 

Varios estudios d..uestran que el uso de este esteroide 

incrementa la productividad de las explotaciones cuando se 

utiliza en ~orea rutinaria en el posparto te.-prano, pues 

aumenta la e~iciencia reproductiva <14,15,60,70,72,93>. 

Tambi~n ha sido eficaz en mantener la gestactOn en hembras 

ovariectomizadas <9S>, o bi~n, en aquella• a las que •e lee 

ha inducido wl parto, el cual ocurre un• vez retirado el 

MBA (34>. Tambi&n ae ha visto que cuando se utiliza a~o con 

aNo disminuye el nOmero de desechos por causa reproductiva 

(11,12,60). 

El pr"incipal uso que se le ha dado al MGA en la 

reproduccibn bovina es como trata•iento para inducir el 

celo en vaquilla& prepOberes, vacas repetidoras y en 

anestro, en donde se han obtenido resultados satisfactorios 

(5,49,72>, asl como para sincronizar estros 

<5,10,23,27,29,49,54,B3,B6,93,95). 

Cabe mencionar que existe gran variación en la 

sincronizaciOn del celo después del tratamiento con MBA. 

Por eje.ple, en 15 estudios realizados, el porcentaje de 

calores exhibidca durante los 5 dla• postericree al 

trata~tento variO desde un 39~ hasta un 95Y. y durante los 

20 dtas posteriores al tratamiento el porcentaje de calores 

vario de un SOY. a 100Y. (95>. Es facilmente comprensible 

que existen diversidad de factores que influyen en l• 

expresiOn del celo como respuegta al trata~iento. Entre los 
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princip•l•• factores se encuentran los siguientes• 

- Duracibn del tratamiento• Es tal vez el ~actor que m•s 

influye, se pultde enunciar CDlftD regla que, a .. yor 

duraciOn del tratamiento, mayor sincrontzaciOn, sin 

embargo, ntenor- es la fertilidad en el estro sincronizado. 

Visceveraa, a •enor tiempo de tratamiento, menor 

sincronizaci6n pero mayor fertilidad CS4,B3>. 

- Etapa del ciclo estral en que se encuentra el individuo 

al comenz•r el tratamientos Dicha caracterlstica estA 

estrechamente ligada a la anterior. Aunque existen 

discrepancia• al r•sp.cto, se acepta que loe animales son 

sincronizados en for•• ••• efectiva cuando al ca.enzar el 

trata•iento se encuentran en la fase tatea del ciclo estral 

<27 11 49>. Por otro lado, cuando hay ovulaciOn durante los 

prt meros 

despuAis 

- Especie1 

df•s del tratamiento, la 

del tratamiento se retarda 

exprestOn 

(95). 

del celo 

Aun cuando los tratAmientos con progest&genos 

h•n sido utilizados eHitosamente en ~Qn ~ªy~y~ y ~º~ 

iod!sya, se ha notado de manera consistente que los 

se9undos tienen una •enor reeputtSta al trat.a•iento. Es 

prab•ble que aqul·teno• un papel i-.portant• la marcada 

••tactanalidad que presentan la razas cebuinas y sus 

hlbridoa <2,3,26,53). 

- E•tado lact•cional1 Se ha visto que las hlHftbr•• lactante• 

t.19".n fft9nor respuesta al trata•iento. Esto •• i19Portant• 

en el ganado productor de carne, y al igual que en el 

punto anterior, las ejemplares cebuinos tienen una pobre 
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respuesta debido al profundo anestro lactacional que 

sufren C31 10,S3). Por lo tanto se reco•ienda el de•tete 

o bien. el a•amantamiento controlado antes de 

cualquier pro;ur.,.a para esperar mejores reaultados 

(16,SS,71>. 

- Condicibn ftaica1 Como es de suponerse, el estado 

nutricional y de carnes que guarde el animal antes de 

es preponderante al igual que •u 

salud sabe que lo• ovarios de 

animales aubali~tados son sensibles a los ••teraidea y 

(22>, por lo que ea posible inducir el 

estro en estos individuos, sin embargo la fertilidad no 

aumenta y es com~n que loa animales regresen al estado de 

ane•tro que guardaban anteriormente <53>. 

Por otro lado, aparte de la vartaci6n en la respuesta 

al tratamiento, la principal desventaja que 9e tiene al 

usar los progest•genos, es la baja fertilidad que se ha 

observado a primer servicio 

,54,~7,~9,74,86,91,9~>. Para citar qu6 tan grande es la 

variaci6n que se tiene, baste mencionar que en una revisi6n 

de estudios donde se utiliz6 MGA, el rango de fertilidad a 

printer servicio vari6 desde un 2:5Y. ha•ta un BS~, siendo el 

pra.edio de 42~ <93>. Ahora bien, talabi6n •e menciona qua 

despues de dos servicios el 82Y. de los animales tratada• 

hablan concebido, por lo que se ha visto y se encuentra 

' bien establecido que la ~ertilidad a segundo servicio no •• 

afectada por.el tratAmiento (93). 
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Alguno• autores consideran qua 1• baja fert~lidad que 

se tiene se asocia a un desbalance horft)Oflal ocasionado por 

el aumento de la actividad folicul•r que Mt tiene •l 

t&rmino del tratamiento <1&.17>. Esto puede ocasionar falla 

en el tran•porte de ge.etos. ya que ae ha visto que el MOCO 

cervical da h~bras trat•das con f1GA por mA.s de 14 dlas 

muestr• anormalidades como es un mayor peso y tama~o de 

glicoproteina• lo cual puede re41eJ•r•e en 1•• prapiadad .. 

~!sic•~ de la aecercibn lo que tenderta a ser mhs rigido el 

moco y por lo •is.a ..eno• pertaeabl• a los esperaatozoid•• 

<39>. Sin embargo en un estudio en qu~ se han sacri*ic•do a 

los animeles 3 dtas despu&~ del servicio. S9 han encontrado 

todo& loa ovula& ~ertilizado& (59). Se ha propuesta tambiltn 

que el l10A altera las condiciones uterina• necesaria• para 

una correcta irQPlantacibn del huevo <46s91). En estudios 

m•s recientes ee ha observado una particibn retardada del 

embribo, lo que trae por consecuencia un incremento en el 

total de muerte embrionaria <16.4Ss54>. La diferencia entre 

la baja ~ertilided obtenida en las tra~•mientos largos. 

mayore& de 14 dlas, y lo~ mejores reaultad~s obtenidos con 

los tratamientos cortos. menare• de 10 dtag. no es clar• y 

parece residir en una reducciOn en la implant•ci6n del 

Ovulo (56>. Hay quienes piensan que existen aun factcre& 

desconot:.idoa Clb>. 

~xiate otro factor que puede af•ctar t.uabi~n el 

porcentaje de fertilidad a pri••r servicia y es un• 

conducta estral anormal. Tal vez el autMmto en la Actividad 
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folicula,. altera la conducta psicoseKual en el estro 

sincronizado (14 11 46). Por un lado se menciona que el estro 

parece ser m•s largo de lo normal. Aun con observacitJn 

visual, presencia de toros marcadores y palpaciOn r.ctal, 

ha sido di~lcil determinar el estro verdadero <27>. Por 

otra parte,. se ha visto que ocurren calores silencioBOs 

pues se han detectado evidencias de ovulaci6n en ovarios 

sin que la hembra haya •estrado conducta estral C23>. Esto 

merece atenciOn especial cuando se trabaja con ganado ceb6, 

ya que est~ comprobada la mayor incidencia de estros 

silenciosos cOfllp,arado con otras especies bovinas (2), 

ademAs se sabe que los ejemplares cebulnos se caracterizan 

por tener celos mAs cortos y de menor intensidad 

(33,39,67). 

Debido a que al iniciar un trata•iento can 

progest•genos los ani~ales se encuentran distribuidos al 

azar en los diferentes dlas del ciclo estral, para lograr 

la sincronizaciOn de todos los animales se requiere 

administrar el progest~geno por un mlnimo de 18 dlas para 

permitir que aun los animales que estaban ovulando al 

iniciarse el tratamiento, esten en la fase de luteolisis al 

terminarse el mismo. Como ya se menciono, estos 

tratamientos largos causan una drAstica reducciOn de la 

fertilidad, por lo que se ha buscado co.tlinar los 

tratar1ientos a base de proQestAgenos con agente• 

luteollticog que permitan reducir el tiempo de trata•iento 

(55,74,81,93,89). 



combinacibn de con 

CDfllPUestas hor1aDnales para la inducci6n y •incronizaciOn de 

estros. 

Se han de•arrollado m•todos en los cuales se combina la 

admintstracibn de progest•genos durante 9 o 10 dlas con la 

aplicacibn de estrOQenos en el primer dla d•l tratamiento. 

Los proQe•t•Qenoa administrados de ~sta manera por medio de 

dispositivo• intravaginales o iraplant~ auricular•• han 

sin eMbargo por el elevado 

coato que tienen no estan al alcance de cualquier productor 

y mucho menos se puede pensar en utilizarlos en un Qran 

nOmero de animales. Por esta razbn, y debido a su reducido 

co•to, en el presente trabajo se estudiar• en detalle el 

uso del MGA en combinaciOn con otras hormonas. 

Las pri..era• combinaciones que se realizaron con MGA, 

fueron con estrOQenos <51,S4,69,75,77,BO,B3,B9,90). En 

algunos estudios se reTorzb el tratamiento con la 

administracibn de progesterona inyectada en el primer dla 

<16,40), o bien, aplicendo gonadotropina• (pt160 o HCG> al 

final del tratamiento <~4,73>. En estudio• m~s reciente• 

se ha utilizado PGF y GnRH <26,54,66,74>. De todos e•tos 

tratami•ntos, la adiciOn de PMSG o HCG son los que no han 

demostrado tener utilidad pr&ctica. En nuestro medio, el 

GnRH en proora~as que abarquen una considerable cantidad de 

animales tienen poca viabilidad econOmica debido al costo 

tan elevado que tiene este producto en el mercado nacional. 
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Asl pu••• la combinaciOn de estrbgenos o prostaglandinas 

con el MGA, serian los mAs viables de utilizarse. 

Como se .ha mencionado• cuando la duraciOn d"l 

tratamiento se extiende a 14 d!as o mAa, la sincronización 

es buena pero la ~ertilidad a primer servicio se deprilR9. 

Be ha demostrado que la duraciOn del trat•miento se puede 

reducir a 7-10 dtas si se aplican estrOgenos al comienzo 

del tratamiento <56>. Esta ca..binaciOn •• basa .n la 

suposici6n de que los estrógenos causan la regresión 

temprana del cuerpo ldteo y el MGA bloquea el mecanismo de 

ovulaciOn, el cual es reactivado una vez que e• retirado el 

progest•geno <74,90). Aunque existen estudio• donde 105 

eatretQenos han dado magni~icos resultado& (32,Sl,7~.sO>, no 

se puede recomendar ampliamente su inclusiOn ya que en 

contraposiciOn, hay estudios donde no se ha probado su 

bene~icio (15,B0,83). 

Se ha reco•endado la combinaciOn de progest6genos con 

prostaglandinas coma trata .. iento "" prograMas 

sincronizaciOn de estros. Como se ha mencionado, las 

prostaglandinas ~on incapaces de inducir el celo en 

ani•ales en Anestro, a~t que el ttaA puede cumplir con ••te 

propOaito. Al igual que los estrOgenos, la PGF ayuda A 

incre.entar el grado de sincronizaciOn cuando se co.t>ina 

con un proc;1est•geno y a obtener una •ayor ~erttlidad al 

reducirse la duraciOn del tratamiento (16,24~54). Se 

menciona que con un tratamiento de 7-10 di•• con 
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final 

••t• •• pu•den obtener buenos re9ult&doa <1b,24,S4,74,81). 

En cu•nto al lllD9efltD en que ae debe aplicar la PGF• •e ha 

visto que ~sta modifica la apariciOn del estro después del 

trataaiento con progest•genos, por lo que se recDMienda 

•plicarla antes del final del mismo para incre•entar el 

grado de stncronizaciOn <B3>. 

Diversos argumentos prActicos fundamentan la 

justificaciOn p•ra realizar esta investigaciOn1 

- Ya se han mencionado en su oportunidad las ventajas que 

ofrece el control del ciclo estral• especialmente en las 

explotaciones tropicales. 

- El costo del tratamiento con t'tBA es marcadamente inferior 

al de otros m~todos de administraciOn de progesterona o 

progestAQenos sint~ticos. 

- La investigacie>n eobre el uso del MGA para sincronizar 

e&tros en bovinos se ha visto reprimida al hacerse evidente 

que la fertilidad se deprimfa degpu6s del tratamiento de 

MGA por 14 o 18 d!as; sin embargo• el desarrollo reciente 

de tlM:nicas que combinan el uso de AQentea luteclltico• 

plantea la necesidad de inve•tigar el 

reaultado de tratamientos que combinen la ad•inistraciOn 

de MGA por 7 a 10 dtas con el u•o de alQOn agente 

luteolttico. En la actualidad no existen 

el uso de eatos m&todos en el trbpico. 

informes sabre 
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- Ta.ando en cuenta que la nutriciOn del Q•nado. traducido 

••to como candtct6n fl•ica del animal antes del elftPadre, 

tiene una stgntficancia preponderante en la fertilidad 

global del h~to <B>, es necesario llevar a cabo una 

adecuada euplementacitln energbtica antes de comenzar el 

empadre para tncrl!99ntar la eficiencia reproductiva <53>. 

Si a •sto se su .. el hecho de que al •i..a tieepo d• 

mejorar la condicibn org•ntca de los animales, se pued• 

itnpltt9entar un siste9a de tnducciOn y sincrontzaciOn de 

c•lo• sin mas manejo que el de agregar una pequetra 

cantidad de M0A al suplemento y aplicar una inyecctOn de 

estrOgenos o prostaglandinas, podrf a resultar en un meitodo 

practico de llevarse a cabo. 

principal energ~tico en el trbpico lo constituye la 

melaza de cafta. 

bajo casto, es 

Eate suplemento, adem•s de su relativo 

factible de adquirirse en las diferente• 

regiones tropicales del pafs. La melaza puede ser un buen 

vehlculo para suministrar el MBA a los animales. 

- Por Oltimo, la informaciOn de t&cnicas pr•cticas p~ra 

incre .. ntar la eficiencia reproductiva en las explotaciones 

tropicales del pal• es todavfa deficiente, no obstante que 

en loa OltitltDtl aftas .. han llevado a cabo nu...,..osoa 

estudios para cuniplir con dicho objetivo. 

Con base en el an•li•i• realizado, e• posible ••perar que1 

- El tratamiento con 1 mg. de t1BA por dla durante diez 
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dlas, combinado con una inyecciOn de cipionato d• 

estradiol <ECP> en el primer dla de tratamiento, o con una 

inyeccibn de PGF natural en el noveno dla, 

sincroniza.r el' estro en ganado bovino que 
'"' 
"" 

capaz de 

encuentre 

ciclando.• y de inducir la ovulaci6n y presencia de estro en 

ganado en aneatro. 

- La fertilidad de los estros sincronizados a inducidos con 

este tratamiento es igual al de los aniaale• testigos. 

- Debido a la •incronizacibn de estros y al efecto 

terap~uti co sobre animales en anestro, el ntlmero di! 

ani,..les servidos y gestantes al inicio de la epoca de 

e~padre &erA .ayer en 

testigo. 

los grupos tratados que en el 

1.4.- Q~.1t:t.i.Y2~ 

Evaluar si el tratamiento de 11BA administrado en for•a 

oral utilizando melaza de caNa como vehfculo, combinado con 

la inyecciOn de un estr6geno CECP> o prostaglandina 

<lutalyse>. es eficiente para sincronizar el estro en vacas 

ciclando e inducir un celo f~rtil en hembras en anestro, 

observando la fertilidad y concepciOn subsecuente para aef 

poder determinar si es recomendable o no llevarlo a la 

practica en ~or•a •As extensiva observando, 

sua particularidades. 

desde luev,o, 



11. - 11ATERIAL Y l'ETODOS. 

El eKperimento se llevo a cabo en dos explotacione• 

Qanadaras del estado de Tabasco, estas son1 La• ~inca• 

"Catee" y "San Antonio". La primera se localiza en el 

municipio de Balanc•n. El clima predominante en la regibn 

es Amw2(i1>g. con una teMPeratura llM!dia anual de 26.& 0 c. y 

una precipttacibn pluvial de 1,520 mm. al afto (19>. La 

segunda, eat• situada en el -.micipio de Tacotalpa. El 

clima predominante en esta regi~ es A~<m>w2<il>g, con una 

temperatura ,..dia anual de 25.2 °c y una precipitacie»n 

pluvial de 3,1~0 mm. al afto <19). La investigaci6n se llev& 

a cabo en los ~•es de Marzo a t1ayo de 1986. 

En la ~inca Catee se practica una ganaderla eKtensiva 

de doble prop6sito y ciclo completo con ganado ceb6 

e hlbridos producto de cruzamientos entre 

di~erentes razas bovinas europeas <Pardo Suizo, Hol9tein 

Friesian y Simmental> y cebufnas <Indobrasil y Brahman>. 

Por otro lado en la finca San Antonio se practica un• 

ganadarta extensiva de ciclo completo pMr• la produccibn de 

pie da crla y carne con ganado cebb de raza• Br•hman, Gyr e 

Xndobrasil. En esta investigacibn se utilizaron en la finca 

Catee animales hlbridos de razas europeas con cebutnaa, en 

ca.tJio, en la ~inca San Antonio se utilizaron .alo 

eJltftlPl•r•• cebuinos, principalmente de raza Brah•an. 

za 



En la finca Catee le& animales pastorean en praderas de 

zacate Bermuda cruza 1 <~~DQ~QD ~~S~!!gn> y Estrella 

Africana C~~a~en Q!@G12~~~~b~ys>. También tienen acceac 

pertnanente a 

balanceadas 

e>epl otaci On 1 

una mezcla de sal yodada y sales 

eMprofesalfteflte para los ani•ales 

la mezcla es ofrecida en "s¡aleross." 

miner•le& 

de la 

rllsticos 

distribuidos en los diferentes potreros del rancho. El agua 

se ofrece en arroyos y abrevaderos. Cabe •encion&r que no 

se lleva ninguna alimentacibn especial antes de comenzar el 

empadre. Para el presente estudio se proporciono una 

suplementaciOn con melaza. Comenzando 5 df as antes de 

inicio el experimento con el f!n de que todos los animales 

se acostumbraran a la melaza, que fue el vehiculo para 

suministrar el MGA. 

en las praderas 

Por lo demAs, los animales pastorearon 

como lo realizan normalmente. La 

suplementacibn finalizo junto con los tratamientos. 

Por otro lado, en la finca San Antonio los aniltlales 

pastorean 

Tambi&n 

mineralRs 

en praderas mejorada• de Estrella 

se les ofrece una mezcla de s•l yodada, 

menores y otra sal comercial de 

Afric.na. 

elementos 

eleaent.os 

miner•les mayores, la cual estA disponible en "salero•" 

rOsticos. El agua la toman en arroyo&- rio o pila5 segOn el 

potrero de que se trate. En esta explotaciOn se lleva • 

cabo una 9uplementaciOn especial dur•nte el empadre la cual 

consiste en 
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var. TaiNan) • melaza y el suplemento de sales de•crito. 

Para ~ines del experimento se mantuvo este manejo. 

2. 4. - EAr::l!!ii!i;.e!!·· 

• - Pre11111ix 100. 

Cada kg. contienei 

• E.C.P. 

Cada ral. contienes 

• Lu't.alyse. 

Cada ml. contiene1 

Acetato de l"lelengestrol. 

Acei tR mineral. 

AlmidOn. 

Harina de soya o 

al u ten de mat z • 

Cipianato de estradiol. 

Clorobutanol anhidro. 

Aceite de algodbn, c.b.p. 

DinOl)rost trometamina. 

Vehiculo c.b.p. 

220 iog. 

1 " 

1 ml • 

1 •l. 

Paril la real izaci bn de la inveatigaciOn "" 
~eleccionaron 60 he.t>ras de la finca Catee y bb de la ~inca 

San Antonio. Dicha selecci6n se hizo en base a una 

inspecciOn visual de las hembras con la ~inalidad de 

verificar el estado flsico que guardaban 6atas y aai poder 

segregar aquellas que no e&taban aptas para el entpad~e, y& 
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sea por una deficiente condicibn de carnes, enfermedades 

aparentes o defectos de conformaciOn que se conaideran 

detrimentales para una buena reproducctOn. Posteriormente 

se realizo un eXamen de los Organos reproductivos por medio 

de la palpaciOn rectal, eliminandose aquellas que 

presentaron anormalidades. 

Realizada la selecciOn del ganado, •e levanto un 

registro individual de cada animal el cual incluyo su 

correcta identificaci6n y la observaciones realizadas en la 

exploractOn rectal. 

En cada explotaciOn, las hembras seleccionadas se 

dividieron en tres grupos experimentales mediante un disefto 

aleatorio balanceado de acuerdo a las caracterf sticas de 

ciclicidad o anestro que se detectaron en la palpación 

rectal, asl como al tipo de animal <vacas o vaquillas). Va 

obtenidos los lotes experimentales, se asigno un nOmero 

progresivo individual a cada hembra, el cual fue pintado en 

un lugar visible del animal, lo que facilito las 

observaciones que se realizaron, y agilizo la lotificaci~n 

diaria antes de recibir el tratamiento. Cabe hacer mención 

que todos los animales permanecieron Juntes y sola se 

apartaron al momento de ser tratadas. 

Los tratamientoe realizado5 fueron los siguientee1 

Lo~e 1: Veinte hembras fueron asignad•• a este grupo. A 



cada una de ellas se le puso un nOmero en progresiOn del 1-

20. En l• finca Catee en el primer dla del tratamiento •e 

les aplicaron 2 mg. de E.C.P. por vta intramu9cular y 

durante 10 dtas se les ofreciO una mezcla constituida por 

aproximadamente 1 kg. de melaza, 4.95 gr. de Premix 100 (l 

mg. de f1BA> y 50 gr. de la mezcla de sales miner•les por 

animal. En la finca San Antonio se realizo el mi~mo 

tratamiento con la excepciOn de que no se •PlicO el ECP. 

Cabe seftalar que la dosis calculada de Pre•ix 100 para 

aportar 1 mg. de HGA e5 de 4.54 gr., sin embargo ae estimb 

un 10~ de d~perdicio, por lo que se suministraron 4.95 gr. 

por res/dla. Para el pe$aje del Premix 100 se utilizb una 

de precisibn y la cantidad de producto • 
suministrar diariafM!nte se almaceno en bolsas de papel, las 

cuales se destaparon al hacer la mezcla en la melaza. 

Lote 2: Veintiun hembras fueron asignadas a este lote. A 

cada una de ellas se le puso un nOmero en progresiOn del 

21-40. Durante 10 d!as se les ofreciO la mezcla descrita en 

el primer tratamiento. 

aplicaron 25 mg. 

intr•IMISC:ular. 

En el dla 9 de tratamiento se 

<~ ml.> de Lutalyse por 

les 

v!a 

Lote 31 Veinte hembra5 de la la ~inca Catee y veinticinco 

de la ~inca San Antonio ~ueron asignadas a este lote. A 

cada una de ella• se le puso un nOmero en prDQresiOn del 

41-60. A e5te · lote me le ofreciO la mezcla descrita de 

melaza y sales minerales pero sin el Premix 100. Este ~ue 

el grupo testigo. 



33 

En la ~inca Catee se realizaron varia• exploracione• 

rectales durante el desarrollo del estudio con el ffn de 

las caracterlsticas del aparato reproductor en 

las di~erentes etapas. Dichas exploraciones se llevaron a 

cabo de la siguiente maneras La primera fue 10 dfas antes 

del ca.ienzo de los tratamientos para determinar 

hembras que estaban aptas para el empadre. La segunda ~ue 

el dla que comenzO el trat .. tento y considerando la 

palpaciOn anterior, sirvib para determinar si estaban 

ciclando o en anestro, 1 a tercera el 0.1 ti •o di a del 

tratamiento y la Oltima cuatro dfas despu~s del final del 

tratamiento. Esta O.ltima palpaciOn solo se realizO en el 

grupo 2 en ella solamente se prest.O atenciOn al tono que 

tenla el O.tero. El hecho de no palpar las estrucutras 

ov~ricas se justi~ica por la probabilidad de reventar 

accidentalmente un Tollculo ya prOximo a ovular, lo que 

impedirla evaluar la ferti 1 idad que se tendrta a primer 

servicio, siendo ~sto contra.ri o al objetivo de este 

estudio. En la finca San Antonio se realizo un.a sola 

palpaciOn que fue 5 dfas antes de comenzar loa 

tratamientos. 

Durante el experimento se realizaron dos ob5ervaciones 

de calores al dfa con una duraciOn aproximada de una hora 

cada una. La primera se realizo al amanecer y la segunda al 

atardecer, ésto se realizo solamente hasta el dfa cuarenta 

y ocho del estudio. 



Loa 

artificial 

celo. En 

servicios 

de B-12 

el caso 

se dieron ~ediante la inseminacibn 

horas despu~s de haber detectado el 

del lote 2. los ani••les que no 

preaent.ArDn celo a las 72 horas posteriores a la aplicacibn 

de la PGF. se inseminaron ''a ciegas" entre las BB-92 horas 

posteriores a la aplicaciOn de la PGF. Loa servicios se 

dieron por inseminaciOn arti~icial hasta el dla 48 de haber 

ColM!nzado el e-s>adre poaterior•ente las hembra• se dejaron 

con 3 sementales por espacio de 24 d!as con el objeto de 

que sirvieran a loa animales que repitieran calor. Antes de 

con.enzar el e.-padre, se realizb una evaluacibn al azar de 

algunas de las dosis de semen utilizado siendo los 

resultados de concentracibn y movimiento espermllti ce 

satisfactorios. 

Tanto la observacibn de celo6 como la inseminacibn 

arti~icial estuvo a cargo de una sola persona en cada 

explotacibn. Ambos inseminadores tienen una eMperiencia de 

por lo menos 3 aNos en esta tarea y durante loe cuales han 

tenido buenos resultados. 

Para evaluar el efecto de los tratamiento• .e to•aron 

en consideraciOn loa siguientes puntosa 

1> lnducciOn del eatro1 Entendiendose como el n~mero de 

hembras que al cOMienzo del estudio presentaron las 

caracterlsticas de anestro fisiol6gtco y que durante el 
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caractertaticas de anestro fisiolOgico y que dur•nte el 

desarrollo del eKperi.ento cocaenzaron a ciclar. 

expresaron celo. Para e•te f!n se calcularon los siguiente• 

par&metros1 

- Porcentaje de hetnbras que ciclaban al 

tratamiento. 

comienzo del 

- Presencia de foltculos al final del tratamiento en loa 

ovarios de la• ha.bras que ee encontraban en 

inicio de los tratamientos. 

anestro •1 

- Porcentaje de hembras que 4ueron detectadas en estro en 

los primeros 7 y 24 dtas del estudio. 

2> Sincronizacibn del estros Definido por lo• siguientes 

parAmetross 

- Porcentaje de hembras en estro dentro de los 7 dfas 

del empadre. 

- Mayor porcentaje de hembras en estro en un lapso de 49 

horas. Para recabar datos de este parAmetro se tomar6n en 

cuenta tres observaciones consecutivas de celos. 

3) Porcentaje de gestacionesa defin~do como el nOmero de 

animales gestante~ entre el total de cada grupo por 

los parametros esti~ado5 fuerona 

1001 

- Porcentaje de gestaciones durante los primeros 7 dlas de 

empadre. 

- Porcentaje de gestaciones durante los dtas B y 24 de 

empadre. 

- Porcentaje de gestaciones durante 105 dlas 25 y 48 de 

en.padre. 
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- Parcent•J• de gest•cione• dur•nte las di•• 49 y 72 de 

empadre. 

- Porcentaje de gestaciones acumulada durante el estudia. 

4> Indice de ccncepciena Dado por el ndmerc de animales 

gestantes entre el nOnaero de ani~ales servidos par 1001 La. 

parAmetros calculada. ~ueron1 

- Indice de concepciOn durante los. primeros 7 dlas de 

empadre. 

Indice d• concepcibn durante los dlAS B y 24 de empadre. 

Indice d• concepcibn durante loa dla.s. 2!5 y 48 de empadre. 

Indice d• concepcibn durante el estudio. 

S> Dosis por concepcibn1 NOmero de dosis utilizadas entre 

el nOmera de ani•ales gestantes. 

- Dosis por concepciOn durante el estudio. 

La informacibn obtenida en este estudio fue evaluada. 

mediante la utiliza.ciOn de tabla& de contingencia 

analizadas utilizando la distribuci6n de Ji-cuadrada y la 

prueba eMacta de Fisher seg6n el caso. para establecer la 

relaci6n entr• las variables •edida•<B2>. 



111.- RESULTADOS. 

De 1•• bO hellbr•• que cOMPonlan 

experitnentale• en la finca Catee se tuvieron que eli•inar a 

siete, ya que en el transcurso del estudio fueron 

detectadas con gestaciones de 35-45 dlas aun cuando •• 

suponla que todos los anilnAlea seleccionado& no estaban 

preftadoa. Como los tratamiento& ya h•bian comenzado, no se 

pudieron CCiMPl•tar lo• loi:.es nueva1aente, qumdanda lo• 

grupos 1,2 y 3 can 17, 19 y 17 animales re•pectiv...,te. En 

la finca ~n Antonio se encontraron tambi&n ani .. l•• 

gestantes quedando los lot- con 17, 21 y 25 ani1nales 

respectivaaente. 

El resultado de la palpacibn llevada a cabo final del 

tratamiento indican la presencia de al menos un follculo 

mayor de 10 """· en un ~2.9X, bB.4X y 41.2X de las he.braa 

de los grupos MGA-ECP, ttGA-PGF y testigo respectiva•ente. 

El 37.77.9 31.67. y 25.0X de las hembra• en anestro en los 

grupos t1GA-ECPs HGA-PGF y te•tigo , que antea del 

tratamiento no tenlan foliculos presentes en loa ovario• 

hablan de•arrollado un ~ollculo mayor de 10 mm. al ~inal 

del trata•iento, lo que ~ue con~irmado poat.rior..,,te con 

la presentaciOn de c•lD& en los 7 dfas poatratamiento. Cabe 

•eftalar ta91bi&n que todos los ani .. le• del grupo 2 

presentaron turoencia uterina, desde ligera h••ta marcada, 

37 
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en la palpaciOn efectuada a loa 3 dlas po•trat•miento. No 

se encontraron diferencias significativas CP>O.o:5> en las 

CDflP•r•raciones •encionadas. 

El porcentaje promedio de hembras que ciclaban •1 

comienzo del estudio, evidenciado por la pre.-nci• d• un 

cuerpo !Oteo en alguna de las palpacione•·previaa, fue de 

64.1Y. Ccu•dro 1>. Durante los primeros 7 d!•• del empadre 

se detectaron en e&tro el 47.2X, 79.0Y. y 23.6Y. de loa 

ani•ales en lo• grupos MGA-ECP, HGA-PGF y testigo 

respectivamente, siendo l• diferencia entre los dos Oltimoa 

significativa CP<O.~) cuadro l. En la figura 1 se .ueatra 

el porcentaje acWM.\lado de hltMbras en cada grupo que hablan 

mostrado estro en los primeros 7 df as del empadre. Es 

importante se~alar que el nOmero de hembras del grupo 

testigo que mostraron estro durante los primeros 7 dfas del 

empadre corresponden al nOmero que se esperarfa durante 

este lapso en un grupo de vacas de este tamaho que se 

encontrartan aleatoriamente en los diferente& dfas del 

ciclo. En cambio el nO~ero de estros detectados en los 

grupos tratados no solo supera al porcentaje eaper•do en un 

lapso de 7 df as, indicando que hubo sincroniz•ci6n, sino 

que incluso supera el grupo MGA-PGF al nOmero total de 

hembras que ciclaban al co~ienzo del estudio, siendo 

evidente el h.cho de que hubo inducciOn de actividad 

ovArica en los grupos trat•dos. Durante los B y 24 df as del 

empadr•1 un porcentaJe aleatori....,te esperado C47.1X> d• 

las heinbras del grupo testigo mto•traron eatro , •ientr•• 
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que solo el S.9X y el OY. de los grupos t1GA-ECP y t1GA-PGF 

resp•ctiv&•9flte (cuadro 1> lo hicieron, ind1cAndo que loa 

trata•iento• ~raduJeron una efectiva concentraci6n de .. -

tras en loa 7 primeros dlas del empadre. La •ayar agrupa

ci tln d• celos en un lapso de 49 horas, ae produjo entre los 

dla& 2 y 3 postratamiento en el grupo MGA-ECP (23.6%) y en 

los dlaa 6 y 7 en el grupo MGA-PGF <47.4X>, aunque en este 

grupo hubo un periodo previo de agrupacibn de estro• duran

te los d!as 3 y 4 (31.6%>. En contraste, los celos ae 

distribuyeron m•• o menos constante en el Qrupo testigo 

<cuadro 2). La diatribuciOn de celos en loa primeros 7 dlaa 

del ...,adre pued• obaervar•e en la figura 1. Cabe citar qu• 

durante el parfodo de administración de MGA, el 13.9X de 

las he.tiras tratadas presentaron celo. 

El porcentaje promedio de gestaciOn obtenido durante 

los primeros 7 dlas del e•padre •ue de 49.9Y. (promedio de 

los 3 grupos> y durante todo el eKperimento de 79.3~ <cua

dro 3). Se encontr6 diferencia significativa CP>O.OS> en el 

n6mero de animales gestante durante estos primeros 7 dlas 

entre el grupo l"IGA-PGF, y HGA-ECP y teatigo. Aunque la 

di•arencia no ~u• significativa <P>O.OS>, el grupo 1'«3A-ECP 

tuvo el doble de Q••tacianes que el grupo testigo. Esta 

ventaja inicial de los grupos tratados en la ocurrencia de 

las gestaciones se desvaneciO al completarse lo• primeros 

24 dlas del empadre, permaneciendo los grupos similares 

hast• el fin•l del empadre (fiQura 2>. Cabe seftalar que un 

21.tX de los ani••les del grupo 2 quedaron ge•t•nt•s al 
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insemin•rae entre las BB-92 horas posteriores a la aplica

ciOn, de la PGF sin haber mostrado conducta eatral. Un 

seguimiento de cOmo se fueron gestando loa animales durante 

el estudio puede ob5ervarse en la figura 2. No se encontra

ron diferencias significativas <P>O.OS) entre las conap.,.a

ciones de las diferentes porcentajes de gestaciOn obtenidos 

después de los primeros 7 dfas. 

En los cuadros 4 y 5 se exponen los resultados de lo• 

principales parAmetros estudiados haciendo una divisiOn por 

grupo de las hetl9bras que ciclaban o estaban en anestro al 

comienzo del estudio. La presentaciOn de celos durante los 

primeros 7 d!as del e.padre en vacas previamente clasifica

das en anestro tuvo diferencias significativas <P<O.OS> 

entre el grupo MGA-ECP y el testigo, y altamente significa-

tivas <P<0.01> entre el grupo MGA-PBF y el testigo, siendo 

las diferencias en ambos casos favorables a loa grupos 

tratados <cuadro 5>. No se encontraron diferencias signifi

cativas <P<O.OS> entre los grupos tratados <cuadro S>. Este 

resultado enfatiza el efecto inductor de actividad ovArica 

del HGA. El nOntero de hembras previamente clasificadas en 

•nestro que mostraron estro durante todo el estudio tatabi6n 

fue superior en los grupos tratados con respecto al testi

go. Al inicio del e-s>adre tambi~n ocurrieron un ••yor 

nOmero de gestaciones en h•lnbras que previamente se claai

~icaron en anestro en los grupos tratados que en el testi-

go, aunque los resultados tendieron a igualarse al 

del emp•dre <cuadro S>. 

-final 
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En .l•s hembras que estaban ciclando al inicio del 

tratamiento las diferencias en cuanto a estros y 

gestaciones fueren poco notorias entre los grupos (cuadro 

6). 

El indice de concepci bn porcentaje de vacias 

inseminadas que quedaron gestantes> durante lo& primeros 7 

dlas del estudio fue de 64.5~ <cuadro 6). En la ocurrencia 

de laa concepciones durante el estudio <cuadro 6) no se 

encontraron diferencia• significativas <P>0.05>• lo cual 

indica. que la fertilidad no se vib afectada por los 

tratamientos. Cabe mencionar que en la palpaciOn rectal 

realizada para hacer el diagnostico de gestaciOn se 

encontraron 11.6Y. de anormalidades uterinas y ovAricas, por 

ejemplo, se encentro un 5.BY. de animales con evidencia de 

reab•orciOn embrionaria, el 1.9% con piometra y el 3.9% con 

quistes en los ovarios. 

Los servicio& por concepciOn durante todo el estudio fue 

de 1.23, 1.53 y 1.43 para los grupos MGA-ECP• HGA-PGF y 

testigo respectivamente, no habiendo diferencia 

significativa entre los grupos (P)0.05). Los servicios por 

concepciOn 

e>ecepciOn 

concepci On. 

dados son iguales a laa dosis por concepciOn a 

del grupo 2, en dcnd~ 5e tuvo 2.53 do•i• por 

Esto se debib a que en este grupo hubo hembra• 

que se inseminaron a tiempo fijo ain haber presentado celo 

y que 2-3 dlas de•puAs manifestaron conducta estral, est•• 

hembras fueron rein•eRainadas al ••nifestar egtro. En estos 

casos se considero COlfto un solo servicio pero se utilizaron 



42 

2 dot1is d• se...,. 

En esta finca no .fue posible clasificar a las he..t>raa 

como ciclando o en anestro ya que solamente se realiz6 una 

sola palpaciOn antes de iniciar el experimento. El 

porcentaje de hembras que mostraron celo durante los 

primeros 

para lo• 

7 dtas del estudia fue de 60.0X, 

grupas t'IGA, MGA-PGF y testigo 

encontrandase una diferencia altamente 

43.0X y 12.ox 

reapecti vamente 

significa ti va 

<P<0.01) entre el grupo ttGA y el testigo <cuadro 7). La 

distribuci6n de e•tros en los primeros 7 dfas del empadre 

se puede observar en el cuadro e. En los dos grupos 

tratadaG, la mayor agrupaciOn de celos en un lapso de 48 

horas, se produjo en los dlas 3 y 4 postratamiento, cuando 

se detectaron el 42.0X y 43.0X en los grupos MGA y HGA-PGF 

respectivamente (cuadro B>. En la figura 3 se muestra el 

porcentaje acumulado de vacas que mostraron estro en los 

primeros 7 dlas de empadre. La presentación de celos entre 

los dJas B y 24 -fue de empadre fue de BB.2Y., 47.6Y. y 32.0Y. 

enccntr •ndose una 

<P<O.Oll entre el 

<cuadro 7>. 

diferencia altamente 

Qrupo HGA y el HGA-PGF 

si gni-fi cati va 

y el teatigc 

El numero de hembras que quedaron Qe•tantes durante loa 

primeros primeros 7 d!as del estudio fue de B.1X no 

habiendo diferencia• significativas <P>0.05) entre loa 

Cabe apuntar que un solo ani•al (~.3'1.) 
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quedb Qe&tante al inseminarse a tiempo fijo •in haber 

moatrado conducta estral. El 41.27., 9.5~ y 4.0;. de la• 

vacae de los grupos MGA, MGA-P0F y testigo respectiva.ente 

quedaron gestantes entre los dlas B y 24, encontr~ndose 

que el grupo ttGA fue eignificativatM!nte superior <P<0.01) a 

los otros dos grupos. Esta superioridad se .antuvo al 

evaluar el porcentaje 

gestante• durente todo 

total de hetnbras que 

el eKperimento (cuadro 

quedaron 

9>. un 

seQuimiento de ctJmo se fueron gestando los animales durante 

el experi..nto pul!'de observarse en la figura 4. 

El indice de concepcibn durante loe primeros 24 df•• 

del eKpertmento fue de 14.7Y. y durante todo el estudio de 

32.SX. No se encontraron diferencias significativas 

<P>O.OS). Un segui•iento de la ocurrencia de las 

concepciones puede observarse en el cuadro 10. 

Las do&is por concepciOn utilizadas durante el trabajo 

fueron de 2.92, s.22 y 3.13 para los grupos 1,2 y 3 

respectivamente. Los servicios por concepción son los 

mismos que la• dosis por concepci6n a excepci6n del grupo 2 

en donde se tuvieron 5.0 servicigs por concepci6n. La 

raz6n de la diTerencia es la misma ~cicnada para la finca 

Catee. Aqul tampoco se encontraron diferencia• 

signiTicativa& CP>0.05>. 



IV.- DISCUSION. 

Al utilizar prDQ1tStAgenos para sincronizar estros. la 

supreaiOn total de actividad estral durante los dla• en que 

se proporciona la droga es evidencia de que se e•tA 

administrando en dosi• y forma adecuada. El 13.9X de 

calores observados durante el tratamiento en la 4inca Catee 

es ••Yor al SX obtenido par Ariano y cols. (2). Cabe 

seftalar que el BOZ de loa estros mencionados se verificaron 

en lo• primero• tres dlaa de tratamiento y el 20Z restante 

a mediado• de •ste. Es muy probable que en la• hembras que 

presentaron 

ejercido aun 

celo en los primeros dlas, el l1GA no 

su efecto. Esto cobra •ayer validez 

hubi••e 

si se 

considera que todos los ani~ale• que presentaron estro 

durante el trata•iento ~ueron detectados nueva••nte en celo 

en loa 7 dlaa poatrat•miento 9 quedando gestantes el 60Y. de 

ellos a primer servicio. En la ~inca San Antonio no se 

presentaron celos durante el tratamiento, 

efectividad del t1GA para suprimirlos. 

lo que prueba la 

Como se ••be, el follculo es la primera ••tructura 

ov•rica palpable en hembras que llegan a la pubertad o que 

comienzan a ciclar deapu&s de un periodo de aneatro <~~>. 

Al analizar las ob.ervacione• obtenida• en la• palpacion•• 

rectales re~lizadas en la finca Catee, se nota la presencia 

44 
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de follculo& ov•rico& al final del tratamiento en el bb.7% 

de las hembras tratadas. 

corresponde a 

de este porcentaje , 

que al comienzo del 

el 47.SY. 

estudio se 

determinaron en ane&tro por no 

ovAricas palpables durante las 

presentar 

palpaciones 

realizadas a intervalos de 10 dlas. 

estructuras 

consecutivas 

El aumento en el nOmero de fol!culos ovAricos es 

caracter1stico despu&s de los trata~ientoa con t1GA canto se 

menciona en diversos estudios (26,29,59.93). La 

concordancia en el resultado obtenido y el mencionado en 

otras inve•tigaciones de•uestran que la forma en que •• 

admini&tro el '1GA es efectiva, al toual que la respuemta 

obtenida de ~l en cuanto a inducciOn del estro se refiere. 

Lo anterior queda comprobado al observar que el 50~ y 

el 85.7% de las hembras en la finca Catee que previamente 

clasificadas en anestro del grupo MBA-ECP y MGA-PGF 

respectivamente, fueron observadas en celo en los 7 dlas 

postratamiento, encontrAndose diferencias significativas 

respecto al grupo testigo ya que ninguna de las helftbras en 

anestro del grupo control fue detectada en celo en este 

periodo. Los resultados obtenidos entran en el rango 

mencionado en el resumen de m~s de 15 estudios realizada 

por Zintbelman y cols. (94). Aunque en la finca san Antonio 

no se conoce el estudio previo de los animales, el superior 

porcentaje de vacas en estro durante los primeros 24 dla• 

de empadre en los grupos tratados con respecto al testiQo 

parece eon~irmar el efecto inductor de actividad ov•rica 
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del 11GA. 

Los resultados obtenidos en los primeros 7 df as en 

cuanto • la pre•entacibn de celos se refiere en los grupos 

tratados en ambas ~incas, demuestra el efecto sincronizador 

de los tratamientos lo que confirma que ademAs de la 

sincronizaci6n de animales ciclando hubo inducciOn de 

ciclicid•d •n ani~ales previaMente el asi f i cadoa •n 

anestro. Cabe r••altar el resultado obtenido en el lote 2 

de 1 a ftnciil Catee, dende casi el BOZ de las hembra• 

mostraron celo dentro de los prilMtf"'os 7 dtas poatratamiento 

aun cuando al comienzo del tratamiento existiO un 42.lY. de 

animales en anestro, lo cual viene a cÓfaplementar loa 

hallazgo& que se observaron en la palpacibn rectal. E•tos 

regultados son si•ilares a los obtenido& por Ariano y col•. 

(2) y Chow y cols. <26) quieneis realizaron su" 

investigaciones en localidades semejantes en Guatemala y 

Brasi 1 respectivaa.ente. 

ofreciendo el MGA por 14 

utilizando ganado 

d!as. Por otro 

cebo. 

lado, 

pero 

los 

resultado& estAn dentro del rango mencionado en la revisiOn 

de estudios realizada por Zimbelman y cols. <94>. Thimonier 

y cols. <B3> ~encionan que al ofrecer un tratamiento corto 

(9 dlas> de f'fGA a un grupo de hembras ciclando sin toaar en 

cuenta la etapa del ciclo estral en que se encuentren, 

entr@ un 2~Y. a 3~X de lo• animales no se sincroniza. 

En el presente estudio, la au••ncia de celos durante 
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los dlas B y 24 en lo& grupos MGA-ECP y MGA-PGF en la finca 

Catee, 

total 

hacen pensar que existiO una sincroniz•ciOn 

de las hembras que estaban ciclando, las 

mostraron celo y ovularon durante las 7 

cuiall!S 

dlas 

postratamiento. Por esta razOn se sugiere que al no haber•e 

detectado a todas las hembras en estro Tue tal vez debido a 

Tallas en la deteccibn de celos m•s que a una falta de 

sincronizacit.>n. La falta de deteccibn de celo• es la 

principal causa de Mausencia de estrosu en los progr..-as de 

sincronizaciOn, tanto en ganado lechero (68) como en Q~nado 

de carne (7). Por otro lado, cabe mencionar que en el grupo 

MGA de la finca San Antonio se presentaron BB.2Y. de celo• 

entre loa dlas e y 24, tal si tuaci On obedeci b al hecho de 

haber existido un 72.7Y. de hembras que repitieron celos en 

este periodo después de haberlos mostrado en los 7 dlas 

postratamiento. Cabe recordar que estos ciclos cortos no 

son ~~rtiles y son la antesala de una actividad clclica 

normal y se presentan en la pubertad y antes de la primera 

ovulacibn posparto llegando a ocurrir hasta en un SOY. de 

casos despu~s de pasar una etapa de anestro (96). Este 

hecho puede ser una evidencia mAs del efecto inductor de 

ciclicidad del MGA. Sin embargo, en los demAs grupos 

tratados en amba• fincas 11 el nOmero de ciclos cortos no 

sobrepasa el ~~ de los grupos HGA-PGF y MGA-ECP. En 

cambio11 en el grupo testigo no se pre•entaron &ste tipo d• 

ciclos ya que el n01tef"D de hembras en •nestro que 

comenzaron a ciclar ~ue muy reducid~ y el resto de los 



animales se encontraba ciclando normalmente desde el 

comienzo del estudio. En el presente estudio no se cuent• 

con los elementos suficientes para obtener una deducci&n 

acerca de porqu~ estos ciclos irregulares no se presentaron 

en mayor cantidad en los lotes donde se aplicb PGF y ECP. 

El porcentaje de calores observados en un lapso de 48 

horas puede considerarse come sati•~•ctoric ya que en 1• 

finca Catee se detectaron 23.bX y 47.4Y. y en la ~inca S.n 

Antonio el 42Y. y 43Y., en Ambos casos, para los grupo& 1 y 2 

respectivamente, debido a las posibles ~atlas en 1• 

deteccibn de celos antes mencionadas, estos result•dos 

indican que un porcentaje bastante elevado de las vacas 

ovularon durante los periodos de mAxima sincronizaciOn. 

Es importante resaltar la sincronla del lote MGA-PGF en la 

dos ~inca Catee ya que entre el tercero y cuarto dla se 

tuvo un 31.67. de animales en estro y dos dlas después, 

entre el sexto y s~ptimo el mencionado 47.4X. Con estos 

resultados se nota claramente la superioridad del 

tratamiento MGA-PGF sobre el de MGA-ECP en cuanto a la 

sincronizacibn de estros se reTiere, ya que en este ~ltimo 

los calores presentados se distribuyeron entre el segundo y 

el s~ptimc dla, observ6ndcse solamente una ligera tendenci• 

a agrupar•e entre los dtas des y cuatro. A este respecto, 

Thimonier y cols (83>, mencionan que las variaciones en la 

acciOn luteolf tica de les estrOgenos entre una y otra 

hembra pueden ser la explicaciOn del bajo grado de 

sincronizaciOn que se tiene al utilizar esta combinaci6n 
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!MGA-ECP>. 

En la finca San Antonio la agrupaciOn de estros en el 

grupo MGA-PGF t~mbi6n fue muy marcada en los dlas 3 y 4. El 

hecho de que en esta ~inca el lote 1 <MGA> también mostrara 

una marcada sincronizaciOn en los dlas 3 y 4• sugiere que 

el MGA puede ser efectivo al administrarse durante 10 di•• 

sin necesidad de •~adir agentes luteollticos. En este 

respecto existen evidencias en ovejas de Que la 

administraciOn de progest•genos durante lo& primeros dla• 

del ciclo estral acorten la vida del cuerpo lOteo qu• se 

estA formando (97). La mejor sincronizaciOn de los grupos 

MGA-PGF en ambas fincas y t1GA en la finca San Antonio con 

respecto al grupo MGA-ECP en la finca Catee puede suQmrir 

que la administraciOn de un estrOgeno puede no solamente 

ser innecesaria, sino tener un efecto detriCM!ntal aabre 

este par~metro. 

En el grupo 11GA-PGF de la finca Catee, es curioso 

observar que ninQuna de las hembras que presentaron celo 

entre el tercero y cuarto dta postratamiento tentan un 

cuerpo lOteo al final del tratamiento y por otro 1ado 1 

todas las hembras que presentaran celo entre los dlas aexta 

y s6ptima 1 

tratamiento. 

tenlan un cuerpo 16teo al finalizar •l 

Este hecho puede tener dos orlgenesa por un 

lado 1 existe la po•ibilidad de que el efecto luteolltico 

del producto utilizado haya •ido incapaz de lisar un cuerpo 

lOteo y los animales hayan presentado celo al completar•• 
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la r•gresibn natural, o bi&n, podrta indicar que aunque la 

PGF destruye el cuerpo lbteo presente al final del 

trat.-iento, su efecto no es in.-diata por lo que podrfa 

. ' sugerirse el administrarla dos dfas antes de finalizar el 

tratamiento con MGA. Un patron similar de agrupaci6n en 

doa etapas de dos dlas fue obtenido por Ariano y cols. <2>, 

pero desafortunada.ente no se cuenta con resultado• de 

palpaciOn rectal para hacer una mayor comparaciOn. 

En la finca Catee, el 44.4X de Qeatacianes obtenido .,, 

los 7 dlas postrata.iiento en los grupos tratados es si•ilar 

a la tnedia del rango (42Y.> mencionado por Zi.t>el••n y 

col s. <93). El resultado del lote HGA-PGF es alentadDr" ya 

que se gestb a m•s de la mitad de las hembras <57.9Y.> en 

los 7 dlas postratamiento y de este porcentaje, el 32.0X se 

obtuvo en solo dos dlas (dlas 5 y 6). Por otro lado, como 

se ha observado eMiste mas de un 20Y. de di+erencia en el 

porcentaje de gestaciones obtenidas en lo& primeros 7 dlas 

de empadre entre el grupo r-tBA-ECP y 11GA-PGF <3~.3~ y 

la cual sin duda obedece A la ~ayer sincronl• del 

tratamiento de MGA-PGF que permiti6 el uso de 

in&eminaci6n a tiefliPD +iJo. Cabe recordar que un 21.1~ de 

las he.t)r•• del grupo 2 se gestaron en este ••rvicio •in 

haber presentado conducta estral. Como se habrA observado 

con anterioridad• en la +inca Catee el porcentaje d• 

hellbras gestantes del grupo testigo se emparej6 can •l de 

las hembras tratadas a partir del d!a 24 de empadre. Esto 



51 

las helDbr•s tratad•s a partir del dla 24 de empadre. E•tc 

posiblemente se deba a que un elevado porcentaje de 1•• 

hembras del grupo testigo estab~ ciclando desde ante& de 

comenzar el estudio, por lo que solamente tuvieron una 

desventaja inicial debida al efecto sincronizador de los 

tratamientos. Lo parejo que se mantienen los grupos en 

cuanto al porcentaje de gestaciOn a loa 48 y 72 dlas de 

haber comenzado el empadre se refiere, confirma una vez mAs 

que los tratamientos corto& basados en MGA no afecta la 

fertilidad subsecuente d• los 

Por otro lado, si se analiza el indice de con~wpciOn 

obtenido en los grupos tratados y el testigo en la finca 

Catee durante lo• siete dlas postratamiento, se obaerva 

clara•ente que la fertilidad a primer servicio no se vi6 

afectada por los tratamientos. Los indices de concepciOn 

de los grupos tratados estAn dentro del rango mencionado 

por Zimbelman y cols. (93) pero ligeramente superiores a la 

media reportada (42X>. La falta de efecto detrimental de 

los tratamientos sobre la fertilidad en los grupos tratados 

en la finca 

servicios por 

l.23, l.53 y 

Catee, se confir•a al calcular el nO~o de 

concepci6n durante el estudio que fue de 

1.43 para loa Qrupos MGA-ECP• MGA-PGF y 

testigo respectivamente. Estos·resultados demuestran que el 

problema de la baja fertilidad obtenida por otro& autarea 

al utilizar MSA por 14 o mAs dias se elimina al realizar un 

tratamiento corto <10 dfaa). 
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A pesar de que el lote t1GA-PGF de la finca Catee tien• 

un •ayor- porcentaje de hembras gestantes a pri1ter servicio 

que el lote MGA-ECP. el porcentaje de gestaciOn a primero 

y segundo servicio son iguales <SS.BY. vs. ~7.9X> pero con 

menor nbmero de dosis por concepcibn en el segundo 

servicio. Si se eMtrapolaran estos resultados a la prActica 

se tendrfa que realizar una evaluaciOn econOmica del costo 

del servicio• la dosis utilizada y el manejo del ant .. 1 

para decidir qu~ ea m•• conveniente, si inseminar a tiempo 

fijo para lograr alrededor de un 20Y. mAs de gestaciones o 

bien, solo inseminar despu&s del calor presentado tomando 

en canaideraci6n que al siguiente servicio el porcentaje de 

fertilidad acutaUlada se iguala. 

En la finca San Antonio loa resultados obtenidos 

durante los primeros 7 dlas tanto en el porcentaje de 

gestaciones como en el indice de concepcibn son muy pobres 

pero esta baja fertilidad ocurri6 también en el grupo 

testigo. por lo que no puede atribuirse a los tratamientos 

aplicados. Estos resultado~ est&n muy por debajo del rango 

mencionado por Zimbelman y ccls. <93) y de loe obtenido~ 

por Ariano y cols. <2> y Chow y cols. (26> en candicionea 

similares. No obstante• es probable que la inseminaciOn 

dada a tiempo fijo haya sido tard!a (38.66). 

En la finca San Antonio. se viO una clara auperiorid~d 

<P< 0.01) del lote HGA en cuanto a los porcentaJ•• de 

gestaciOn se refiere. pues a loa 48 dlas •• tuvo el 64.7Z 
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de gestaciones con.parado con el 42.BZ v 20.0~ de loa lot•• 

MGA-PGF y testigo respectivantente. Esta ditap.ridad tan 

marcada en los resultados no tiene precedente en la 

literatura consultada, pero parece reflejar el mayor nOmero 

de estros presentados en los grupos tratados durante la• 

etapas del estudio• asi como una 1aeJor fertilidad en lo• 

grupos tratados y en especial del grupo MBA en relaci&n al 

grupo testigo a partir del di• e del empadre. 

Es nece•ario recalcar que la fertilidad a pri..r 

servicio en la finca San Antonio fue rMly baja en todos lo• 

grupos, &in e•bargo un elevado porcentaje de las vacas del 

grupo HGA presentaron ciclos cortos antes de CD9Jlletarse 

los 24 dlas del empadre, siendo la fertilidad del grupo MGA 

notoriatnente ••Jor a partir del dla B del e19Padre en 

comparaci6n a los primeros 7 dfas. Esto podrfa sugerir que 

el t1GA depri~i6 la fertilidad del primer estro poatservicio 

de no ser porque la fertilidad del grupo testigo tambien 

fue 19UY pobre. El incre.ento de la fertilidad de los grupos 

tratados en comparaciOn con el grupo testigo podrla sugerir 

un efecto se 

eKpresarla a partir del seQundo servicio. 

Por bltimo, cabe suponer que en la pobre eficiencia 

obtenida en la finca San Antonio pueden haber intervenido 

diferentes ~actores• en especial los inherente• al ganado 

cebb utilizado y otros aecundario• relacionado• con la• 

condiciones a.bittntale• que reinaron durante la 
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investigaciOn, las cualea coinciden con la ~poca de estiaje 

del 5Ureste de la rep(lblica, que se caracterizah por tener 

una ~uerte radiacibn solar, elevadas temperaturas y poca 

precipitaciOn pluvial lo que se traduce en un decremento d• 

la calidad y cantidad de forraje di•ponible. 

Haciendo un an•liais Qlobal de les resultados obtenidas 

en esta inveatiQacibn 5e pueden hacer las siguientes 

conclustones1 

- La suprestOn de estros durante el tratamiento con MGA 

dentUestra que la mel.za es un vehfculo adecuado para 

administrar una 

en el trbpico. 

dosia efectiva del f'1GA al ganado bovino 

- Los <10 dlas> basados la 

administraciOn oral de MGA son capaces de inducir la 

ciclicidad ov•rtca en un 

de las hembras que se 

tratamiento. 

porcentaje relativamente elevado 

encuentran en anestro antes del 

- El aumento en la actividad ovArica observada en los 

grupos tratados, traducido 6sto en una aceptable eKpr••i6n 

de celoa en los 7 dla• postrata.aiento, resulta alentador 

especialmente cuando se tiene 

una elevada proporcibn de animal ea 

- Loa tratatnientos basados en 

en 

solo D con 

una marcada sincronizaci6n prostaglandinas producen 

estral, concentr4ndo&e los estros entre los 3 y 4 di•• 

posteriores a la supresi6n del tratamiento. 
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- El tratamiento de ttGA-ECP no produce un• •incronizacil!W\ 

tan m•rcada como la de los tratamientos de "GA o ttGA-PGF. 

- La inseminaciOn a tiempo fijo es una opcibn viable que se 

tiene, aunque hay que evaluar con anterioridad •u 

repercusiOn econO.ica, especialll'Mtnte cu.ndo se trabaje con 

ganado ceba. 

- La fertilidad a primer servicio no se ve afectada cuando 

se utiliza MGA por 10 d!as. 

- Es posible que en hatos con problemas de fertilidad el 

MGA tenga un efecto terap&utico que se expresa a partir 

del segundo servicio¡ esta posibilidad tiene qu• ser 

confirmada experiraentalatente. 

- Dadas las condiciones ambientales de estiaje en que •• 

desarrollO esta investigacibn, los porcentajes de 

concepciOn obtenidos mue~tran en sl un fundamento m•s para 

utilizar estos tratamientos. 

- Los resultados obtenidos en este estudio son en 

aspectos alentadores, particularmente en lo que 

inducci6n y sincronizaci6n de celos se refiere, 

que es conveniente realizar mA• inve&tigacionea para 

corroborarlos y au•entar el 

de las particularidades en 

Qrado de conocimiento acerca 

la utilizaci6n de ••to• 

tratamientos en regiones tropicales. 
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CUADRO 11 PORCENTA~E DE PRESENTACION DE CELOS DURANTE EL ESTUDIO 
EN LA FINCA CATEC. 

---·------------------
TRATAttlENTO 11GA-ECP l'taA-PGF TESTIGO l'IEDIA 

n=17 n•l9 n•17 

PORCENTNE DE HEtlBflAS QUE 52.9'X. b3.1'X. 7b.5'X. M. 1'l'. 
CICLA9AN AL COl11ENZO DEL 
ESTUDIO 

PORCENTME DE ~ QUE 
MOSTRARON CELO DURANTE• 

ab .. b 
LOS PRll"EROS 7 DIAS DEL 47.2'X. 79.0'X. 23.6X. 49.9'l'. 
EMPADRE 

LOS DIAS e v 24 DEL 5.9'X. 47.1y. 17.7% 
EMPADRE 

LOS DIAS 25 y 46 DEL 29.4'lf, 5.3'lf, 17.b'X. 13.51(. 
EMPADRE 

----------------- ----~-~-------~~------------~----

Nota: Para este parA111etro, les valores que no comparten literal 
son estadlsticamente diferentes <P<0.05>. Para lo& demas 
parAmetros no existen diferencias entre los grupos. 
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CUADRO 21 POllCENTA.JE DE PRESENTACION DE CELOS EN LOS PRJllEROS 
SIETE DIAS DE El'IPADRE EN LA FINCA CATEC. 

DIA 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

HGA-ECP 
Y. 

o 

11.e 

11.e 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

MGA-PGF 
Y. 

o 

o 

21.1 

10.s 

o 

31.6 

15.S 

TESTIGO 
Y. 

5.9 

5.9 

5.9 

s.9 

o 

o 

o 

-----------------------------------------------------------------ab a b 
TOTAL 47.2 79.0 23.S 
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CUADRO 31 PORCENTAJES DE GESTACIDN DURANTE EL EXPERIMENTO EN LA 
FINCA CATEC. 

TRATAl"IIENTO 11GA-ECP HGA-PGF TESTIGO HEDIA 
n=17 n-19 n~t7 

PORCENTAaE DE HEMBRAS QUE 
QUEDARON GESTANTES DURANTE• .. .. b 
LOS PRIMEROS 7 DIAS 35.4 57.9 17.6 37.0 
DE EMPADRE 

LOS B Y 24 DIAS 41.2 15.~ 
DE EMPADRE 

LOS 25 Y 49 DIAS 23.5 7.B 
DE EMPADRE 

LOS 49 Y 72 DIAS 17.6 21.1 23.5 20.e 
DE EMPADRE 

TOTAL 76.S 79.0 82.4 79.3Y. 

Nota1 Para este par-6metro, los valores que no comparten literal 
son estadtsticamente diferentes <P<0.05). Para los demas 
parAmetros no existen diferencias entre los grupos. 
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CUADRO 41 PORCENTAJE DE PRE6ENTACIDN DE CELOS Y GESTACIONES EN 
HEMBRAS' QUE SE ENCONTRABAN CICLANDO ANTES DE COMENZAR 
EL ESTUDIO DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL EMPADRE EN 
LA FINCA CATEC. 

TRATAMIENTO 

PORCENTAJE DE PRE6ENTACIDN 
DE CELOS DIJRANTE1 

LOS PRIMEROS 7 
DIAS DE EMPADRE 

LOS 8 Y 24 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS 215 Y 48 DIAS 
DE EMPADRE 

PORCENTAJE DE 
GESTACIONES DURANTE: 

LOS PRIMEROS 7 
DIAS DE EMPADRE 

LOS 8 V 24 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS 215 Y 48 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS 49 y 72 DIAS 
DE EMPADRE. 

HGA-ECP 
n=9 

44.9 

11. 1 

33.3 

33.3 

11.1 

33.3 

HGA-PGF 
n=12 

715.0 

8.3 

158.3 

215.0 

TESTIGO 
nal3 

30.8 

153.8 

15.4 

23.1 

41!..2 

15.4 

HEDIA 

i50.2 

32.15 

19.0 

38.2 

41!..2 

11.1 

24.6 

---~-----------------~-----------------------------------------
TOTAL DE GESTACIONES 
DURANTE EL ESTUDIO 

77.7 83.3 84.6 

Nota• las diferencias entre los grupos no fueron signific•tiv•• 
<P>0.05). 



ó9 

CUADRO 51 PORCENTAJE DE PRESENTACION DE CELOS Y GESTACIONES EN 
HEMBRAS QUE SE ENCONTRABAN EN ANESTRO ANTES DE C011ENZAR 
EL ESTUDIO DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL EMPADRE EN 
LA FINCA CATEC. 

TRATAMIENTO 

PORCENTAJE DE PRESENTACION 
DE CELOS DllRANTE1 

LOS PRil1EROS 7 
DIAS DE EMPADRE 

LOS e v 24 DlAS 
DE EMPADRE 

LOS 25 y 4B DIAS 
DE El1PADRE 

PORCENTAJE DE 
GESTACIONES llURANTE1 

LOS PRIMEROS 7 
DIAS DE EMPADRE 

LOS B V 24 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS 25 Y 48 DIAS 
DE El1PADRE 

LOS 49 y 72 DIAS 
DE EMPADRE. 

MGA-ECP 
n=B 

b 
so.o 

-.. 

25.0 

37.5 

37.3 

MGA-PGF 
n=7 

.b 
85.7 

57.2 

14.3 

TESTIGO 
n=4 

a 

25.0 

25.0 

~o.o 

PEDIA 

b7.'9 

25.0 

25.0 

47.4 

25.0 

37.5 

32.2 

-----------------------------------------------------------------
TOTAL DE GESTACIONES 
DURANTE EL ESTUDIO 

75.0 71.5 75.0 

Not~• Para este parA•etro. lo& valeres que no conaparttrn lit.,.al 
son estadlsticamente diTerentes <P<0.03>. Para loa dema& 
par~metros no existen diferencias entre loa grupo&. 
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CUADRO 61 INDICE DE CONCEPCIDN DURANTE EL EXPERil'ENTO EN LA 
FINCA CATEC. 

TRATAMIENTO 

INDICE DE CONCEPCION EN LOS 
PRIMEROS 7 DIAS DE EMPADRE 

INDICE DE CONCEPCION ENTRE 
LOS DIAS B Y 24 DE EMPADRE 

INDICE DE CDNCEPCION ENTRE 
LOS DIAS 25 Y 48 DE EMPADRE 

PROMEDIO 

MGA-ECP l'IGA-PGF TESTIGO 11EDIA 
n=17 

7S.O 
<Bl 

o 
(0) 

so.o 
(5) 

76.9 
(13) 

nm19 

57.9 
<19) 

o 
(3) 

o 
( 1l 

57.1 
(23) 

n=17 

75.0 
(4) 

77.S 
(9) 

o 
(1) 

60.0 
<14> 

64.S 
(31) 

!58.3 
<12) 

!57.1 
(7) 

b2.0 
(49) 

El n~mero de servicio& dados en cada periodo est~ expresado 
entre par&ntesis. 
Nota1 las di~erencias entre los grupos no +ueron signi~icativas 

<P>0.05>. 
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CUADRO 71 PORCENTAJES DE PRESENTACION DE CELOS DURANTE EL ESTUDIO 
EN LA FINCA SAN ANTONIO. 

TRATA"IENTO 

PORCENTAJE HE"BRAS QUE 
MOSTRARON CELO DURANTE1 

LOS PR HIEROS 7 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS DIAS e Y 24 DE 
EMPADRE 

LOS DIAS 25 V 48 DE 
EMPADRE 

11GA 
n=17 

a 
60.0 

a 
es.2 

29.4 

11GA-PGF TESTIGO ~DIA 
n=25 

b b 
43.0 12.0 38.3 

b b 
47.6 32.0 55.9 

52.4 40.0 40.6 

Nota1 Para este parA•etro. les valores que no comparten literal 
son estadlaticamente diferentes <P<0.05>. Para lo& demaa 
parAmetroa no eKisten diferencias entre los grupos. 
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CUADRO 81 PORCENTAJE DE PRESENTACION DE CELOS EN LOS PRIPIEROS 
SIETE DIAS DE El1PADRE EN LA FINCA SAN ANTONIO. 

DIA 

1 

2 

4 

s 

6 

7 

"B A 
7. 

"BA-PBF 
Y. 

TESTIGO 
Y. 

·~~~---------~-------------------------------~--------~--

o o e.o 

6.0 o o 

1e.o 38.0 o 

24.0 s.o o 

6.0 o o 

6.0 o o 

o o 4.0 
----------------------;-----------------ab _________________ b ____ _ 
TOTAL 60.0 43.0 12.0 

Notas las dif•rencia• entre lo• grupos que no ca.-parten lit.,.al 
son significativas CP<O.OS>. 
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CUADRO 91 PORCENTA.lE DE 13ESTACION DURANTE EL EXPERIMENTO EN LA 
FINCA SAN ANTONIO. 

TRATAMIENTO 

PORCENTAJE DE HEltBRAS QUE 
QUEDARON GESTANTES DURANTE1 

LOS PRIMEROS 7 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS B Y 24 DIAS 
DE EMPADRE 

LOS 25 Y 48 DIAB 
DE EMPADRE 

LOS 49 Y 72 DIAS 
DE EMPADRE 

l'IGA 
n=17 

!5.9 

a 
41.2 

17.6 

11.e 

MGA-PGF TESTIGO MEDIA 
n=21 n=2S 

14.3 4.0 e.1 

b b 
9.!5 4.0 18.2 

19.0 12.0 16.2 

9.5 16.0 12.4 

----------------------------------------------------------~-----ª b b 
TOTAL 76.5 52.3 36.0 54.9 

Notas Para eate parA•etro, los valores que no co•part.en literal 
son eat•dlsticamente diferente& <P<O.O~>. Para lo& demas 
par•metroa no existen diferencias entre los grupos. 
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CUADRO 101 INDICE DE CONCEPCION DURANTE EL EXPERif'tENTO EN LA 
FINCA SAN ANTONIO. 

TRATA11IENTO 

INDICE DE CONCEPCION EN LOS 
PRIMEROS 7 DIAS DE EltPAORE 

INDICE DE CONCEPCION ENTRE 
LOS DIAS B Y 24 DE EltPADRE 

INDICE DE CONCEPCION ENTRE 
LOS D 1 AS 25 Y 4B DE EMPADRE 

PRD11EDIO 

11GA 
n=17 

10.0 
<10> 

46. 5 
<15> 

:so.o 
(6) 

57.l 
(21) 

11GA-PGF TESTIGO 
n=21 nm2!5 

14.3 
<21> 

66. 7 
(3) 

28.6 
<14) 

23.7 
(38) 

33.3 
<3> 

14.3 
<7> 

27.3 
( 11) 

23.8 
(21) 

11EDIA 

14.7 
<34) 

44.0 
<25> 

32.3 
(31) 

32.5 
(80) 

El nOmero de servicios dados en cada perlado e5t~ exprea•do 
entre paréntesis. 
Notaa las diferencia~ entre los grupos no ~ueron signi~icativaa 

<P>0.05>. 
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