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RESUMEN 

Madero, Jaime. 2000. Respuesta de cinco razas cebllinas a la sincronin1ei6n de celos con 
progcstágcnos y gonadotropina sérica de yegua preñada. Proyectu &pl-cial del Programa 
de Ingeniero Agrónomo, Zamorano, Honduras. 34 p. 

En el presente estudio se evaluó la respuesta a sincronización de celo en cinco razas 
cebuinas (n=l l S) usando un progestágeno (CRESTAR�) más p,'y]SG (Foligon"'}, las 
cinco razas incluy�ron: Gyr (n=39), lndubrasil (n"'16), Brahman (39), Nelore (n""l7) y 
Sardo negro (n=7). El estudio se realizó en la tinca Ganarlerfa Las i\lercedes en el Valle 
de Talanga, Fco.l\lorazáo, Honduras, operación dedicada a la producción de sementales. 
Los nnimales fueron seleccionados en b� a C<Jndición corpoml y se reali7.6 una 
caracterización o'pdr:ica para asegmm- el uso de vicnues de alta calidad. de los cuales s� 
seleccionaron 71 vacas y 46 vaquillas. Las \�d!i.ables a medir fueron: Presentación de celo 
(PC, %), Intervalo de presentación del estro post-tratamientu (IPEP, hr), porcentaje de 
animales preñados al primero, segundo y tercer sen·icio, porcentaje de prefkz total y pnr 
raza, días abiertos, núm�ro de sen·icios por vaca preñada (NSPVP), preñez {%) en 
animales amamantando cvmparado con animales que no estatmn amamantando e 
intervalo entre partos en meses {IEP). El nivel de siguilicanda usado fue P=0.05, y se 
mostró diferencia significativa en� razas para las variables pn:rlc;�; al segundo servicio 
P=0.026 y =bi�n en la variable preñez total por raza P=O.OII. La PC fue 94.1%, el 
IPEP f�re 27.7 ± 7.0 hr, el porcentaje de prcr\ez total fue 6!.0 %. el número de dlns 
abi�rtos encontrados fue de 280, el NSPVP fue de 2.41 ± 0.79 y se logró reducir el IEP 
de 19.2 a 16.9 meses. El porcentaje de pref\ez oh tenido (61.0%) en el esludio fue SU[I{!Iior 
al obtenido e n la finca con morua naturaL 

Palabras clave: Caracterización ovárica, condición corporal, estro, ganado cebuíno. 

::::Or. Abelino Pitty 



vii 

NOTA DE PRENSA 

Sincronización de celo una alternativa 
de manejo reproductivo. 

La sincronización de estros en hatos de ganado de carne con influencia cebtlina es de gran ayuda 
al ganadero ya que puede adaptar mi> fácilmente un programa de inseminación artificial; por lo 
general en condiciones normales se trabaja en forma extensiva lo que dificulta mucho las labores 
de manejo, especialmente el manejo reproductivo de los hatos. 

Mediante un programa de sincronización de celos se pueden introducir a las explotaciones 
ganaderas toros de excelente calidad genética que ayudarán a ma."illni= la producción tanto de 
carne como de leche; unnbién se inicia. un programa de mejoramiento genético que tendrá sus 
frutos mas rápidamente. 

Es importante encontrar los protocolos que mi> se adapten a las condiciones del trópico y al 
ganado de influencia ccbuina. 

Zamorano esta investigando protocolos de sincronización que se adapten a nuestras condiciones 
tropicales que pennitan mejorar la inducción de celo y su fertilidad en <m.imales cebuinos o de 
influencia ccbuína. Para ello so esta trabajando con progestágenos implantados (Crestar®, 
Jntervet, Holanda) acompañado de Plv!SG{Foligón®) un análogo de la hormona folículo 
estimulante. 

La respuesta a sincronización oscila entre 90-100% y la fertilidad obtenida esta entre 00..{)8%, lo 
cual si se compara con los datos del trópico son resultados altos ya que nonnalmente oscilan 
entre 40-50"/o. 

Lic. Sobeyda A 
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I.INTRODUCCION. 

La divulgación de la  técnica de inseminación artificial en ganado de carne de origen 
cebuíno ha sido menor que en el ganado lechero, las rawoes son muy variables y entre 
estas están: los hatos son más grandes y son manejados en su mayoría bajo sistemas 
extensivos lo que hace más dificil su manejo reproductivo, por Jo tanto, bajo este sistema 
de explotación se hace más dificil la detección de celos. Debido a que la mayoda de las 
explotaciones de ganado de carne son de forma eA"tensiva hay dificultades para poder 
organizar los trabajos de cnmpo ya que no se saben las fechas probables de parto teniendo 
como consecuencia una alta mortalidad de las crías. 

Una de las características del ganado cebuíno es que son arrirnales bastantes nerviosos lo 
que dificulta reunir un grupo pequeño de vacas para poder inseminarlas. La alternativa de 
reuni r a todas las vacas en un corral a diario resulta anticconómica en ténninos de 
<llimentación y de mano de obra requerida para poder revisar Jos celos. Como resultado 
de lo anterior, los criadores de ganado de carne no obtien"n provecho de los beneficio� 
que nos trae la inseminación artificial. 

Debemo� de lntlm de �ncontrar protocolos de sincr onización de celos que sean los que 
mejor se adapten a las condiciones del trópico, ya que la mayor parte de las 
investigaciones provienen de paises con climas templados que trabajan con animales Bas 

Taurus y no con animales Bos lndicus que son con los que más se trabaja en el trópico, 
es pecialmente en las exp lotacione s de doble propósito. 

Las explotaciones de ganado de carne y de cría de los países subdesarrollados se 
caracterizan por tener bajos indices reproductivos, ya que por lo general el re inicio de la  
actividad ovárica en el ganado de carne se presenta hasta el tiempo del destete de  las crías 
que sobrepasa los 200 d.Jas. 

Una de las técnicas que p ueden servir para hacer práctica y económica l a  LA., es la 
sincroni7.ación del estro. Los métodos de sincroni=ióo que sean compatibks con las 
prácticas de maneju de una empresa pecuaria, puede n tener un papel importante en el 

uso intensivo de la I.A. Además la sincronización de l estro puede storv:ir para mejorar 
la precisión y simplificar la planeación y ejecución de trabajos de Fisiología de la 
repro duc ción y nutrición Animal. 

Es indudable que uno de Jos princi pales factores que afectan la fertilidad es el estado 
nutricio na! de los animales sobre todo en las vacas con cria al pie, en las cuales se ven 
aumentados sus requerimientos nutr:icionales debido básicamente a la lactación . 
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!:la jo estas cin:unstancim;, la vaca en lactación disminuye considerablemente de peso, 
prolongándose los p�riodos entre parto y primer cdo, parto- concepción y 
consccucntcmcntc largos interYalos entre partos. 

Es indudabk qllt' la íns�:minación artificial resulro ser el mCtodo mUs eficiente para lograr 
un mejoramiento genético de los hatus ganmh:ros en una forma más r:\pida y efectiva; sin 
embargo, en explotaciones de tipo extensi1u y con indices n:pmi.luctivos bajos como 
prevalecen en el tr6pico, su implementación en la generalidad de los casos resulta muy 
problemática J' en oo.:a�iones imposible. 

Para poder mejorar los índices productivos de nuestras ganaderim; es indispensable tener 
buenas practicas de manejo de manejo nutrldonal, sanitario y reproductivo. 

I.J OBJETI\'OS DEL ESTUDIO 

1.1.1 Of:tjdivo general. 

Determinar la respuesta de sincronización de -celos usando el pwg.,�túgeno Cres>.m® en 
gnnndo cebuíno. 

1.1.2 Obje&ms cspecificos. 

Estudiar la  respue�tn de cinco razas ccbu!nas en la sincronizacwn de celos con 
prugestftgenos (CresHl!®) y dosis reducidas de Plv!SG {Foligón®). 

Comparar la rcspucslll a sincronización de celos con progestágenos en vacas y vaquillas 
ccbü. 



2.REVISION DE LITERA.TURA. 

2.1 LA REPRODUCC!ON Y FACTORES QUE LA AFRCT AN. 

2.l.1 Faetore:s que inci den en el anestro postp�rtl). 

Lu dun1ción del an��tru po�t-parto esta influendado por la interacción de las condiciones 
:unbientales y de manejo, efectos genéticos, fisiológicos y metabólicos a los que �nn 
sometidos !m animales, la duración de este am:stro pude ser de óO a 100 días. (Ha[.,.¿: 
1 993; Beardeny Fuquey 1982). 

El anestro post-parto es el principal eomponl!n\e de la infertilidad especialmente en el  
trópico debido a las adversas e imperantes situaciones clirnáticao como ser las 
te mperaturas altas. (Vandcrplasshe y Bouters, 1984). 

1,1.2 Pubertl.d 

Ln vaquilla akanza la pubertad cuando exhibe conducta sexual normal y la ovulación 
(de.�carga de un huevo del ovario). La edad a la pubertad influye el nmbiente fisico. foto 
p�riodo, edad y riD".a d� la hembra, ro�Za dd macho, número de machos presentes en el 
hato, temperatura ambkntal, peso corporal, ritmo de crccimienw llilles y despuCs del 
destete. 

C! inicio de la pub"lilld �e relaciona m:is con el peso corporal que con la edad. 
En ganado lechero se ulcanza. la pubertad cuando e l  peso corporal es 30 a 40% del peso 
adulto, en el gana do de came esta se akan�..a n 45 a 55% del peso corporal del a dulto 
(Hafcz, 1993). 

:2.1.3 Amamantamiwto 

El wnamantamiemo de la cria o las lactaciones muy prolongadas nfectnn ncgativamcme 
la lib�ración de la honnona liberadora de gonadouopinas (GnRH) por el hipoui.lamo. 
(Williams, 1990). Es por eso que los periodos abiertos en el g<lllado de carne muchas 
veces sobrepasa los 200 a 300 dias ya que gcncrnlmcntc las crías se destetan alrededor de 
los 7 meses de edad, r��ultando en inlerYalus entre partos que superno los 18 meses 
(I!wd, !994). 



La princiDal causa de ln supresión de la actividad ováricn en las vacas de cnrnc es e l  
amarnanlillilicnto a sus crias lo que da una. retroalimentación negativa al hiputálamo 
sobre la producción de GnRH. n:�ultando en un almgamicmo del intervalo entre partos 
(Bastidas el u!., 1934), 

2.1 .4 Ciclu ��tral 

El celo es un periodo de aceptación para el aparcarnie11to (rcceptividud sexual) que 
Normalmente se presenta en vaquillas púberes y vacas no prefíadas. E� te perlado de 
receptividad puede durar de seis u JO horas y ocurre cuda 21 dins en promedio. De todas 
formas, el intervalo entre dos celos pu�de variar normalmeme de 1 S a 24 días. El 
comienzo de la actividad de e do sigue diferentes patrunes, con ln mayoría de la actividad 
durante las últimas horas de la tarde, a lo largo de la noche, y en las primeras horns de la 
mañana. Las investig¡1cioru:s muestran que más del 70% de la acü,idad de montn toma 
lugHr rntre ]u;; 7:00 de la noche y lns 7:00 de la mañana (\Vaniau,x, 1996). 

El celo pued� no ser detccmdo en las vacas po .. Jas siguientes razones: 

* La vaca está Preñada, 

� l.n v�ca ha pnr:ido y el ciclo estnl] no se ha restablecido. 

* Ln vaca está en anestru por unu mala nutrición, o una sewm infección del tracto 
reproductivo, 

* Lu vaca po¡¡cc un ovario quistico. 

* El productor falb �n detectar una vaca que ha entrado en celo. 

El ciclo estral también se ve afectado cuando la vaca se eneuentrn en el periodo de 
amamamamiento yn que este interfiere con la liberación de las gonadmropinas por el 
hipuhllamo el cual recibe una retroalimentación negativa por parte d� la liberación de 
catccolarninas (opioidcs péplico�) que son liberados al momento de amamantar y csros se 
relacionan con la  supresión en la secrecióoJ <le la LH (hormona luteinizantc). (\\'i11iams, 
1990). 



2.L5 Deficiencias nutridonalcs 

Una inaprupiada nutrición afecta ad\'crs.ameote el ciclo estral en las vaquillas jóvenes y 
en crecimiento, más que en las vacas adultas, debido a una reducción de glucosa e 
insulina (Killen et al., 1989). 

En los rumiantes la primera señal bioqu.úoka de infertilidad son los bajos niveles de 
glucosa sobre la actividad encefiílicu, estos bajos niveles inhiben o retardan la liberación 
de la  hormona liberadora de las gonadmropinas GnRH, lo que se refleja en la ausencia 
de la Ol'lllnción, óvulos degenerados, aumento en d intervalo entre panos. (Alvarez, 
1999). 

Las di�tas con niveles de energía bajos pueden causar inactividad ovárica (Hcarden )' 
Fuquay, 1982). De igual forma, l a  ingcsta inadecuada de proteína )' problemas 
nmricion�leil que deriven en anemia pueden causar celos �ilenciosos o irregulares.Una de 
las eausus más comunes de baja fertilidad en las vacas lecher<�.S y de carne es la 
deficiencia de energía �n rdación con las necesidades del animal o un balane� de energía 
nega tivo. 

Los días abiertos son mayores para la;; vacas inseminadas durante un balance de energía 
negativo (vacas que pi�rdcn peso) comparado con vaca;; ins�minada;; durante un halancc 
de energla positivo (vacas que ganan peso)('IVattiaux, 1996}. 

La nutrición e.� el principill factor que determina la efic iencia reproductiva en el ganado 
de carne la redu�dón de un plan nutridonal en !as \'aquillas auasa la aparición de la 
pubertad e incrementa los int.erYalos entre panos en vacas adultns(Wiltbank �� u!. , 1964). 

La p rolongada restricción de energía resulta en la perdida del peso corporal y de la 
�ondíción corporal de la vaca con lo que detiene la acti\•idad reproducriva del ovario. La 
restricción de la alimcmación en vaquillas con una pérdida de p�so corpornl de 0.38 
kg/dia resulta en la pérdida de la ovulación 32 semanas después de iniciada lu restricción 
de la alimentación (Dossis et al., 1 ��9). La restricción del alimento reduce la tm;a de 
crecimiento y el diámetro máximo del foliculo durunte las últimas dos semana;; antes de 
la o1'lliaciún. 

Una reducción lineal en el diámetro má.-:imo del fol!culo dominante y los demás follculos 
ovulaturios ocurren cuando el peso corporal y la condición corpural decaen (Rhodr:s el al, 
.1995). 

También la� deficiendns nutricionales causan una disminución de los niveles de estradiol 
en el plasma sanguíneo nsociado con el pequeño diámetro de los folículos (Bergfeld el 
al., 1994), 



Cuando las vacas son expuestas a un periodo en el que falta alimento se d a  una 
deficiencia de insulina lo que tiene consecuenci� negativas con la ovulación. 
Fisiológicamente la concentración de insulina es requerida para un normal desarrollo 
folicular, las células de la granulosa tienen receptores para insulina; esta es un potente 
estimulador de ]a FSH que induce la producción de esrradiol por las c6lulas de la 
granulosa (Simpson et al. , 1994). 

También las deficiencias nutricionales traen como con�cuenda una reducción de las 
concentraciones de glucosa la que tiene impacto sobre la función ovárica directamente ya 
que ayuda a una normal cstercidogenesis, los cambios en los niveles de glucosa puede 
tener influencia sobre el funcionamiento de la pituitaria. 
La infusión sistémica de glucosa en vaca� en anestro a incrementado la frecuencia de las 
pulsaciones de la LH (Garmendia, 1986). 

En conclusión la falta de alimento en la époc11 seca y el que la vaca entre en u n  balance 
nutricional negatiYo trae como consecuencia alteraciones en el metabolismo y la función 
endocrina con lo que eventualmente el folículo no madura. 

2.1.6 Anormalidades anatómicas 

Las anormalidades anatómicas más comunes incluyen adherencias del oviducto al ovario 
y cu=os uterinos, segmentos perdidos del tracto reproductor, forma y posición anormal 
de la cénix, canal cervical estrecho, quistes foliculares o luteales y defectos congénitos 
como el fremartinismo (Hafez, 1993). 

2.1.7 La condición corporal 

La escala de puntaje de condición corporal utilizada en el ganado de carne es de uno a 
nueve siendo: muy flaco el de uno y muy gordo el de nueve. La pérdida de la condición 
corporal se da por la movilización de las reservas corporales y esto por lo general trae 
como consecuencia que se atrase el estro posl"partO ya que la vaca no tendrá reseiYas 
corporales para recobrar .'lll ciclicidad del estro (Chávez, 1997). 
Otra causa de 1ras1oruos reprudw::tivos se da cuando la hembra llega al parto con una 
pobre condición corporal (Williams. 1990). 



2.2. SINCRONIZACION 

La sincronízaciún de estros irnpliC<t la manipulación del ciclo estral o la inducción del 
estro para lograr que un gran porcentaje del grupo de hembras entren en celo en un 
periodo predeterminado {Odde, 1990). 

La sincronización de estros incluye la JUrmación de un cuerpo lúteo para que las vacas 
entren en un mismo estado folicular y la supresión del desarrollo de los folículos 
mediante una fase lutcal artificial (Cal, 1991). 

2.2.1 Ti¡ms de sincronizantes 

2.2.1.1 Progest.ágenos: Estos suprimen el esu:o en los bovinos y se han usado para 
alterar el ciclo estral, el más ampliamente usado ha sido el acetato de melengcstrol 
(AN1G). 

El tratamiento de bovinos con progcstágenos por menos de 14 dias no reduce el 
porcentaje de concepción y deben de incorpormse con un ageme lutcolitico como ser un 
estrugeno (valemto de esrr--arliol) aplicado durante la primera parte del ciclo esu:al. La 
combinación de progestágenos con los estrogénos ha sido muy estudiada y las respuestas 
al agente sincronizante son muy variables 77 a 100% y los porcentajes de concepción 
han variado de 33 a 68%. 

Los porcentajes de concepción se pueden ver reducidos debido a la exposición a los 
progestágenos {p<ogesterona natural más norgestomet) por periodos prolongados (Odde. 
1990). 

La fase del ciclo estral al inicio del tratamiemo también pu.ede influir en el tratamiento 
con progestágenos ya que las vacas que están en la fase tardía muestran una menor tasa 
de concepción. 

La condición corporal baja del ganado productor de carne influye en los porcentajes de 
concepción, teniendo intervalos emre partos más largos; lo mismo sucede con las vacas 
demasiado gordas. 

La separación de los temeros de sus madres desde el momento de la remoción del 
implante hasta el momento de la inseminación mejora la respuesta del estro y el 
porcentaje de prefiez (Odde. 1990). 



' 

' 

2.2.1.2 J>�ustagl:unlina�: Las prostaglandinas tienen un efec10 sobre !a regresión de! 
cuerpo lúteo y promuc,·en el inicio de un nuevo ciclo estral; este conocimiento es la base 
para la .<incronización del estro (Haf<�7., 1993); además tiene un efecto estimulante sobre 
los mil�� u! u� lisos (Beardcn :" Fuquay, I 982). 

En la fase temprana del ciclo estral no es muy efectiva porque d cuerpo !Uteo no posee 
receptores para responder a los niveles de la PGF2o: (el momento óptimo pm:a el 
tratamiento es entre los días ocho y doce ll�l ciclo. En el co.so de la PGF2o: se ha 
observado que es más importante en número de veces que se admirú�tra que la dosis rotal 
(Odde, 1990). 



3.i\'1ATERlALES Y METO DOS 

3.1 LOCALIL_;,_cro1\' DEL ESTUDIO. 

Este tTIIbnjo se realizó en la finen GANADERIA LAS MERCEDES ubicada en 
;-..funicipio de Talango en el Departamento de Fco.l.,.lorazán a 63 km al este tk la ciudad 
capital a una altm-« dt: 700 msnm y con una precipitación media anual de 750 ttUU. 

3.2 ANIMALES UTILZADOS. 

Los animaks que �e utilizaron paro este trabajo fueron las rw..as cebuinas ptrras; 

tQyr (n'"'39) tsardo Negro {n"'7) 

"lndubrm;il (n=l6) •Brahman (n'"'39) 

Las wcas y vaquillas, fueron seleccionadas por condición corporal tomando la t:�cala de 
l-9 de �anudo de came; tomando como base de aceprnción 4.33 

Las vaquillas que se utilizaron en este eswdio tenían un peso �uperior a las 75lllbs. 

3.3 i\IAI'\EJO GENERAL-

Tudus lu� animales fueron sometidos a una revisión del tracto genital por palpación 
rectal, con el fin de descunar aquellos anima]e.s que u:nian problemas reproductivos. 
Antes de iniciar el experimento los unimales fueron desparasitodos con Bagomccrina®, 
vitaminados con ADE.<oo y minerali7.ados con foslOmin® )' fósforo coloidnl; todos se 
alirnentunm con rastrojos de sorgo y fueron suplementados con 4 lbs de md!l:'.a diarios, 
SOgr de urca y 50gr de Bioliís. 
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3...1 TRATAMIENTO CON CRESTAR'" 

Jmpl:lnte de Retiro de 

Progestágeno implante+ PMSG 

+ 

Estrndiol (200-300Ul) 

ij ij 
1 1 1 1 24-n hrs 

DluU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cdo esperado l S 19 202122 232425 

figur.:t l. Tnuami�lllo con Crestru®. 

A las vaquillas se les aplicó 200 m y a las vacas 300 Ul estas dosis son más bajas que 
1m; recomendadas ya que el ganado cebú tienen mayor sensibilidad u bs gonadotropinas, 
El implante libera norgestomer, el cual suprime l a  descarga de FSH y la LH en la 
hipófisis. La inyección de norgcstomet as�gurn un efecro inhibiturio illfllediato sobre lo 
hipófisis, el vakroto de asrn�diol cvim cualquier posible desarrollo de un cuerpo !(neo y 
ocasiona la regresión del cuerpo lineo en animales que han ovulado recientemente. 

Con CRESTAR® se crea un cuerpo !titen artificial. La Plv!SG asegura un rápido 
crecimiento folicular. 



3.5 VARIABLES l\IEDlDAS 

Lus variables a medir puro cada rdZa !Ueron: 

-Presentación de celo(%). 

-Intervalo de presentación del estro post-tratamiento. (Horas). 

-Animales preñados al primer servicio, segundo servicio y tercer �ervicio (%). 

-Porcentaje de prdlcz total y por raza.(%). 

-Dias abienos. 

-Número de servidos por vaca preñada. 

-Preñez en animales amamantando ves 110 ruTHillJantando.(%) 

-lmervalo entre partos en meses. 

3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseií.o experimental que se uso fue llll dise�o cumpletamente al w_ru-, y se utilizó la 
prueba de chi-cuadrado. Para el aná!isi se usó el paquere estadisticu (SAS,199 l) y el nivel 
de signifieaneia fue de p=0.05. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESPUESTA A $11\"CROl\lZACIOI'\. 

Los resultados obtenido� entre r"'<IZ<\S cun el tratamiento de Crestnr® se resumen en el 
cuadro 1 y cuadro 2. 

Cuadro l. Respuesta a In sincroni7;tción de celo entre razas. 

Bnlhman G)c Indubrn.�B Nelore Sardo Negro Tornl 

Animales 39 39 16 17 7 1 !S 
tratados 

Celo 37 34 16 17 7 1!1 
sincronizado 1 

Sincronización 9·-l.S7% �7.1�% 100% 100% 100% 9+.07% 

!.Definido por pn:sent:Jdón de �do .1-S hor.tS pll>t·lrdt:JUlien¡o, 
• No existe diferend� s!�lnlfi=i,., (p<0.208, Ano�o !) . 

La respuesta a la sincronización fue de 94.07% en total del grupo sincronizado, siendo las 
ra?..ns Indubrnsil, Nclore, l' Sardo Negro las que mejor respuesta tuvkron (100%) ante d 
agente sincronizante. Cal (!991) reportn una respuesta a la sincronización con 
pruge�tágeno� de l 00% en razas Brahman y Beefmaster. 

Cuadro 2. Respuesta a la sincronización entre v��eas y ,.,.quillas. 

Animales tratados 
Celo sincronizado1 

Sincronización 

n 
GS 

90.2S%a 
!,Definido pcr pres<:madó11 de col<> .!S hQr.<S pc>t·lrdlamkmo, 

V uillas 
46 
46 

100%b 

••medí� �n fii:IS no seguidas pcr la misma letrll difioren c·mre si (P={I.029, Ane.�o 2). 

t\lartínez (1992) r�portu una respuesta a sincrrmiwción de 74.7% en vaquillas eon 
progestágenos. l'vlientras que Salas {1995) n:pur(ll una respuesta o In sincroni7.ación con 
progestiigenos en vaquillas de S6.7% y de 89.3% utilizando pregestágenos más PMSG. 
Cnl (1991) repona una respuesta a la sincronizución de 100% �n vacas Bmhman y 
Bedinaster. Mientr� que Siliézar (! 996) obruvo un 60.4% de respuesta a la 
s incronización L'Il vaquillas utilizando pregesttl�enos en dispo�ilivu� vaginales (CID R®). 



4.2 INTERVALO POST-TRATAMIENTO A PRESENTACION DE CELO. 

El intervalo a la presentación de celo es irnportame porque los programas de 
inseminación artificial que utilizan la sincronización de celos buscan inseminar los 
animales en un tiempo determinado para evitar inseminar los animales antes o de�'Pués de 
tiempo. En el cuadro 3 se presentan los resultados. 

Cuadro 3, Intervalo errtre retiro del implante y preserrtación del celo entre m:=;. 

Máximo sincronizado 
Promcdio1 

11.5 
45.5 
28.1 

11.5 
41 

25.6 

12 
40 

26.4 
1 :No existe diferencia significativa {P<O.O.'i34, Anexo 3). 

45 
30.0 

42 
33.0 

El promedio general para todas las razas fue de 27,7 horas. Los resultados obtenidos por 
lvfartinez (1992) en ganado de carne tratados con progcsterona muestran un intervalo de 
69 horas, pero difieren de los resultados obtenidos por Macias (1997) con un intervalo de 
74.3 hont�. 

Número de 
animales 

12 a 24 

de celo 

25 a36 37 a48 

Gráfica l. Distribución de celos en respuesta al agente sincronizador Crestar® en ganado 
cebú.. 



So:gún Senger (1997) ��las vamtcmnes entre animales en la presentación de celo se 
explican en base a la calda de las concentraciones de progesto:rona. la cual debe de bajar 
de nivel rápidamente de manera que no interfiera con la frecuencia y amplitud de la 
liberación de la hmmona liberadorn de las gonadotropinas (GnRH) y la onda 
pro:ovulaJ.Oriad� LH y por ende no interfiero con la pre.<;entación de celo. 

Estos ¡:c:sultados en el imcn'alo a presentación de celo no pasaron de las 48 horas 
posiblemente a que la mayorla de los animales al ser implantados con Crcstar® tenian 
estructuras en los ovarios como ser folículos en su mayoría 1 y 2. 

Cundro 4. Intervalo entre retiro del impJan¡e y presentación de celo entre vacas v 
vaquilla.�. 

ll·linirno sincronizado 
ll'láximo sincronizado 
Promedio 

Vacas 
12 

45.5 
27.5 

Horos n Celo 

1: No cxi:rte diferencia ;i�'llilkativa (P<O.SO 14, Anexo 4 ), 

Va uiUas 
12 
42 

27.9 

El promedio general para vacas y vaquillas fue de 27.7 horas. F��tos resultados son 
similares a los reportados por Zambnmo (1998} quien reporta i11l�rvalos de 29.3 horas e11 
el tralliiil.iemo con prostaglandinas, pero difieren de lo reportado por Martinez (1992) 
quien obsen•ó un inten•alo de 69 horas y de ll·lacías {1997) quien reporta 74.3 horas, 
ambo� utilizando pro¡;esterona en ganado de co.me y leche respectivamente. 

El rllngo esperado para la presentación de celos fue de 24 a 48 horm; con lo que se 
obsen•a entonces que las presentaciones de celo cstu>�eron de acuerdo a lo esperado con 
el tratamiento de Cr�stur® m:i.s PI1'1SG. 



.J-.3.PORCENTAJE DE PREi':"EZ AL PRThfER CELO SlNCROi\'IZAOO. 

La meta tlo: tutlo progruma de inseminación artificial es tt:awr de preñar la mayor cantidad 
de animales en el primer servicio, y es ahl domle �e han presentado los principales 
problemas especialmente en el trópieo, donde se hnn obtenido f�rtilidades muy bajas . 

. , . . Cuadro ·s. Efecto de Crestar® más PtASG sobre la fertilidad al primer celo entre ra:r.as 
cebuinas. 

, . 

Brnhmm> Gyr lndub=il N el ore Total 

Tratadas 39 3? 23 17 liS  
Inseminadas (n) 39 39 23 17 1 1  S 
Preñadas (n) 8 17 9 7 41 
Preñadas(%) :w.5 43.6 39.1 41.2 34.8 
1 :  No exi>l" dif<•r<noio Sil"'ifloativa (P<O.I•19, Anexa S). 

Los resultndos obtenidos para la preñez total al primer servicio son de 34.8% es inferior a 
la reportuda por Zambrano (!99S) de 43.5% y superior a la obtenida por SiliCr.ar (1996) 
de 29.2% quienes trabajaron eon ganado de carne utilizando progcsuigenos. Los 
resultados obtenidos también son similares a los ohlenidos por Salas (1995) quien reporta 
prefiez al primer �m·icio con Cresl:u® <;le 40')"� v Creotar® más Pli-ISG de 39.3% 
utilizando animales de la raza Brahn1ru1. 

Cal (1991) reportó t!ifno:ncias en preñez al primer sen�do entre las rw..as Brahman 
(40%) y (a Beefrnastcr {13%) esto probablemente u que no fueron inseminados a tiempo. 
Todos estos estudios reportan condiciones de manejo mrtricional favorables por lo que se 
le puede atribuir a esto� resultados obtenidos el temperamento sumamente nervioso de los 
unimale� con que es realizo el experimento. Los resultados también puc�kn estar 
afectados debido al nUmero reduddo de animales por grupo (Br=39, Gyr=39, ffi=23, 
l\'1..=17). 

Cuadro 6. Efecto de Crestm® mao PMSG sobre In fertilidnd al primer celo entre vacas y 
vaquillas cebuinas. 

Vacas Vuquillas Totnl 
Tratadas 72 " l 18 

72 " 1 1  S 
14 

l:No 



La fenilidad de las vaquillns es superior a la reportada por Martfncz (19Y2) de 21.3% y 
por Cal (1991) quien lJbluvo un porcentaje de prefíez de 26.5%. 
Los fndiccs de ¡ll"L'i'icz obtenidos se asemejan 01 lu� obtenidos por 1v1ikish et al., (1978) )' 
Spitzcr er al., (1981), en donde reportan porcentajes de pn:fí.:z de 39 y 40% 
respectivamente. 

4.4 PORCENTAJE DE PREÑEZ AL SEG'VrWO SERVICIO. 

Al momento de qut: lo� animales se sincroni7.nn la presentación de celos se regulmha si 
estos son manejados en una forma adecuada, por lo que se debe de presll!r atención a la 
presentación del segundo celo que aparecen\ a los !3 a 25 dlas po�to:tiores al primer celo 
lo que se debe de aprovechar para voh•cr a inseminar los animales repetidores d<: celo. 
Los resultados de la preñez al segundo sen•icio se presentan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Porcentnje de preñez acumulada al so;gundo servicio entre rn7JlS cebuínas. 

Bralunan G)T lndubrasil Nelore 
Inscminadas (n) 39 39 23 17 
Preñadas (n) 12 26 14 S 
Preftl!das (%) 30.Sa 66.7b 60.9b 47.Jc 
,.., medidas en filas no seguidas pnr la misma lotm difieren entre si (1'="0.026, Auo.\U i). 

La fertilidad acunmlada al segundo servicio e s  de 50.8% parH. el !,'l"U.po en general. 

E�lu� !t'!óoltados difiert:n de los obtenidos por 7.nmbrano {1998) de 63%, sin embargo son 
muy similares a los reportado s por lvlartín�z (1992) quien obtuvo 47.S% de preñez; por 
su parte Macias reporta preñez de 35.7% con el tratamiento de:: progcsterona. Yelich ct al 
(1 995) obtu>ieron un 92.6% de preñez con un. tratamiento que m<:zcló acetato de 
mclcngcstrol con prostuglnndinas. estas diferencias se pueden deber al tipo de nutrición, 
a la <:iliu.l de los animal.:s y al número de partos de los animales. 

Cuadro S. Porcentnje de pr�'ilez acumulada al segundo servicio entre vacas y vaquillas 
Ccbuinas. 

Inseminadas (n) 
Preiladas (n) 
Prciladas (%) 

Vacas 
72 
" 

55.5 
No e)dsre diferencia signiflcmivn (P<0.47, Anexo S). 

Va uillas 
" 
20 
43.5 

TowJ 
l i S  
60 

50.5 



4.5 PORCENTAJE DE PREÑEZ TOTAL. 

La preñez total fue dada en base a tres servicios y los resultados se muestran en el cuadro 
9 y 10. 

Cuadro 9. Porcentaje de preñez total a tres servicios en diferentes razas cebuinas. 

Cuadro 10. Porcentaje de preftez !Dtal a tres servicios entre vacas y vaquillas cebuínas. 

Aunque estadístiemnente no hay diferencias en los porcentajes de preñez entre vacas y 
vaquillas se puede observar que la preñez de las vaquillas fue más baja que en las vacas 
es1o probablemente se pudo deber a que las vaquillas eran sumamente temperamentales y 
durante su desarrollo como vaquillas sufrieron épocas de bastante estrés nutricional y e�o 
pudo haber afectado la madurez del eje hipotalámico y consecuentemente una 
disminución en la liberación de gonadotropinas (Alvarez, 1999). 

Bossis el al., (1999) reporto que el factor más determinante en la reproducción del 
ganado de carne es la nutrición, y más aun cuando los animales están en la pubertad. 
Estns trastornos nutricionales ca\L'm!l una disminución en las concentraciones y 
frecuencias pulsátiles de la LH (Hormona lulelnizante). 

Lemasier et al., (1999) reporta que las bajas fertiiidadcs en ]os programas de 
inseminación artificial estí.n asociadas con la sincronización entre el estro y la 
subsecuente ovulación o maduración del oocito. 



4.6. DIAS ABIERTOS. 

Mientras se amamanta a una cria la hembra recién parida tiene que hacer una serie de 
ajustes fisiológicos y anatómicos en el útero y ovarios para restablecer �u capacidad 
reproductiva Hafez, (1993). 

Según Lamm.ing et al., (1981) el reinicio de la actividad ov<irica en el ganado de carne 
que amamanta a sus crias, en algunos casos pasa de los lOO días, ya que el 
amamantamiento detiene la actividad ovárica posT-parto resultando en \Ul alargamiento 
del intervalo entre partos. 

Rutter y Randel (1984) opinan que uno de Jos mayores problemas en la reprodm:ciUn del 
g"<l.llado de carne es el anestro post-parto que contribuye con un periodo abierto que puede 
alean= hasta los 300 días resultando en un intervalo entre partos mayor a !8 meses. Los 
días abiertos se consideran buenos cuando se mantienen entre 90 y 105 dlas Hoards 
Dairyman(l990). Los resultados de los días abiertos se muestran en el gráfica 2. 

DIAS ABIERTOS EN RAZAS CEBU 

D"" 

No hay diferencia significativa (P<0.8339, Ane.�o l l). 

Gráfica 2. Días abiertos en distintas razas cebuinas 

El promedio de días abiertos fue de 280, esto probablemente se debe a que las crías son 
destetadas a los 7 meses (210 dias). 
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4.7. SEPARACION DEL TERNERO 

Al momento de poner el implante Crestar1'0 se sepm-mon las arias que estaban 
um¡m¡an\ando por un periodo de 48 horas con el fin de evil<!r un bloqueo del eje 
hipotalámico causado por la liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo como 
efecto del amamantamiento. 
Los resultados se muestran en el cuadro 11 .  

Cuadro 11 .  Efecto del amamantamiento sobre la preñe-..; total en vacas 
cebu!nas. 

• No existe diferencia significativa (P<.O.!!S, Anexo 12}. 

A pesar de que no hay diferencia estadistica se observa que hay una tendencia a prei'ían;e 
en las vacas que no ten!an temero, esto concuerda con los resultados obtenidos por Ewel 
(1994) en la separación de terneros al momento del tratamiento dando incrementos en 
fertilidad de 41%. Pero lambi<<u se observa que las vacas que no tenían ternero al 
momento de ser implantadas tenían 280 dias post-parto y las que tenfan ternero tenían 
104 dfas poST-parto eSTo hace que al anualizar los porcentajes de preñez, las vacas que 
tenían ternero al momento de quedar preñadas tengan una rnayor porcentaje de preñez ya 
que tuvieron menos días abiertos. 
Se puede notar que la sincronización tiene un efecto positivo en las vacas que están con 
ternero al pie. 

4.8. NUi.YIERO DE SERVICIOS POR PREÑEZ. 

El número de sen�cios por preñez nos indica la fertilidad de los servicios. Este índice se 
calcula. dividiendo el número de servicios realizados entre el número de animales 
preñados. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 12 yl3. 



Cuadro 12. Número de servicios por preñez en distintas razas cebuínw;. 

Brnhman Gn 
Animales n 39 39 
Pn:ilmlas n 17 31 
Núm�ru de 2.57 2.36 
servicios pm 

1 preñez 
N . . ' NH . 

' , o ex!S!e d1ferenc1a Sl¡pllfi am'll ( • 566, 1\n .�a 1.>). 

lndubrasil N el ore 
16 17 
10 9 

2.48 2.31 

Cuadro 13. Número de servicios por preñez en vacas y vaquillas cebuinas. 

Vacns V 
Animales (n 72 
Preñadas (n 4S 

&mlot::� 
5 

2.20 

uillas 
46 
24 

Número de servicios pm 2.20a 2.83b 
reíl.ez. 
b medidas co fila< no.., uidns ' r la misma letra difieren emre s! {P--0.001, Anexo 1·1 . ) 

El promedio de scn•icios por preñez del estudio fueron 2.41. 

El número de pajillas por vaca preñada es más bajo que el re portado por Macias (1997) 
3. 79 )'son similares a los reportados por Siliézar (!996) de 2.05 utilizando pro gestero na. 
Lus resultado� obt�nidus en el estudio en las vaquillas difieren de los encontrados por 

Zambrano (1998) de 2.2 servidos por vaquilla preñada Palacios (\9SS) en tratamiento 
con prosta:o:!andinas en ganado de carne reportan 2.25 servicios en ''aquillas y 1.60 en 
\'llCOS. 

Los resultados obtenii.lu� �e pueden atribuir u que la condición corporal de Jos animales 
en promedio cra de 5.00 en la escala d� 1-9 de ganado de cumc y se considera Wla 
condición corporal buena cuando se enc uentra entre 6 y 7 pl.llltos .. 

4.9. II'I'TERV.t\LO Ef'�'TRE PARTOS. 

Cumúnment" se afirma que la meta de una explotación g:madera es tener un ternero cada 
12 n 13 meses. Sin embargo es común encontrar explotaciones de ganado de carne con 
intervalos entre partos que sobrepasan los 16 meses y sobre esto influye grandemente el 
umlUllantarniento ya que los destetes se hacen a los 7 meses (210 Olas). Los resultados 
obtenidos de la inv�stigución ser observan el ctl:ldro 14, l:S: y 16. 
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Cuadro 14. lntervalo t:n\rt: partos t:n meses distintas rill'M cebuinas para las condiciones 
dd estudio. 

entre partos 

El promedio fue de 19.01 este es un valor bastante alejado de los valores normales de 
intervalos enrre panos 12 a 13 meses esto se debe probablemente a fallas .:n el manejo 
nutricional en las �tapas de desarrollo de los finuros reemplazos lo que trae como 
consecuencia retrazos en el crecimiento y desarrollo remrdando la pubertad (IIelman, 
1 986); tmnbién probkmas nutridonales en las vacas de cria que trae como consecuencia 
ane.mo, escasa presentación de celo y celos infértiles o anovulatorios. 
En las condiciones de esta tinca las vaquillas están llegando a una edad al primer parto tle 
43 meses. 

Cuodro 15. Efecto de la sincronización de celos en el intervalo entre partos en meses. 

Bmbm® Gw l!ldubrasil Nclore Sardo Negro 
Intervalo al último parto 19.! 17.9 21.7 19.4 17.9 

lnkrvulo t:ntre parto !6.7 17.7 16.7 16.4 17.0 
Futuro 

Diferencia 
2.4 0.2 4.9 3.1 0.9 

No c�isre diferencia <ignifk"lh·o(P<D.\997. Ane�o 16). 

A pesar de que no hubo diferencias significmivas entre el intm'alo del ultimo parto y el 
intervalo entre parto futuro (tratamiento) se observa que la sincronización redujo los 
intervalos entre panos <.'Il todas las m7..as por lo que se puede concluir que In 
sincronización fue exitosa al reducir el intervalo entre partos. 

El inten•alo al último parto fue de 19.2 meses comparándolo con el intervalo entre parto 
futuro (trntam.iento) 16.9 meses se tuvo una reducción de 2.3 m���� en el intervalo entre 
parlo� con lo que a lo largo de la vida productiva de los animales se pueden obt�n�r 
mayor cautidad de partos. 
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Cuadro 16. Efecto de la sincronizaciún de celos en el intervalo entre Eanos esperado. 
Rrnhnmn Gyr Indubrasil N el ore Sardo Negro 

lnter.•alo al último pmo 19.1 17.9 21.7 19.4 17.9 

lmevalo enrre pano 14.7 15.7 14.7 14.4 15.0 
c�p�r.tdo 

Diferencia 4.4 2.2 6.9 5.0 2.9 

1.?:1 inter.•alo entr� partos se pudo haber reducido de 192 meses a 14.9 meses pero no se 
hizo ya que los animales fueron sincron.i7.ados dos rnesd más tarde de lo planeado ya que 
en e.�Ie año (1999} las condiciones de lluvias "l clima se salieron del patrun normal con lo 
que la disponibilidad de alimentos se vio di.�minuida en eSta época y obligó a retrasar d 
estudio. 

4.10 COl\IPARACION DE RESULTADOS DE PREi'i'EZ DE Ai�OS ANTERIORES 
CON LA PRE¡\;'EZ DEL A.fi'O DEL TRT A'i'Al\UENTO. 

Cuadro 17. Comparación de porcemajes de prei\cz en la finca en cinco aüos. 

1995 1996 1997 1998 1999 {trt) 

Preüez (%) 60.48 60.3 60.3 54.2 61.0 

Pr�"ÜC'.<; anualizada (%) 38.19 38.08 3S..OS 34.23 43.28 

En el cuadro 17 se mm:stran datos historicos de la finca y se ve claramente que la 
sincronización de celos ayudo a mejorar d port:cnmje de preiiez en la finca como 
consecuencia de una reducción en el inter.•alo entre partos. 



4.11 COSTOS DEL TRATAi\1IENTO. 

D<:talle de costo� de tratamiento t:On proge�leruna {Crestar®) tomando encuexlla todo el 
periodo del experimento para las vacas que quedm-on preñadas durante este periodo. 



Detalle de costos de tru!nmiento con prog�sterona (Crestar®) tom:mdo cncucnta todo el 
periodo del exp�rimento para 1� vaquillas qut: quedaron preñadas Uur�nte este ¡mriodo. 

Estos costos se justifican porque la finca en que se hizo el expL'limento es una operación 
dedicada a la producción de sementales. 



5. CONCLUSIONES. 

En las condiciones del presente estudio los porcentajes de preñez obtenidos son 
superiores a los obtenidos por monta natural en la finca 

La administración de Cresta!® y Fuligún® (PMSG) resultó en una efectiva 
sincronización de celo en los animales tratados. 

Es probable que las diferencias en preftez entre vacas y vaquillas sean debidas al fuerte 
temperamento de los animales y al estrés nutricional sufrido por las vaquillas en su etapa 
de desarrollo. 

lvlediante la sincronización se logró reducir el inten'3.lo entre partos a nivel general en la 
fin�. 

Con la sincronización de celos al reducir el intervalo entre partos se pueden tener mayor 
nUmero de crías por vaca a lo largo de su vida productiva. 

Con l a  sincronización de celos se incremento el nUmero de vientres preñados por 
inseminación artificial de 25 a 72. 
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6. RECOIHENDACIONES 

lvlejornr cl mango nutricional para que las vaquilla;; lleguen a un peso adeellll.do y una 
edad adecuada a moma )' asi poder tener intel"'.'alos generacionales mó.s cortos. 

lvlcjorar el plan de aliemtación de las vaca;; �n producción ya que planos bajos de 
nutrición afectan el d�s�mpL"ilO reproductivo especialmente en la pruducción y liberaci6n 
de hormonas gonadotrópica.� (LH y FSll). 

Combinar otras prácticas dt: manejo reproductivo como sermanipulnción uterina y la 
separación del ternero por.J-Sh para mejorar el desempeño reproductivo de vacas de 
gan�do de carne. 

Implementar montus e�tacionales para hacer CClincidir la época de abundancia de 
alimemo con las máximas necesidades nutriciun!iles de la vaca 

Hacer una selecdón del haw en base a fertilidnd. 

Sincroni= las vacas que qu�den ,�,.cias en el periodo de moma nmurol. 
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8_>\._i'I:EXOS 

Auexo l. Prueba Chi cuadrado para comparación de respuesta a la sincronización de celo 
entre razas. 
Fr<!<'uencia Presentó No presentó 
Porcentaje 
Bniliro� 37 2 

94.87 5.13 
Gyr 34 5 

87.18 12.&2 
lndubrasil 16 o 

lOO o 
Nelore 17 o 

lOO o 
Sardo Negro 7 o 

lOO o 
. . �-Cht cuadrado (z �.S&4,g.l.=4, P 0.208). 

A.ncxo 2. Prueba Chi cuadrado para comparación de respuesta a la sincronización entre 
vacas y vaquillas. 

FI"e1;uencia Presentó No presentó 
Porcentaje 
y,= 65 7 

90.28 9.72 
Vaquillas 46 o 

lOO o 
. � . Chi cuadrado {x =4.754,g.L 1, P=0.029). 

Anexo 3 .  Análisis de varianza de la variable dependiente horas a presentación de celo 
entre razas. 

n.s .=no significativo. 



Anexo 4. Análisis de varianza de la yariable depemliente horas n presentación de celo 
entre vacas y vaquilla�. 

Anexo 5. Prueba Chi cuadrudo para rt:�puesta de fertilidad al primer celo sincronizado 
entre rnzns. 

Frecuencia Preñada No pn.'iiada Total 
Porcentaje 
Brahman 3 1  S 39 

79.49 :!0.51 
Gyr 22 1 7  39 

56.41 43.5� 
lndubrasil 14 9 ,. ., 

60.87 39.13 
Nelore 10 1 17 

58.�2 4!.1  S 
. - � ' -Ch1 cuadrado (z'=�-.,.,�,g.L 3; P=O.l49) 

Anexo 6. Prueba Chi cuadrado para respuesta de fertilidad al primer celo sincroni7.ado 
entre vacus y vaquillas. 

Frecuencia Preííada No preñada Total 
Porcentaje 
Vacas 27 45 72 

37.5 62.5 
Vaquillas ., ,. 14 46 

6�.57 .3D.43 
. � Ch1 cuadrado (z 0.(¡2S,g.l I, P 0.432). 
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Aoexo 7. Prueba Chi cuadrado pam porcentaje de preñez acumulada al segundo servicio 
entre razas cebuínas. 

Frecuencia l'reiíad>CJ No Preñadas Total 
Porcentaie 
Bralumrn 13 27 39 

30.76 69.24 
G;" 26 

1
13 39 

GG.G6 33.3-1 
lnduhrnsil 14 9 33 

60.86 39.14 
Nelore S 9 17 

47.05 52.95 
. . . . Ch1 cuadrado (z>=9.29l,g:.l .>, P-0.026) . 

Aoexo S. Prueba Chi cuadrado para porcentajt! d� prei'lez acumulada al segundo sen�cio 
entre vacas y vaquillas 

Frecuencia Preñadas No preñadas Tornl 
Porcenw'c 
y,= 40 ., ,_ n 

55.5 44.5 
Vaquillas 20 16 46 

43.47 56.53 
. . . . . Chr cuadrado (z-0.)22,g.l 1 ,  P-0.470) . 

Anexo 9. Pru�ba Chi CU!Idrado para porcenwje de preñez tollli a tres servicios �n 
diferentes rw..as cebuinas. 

Frecuencia Preñadas 
Porcenlaie 
Brahman 1 ¡ 

43.59 
GY" 3 1  

79.49 
lndubrnsil 15 

65.22 
Nelorc 9 

52.1;14 
. . � . Ch1 cuadrado {z 11.21 0,g.l 3, P-0.011) . 

No Preñadas Total 

22 39 
56.41 
8 39 
20.51 
8 23 
34.7li 
S 1 7  
47.06 



Ane;-:o lO. Prueba Chi Cuadrado para porcentaje de preñez total a tn:� servicios en vacas 
y vaquillas. 

Frecuencia Preñad U!> No preñadas Toml 
Porcentaie 
V=> 48 24 n 

66.66 33.34 
Vaquillas 24 22 46 

52.17 47.83 
. . Chi cuadrado (z'=2.-!7S,g.l'"l; P=O. l b) . 

Anexo l l .  Anñlisis de varianza de la variable dependiente di as abiertos en distintas ra7.as 
ccbuinas. 

Anexo 12. Prueba de Chi Cuodrado amamantamiento sobre el porcentaje de preñez total 
en vacas ccbulnus. 

frecuencia Prcnadns 
Porcentaie 
Sin ternero ,, 

65.48 
Con ternero 17 

50.00 
� • Ch1 cuadrado {X 2.437,g.i'"I ;  P=O.I IS). 

No preñadas Toml 

29 S4 
34.52 
17 " 
50.00 

Anc.-..::o 13. Análisis de \'arianza de la variable dependiente número de S<,rvicio� por 
preñez en distimns razas cebuinu�. 
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Anexo 14. Análisis de vari:l!!W de In variable dependiente núm�m de servicios pur 
prei'lc;>: enue vacas y vaquillas. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor F P>F 
variación libcnad cuadn1dos mt'dio 
Tratnmiento 1 6.3672 6.3672. 1 1.84 0.001 ... 
EJTOr 70 37.6458 0.5377 
Total 7 1  +t.Ol30 

. . . .. Coefic1cnte de vamu::JOn-30.39% . 

Anexo 15. Análisis de varianza de la variable dependiente intervalo entre partos en 
meses en distintas razas cebuinas. 

Anexo 16. Análisis de varianza de la variable dependieme intervalo entre partos futuro en 
ruzas cebufnas. 




