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RESUMEN 

Con el objetivo de hacer una evaluación de la eficiencia reproductiva con el uso de 

la Inseminación Artificial (IA) que se presenta en las zonas tropicales, en las cuales 

la raza que predomina es la Bos indicus, se hizo el presente estudio. En él se 

incluyeron 165 hembras, de las que fueron inseminadas las observadas en celo, en 

un periodo de 150 días en los meses de verano para esta zona, se dividió el total 

de animales en dos grupos, vacas n=(140) y vaquillas n=(25), de los cuales se 

obtuvo una eficiencia en la detección de estro del 83% y 84% respectivamente, la 

tasa de concepción obtenida en los grupos de estudio fue de un 54% para vacas y 

un 57% para vaquillas, se analizó un grupo de animales en etapa de postparto 

n=(61) a través de los niveles séricos de progesterona que presentaban a los 49, 

66 y 69 días después del parto, encontrando que no existe diferencia significativa 

en la tasa de gestación (p=0.1), entre los animales cíclicos vs animales anéstricos  

en los primeros 70 días después del parto, en la fertilidad general al primer servicio 

siendo la tasa de gestación de 59% para vacas y 33% en vaquillas y segundo 

servicio la fertilidad que se alcanzo fue de un 46% para vacas y un 62% en vaquillas. 

 

Palabras clave: 

Inseminación artificial, zona tropical, Bos Indicus, progesterona, eficiencia 

reproductiva. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

En México el 25% aproximadamente de territorio nacional está compuesto de zonas 

tropicales, en donde se cree tiene gran futuro para el desarrollo y explotación 

ganadera en cuanto a ganado bovino se refiere (Díaz et al., 2002).  Las razas 

predominantes para este tipo de explotaciones de doble propósito son las Bos 

indicus y cruzas Bos Indicus X Bos Taurus  (Magaña et al., 2006). El uso de la 

Inseminación Artificial (IA) es una de la biotecnologías reproductivas más antiguas 

e importantes para el mejoramiento genético de los hatos bovinos (Wishwanath, 

2003), que aporta beneficios prácticos, sanitarios, productivos y rentables para las 

unidades de producción ganadera, Perea et al., (1998); Galina y Valencia, (2008) 

mencionan que el uso de esta biotecnología también se enfrenta con desventajas 

como lo es tener un dominio de la técnica y un buen manejo en la detección de 

estro.  

A pesar de que la IA y la transferencia de embriones han demostrado gran utilidad 

en los programas de mejoramiento genético, el porcentaje de animales incluidos en 

ello es muy bajo en Latinoamérica (Motta et al., 2011), esto se debe a las 

características fisiológicas y de comportamiento propio de las razas de ganado Bos 

indicus que se explota en su mayoría en estas zonas, así como la corta duración y 

la alta incidencia de estro nocturno y anestro postparto (PP) que dificultan las 

labores del mismo e incrementan los días abiertos (intervalo de parto-concepción), 

y en consecuencia el desempeño reproductivo del hato (Galina y Valencia, 2008; 

Mejia-Baustista et al., 2010; Soto et al., 2000; Grajales et al., 2006). En las últimas 

décadas el número de explotaciones ganaderas que adoptan esta biotecnología 

reproductiva ha aumentado gracias a los programas de inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF) (Lamb et al., 2010). 

Los programas de reproducción animal siempre se realizan con el enfoque hacia 

los animales que se encuentran no gestantes, por ello se habla que en ganadería 

de carne en condiciones tropicales con un sistema de pastoreo existe “un año 

bueno y un año malo”, esto se debe a que si en un determinado año se logra gestar 
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el mayor número de animales, para el próximo reducirán las gestaciones debido a 

que en el año de pariciones se deja o se dificulta de vuelta la gestación en los 

animales recién paridos a consecuencia de algunos factores de manejo, siendo 

estos: el destete, la  deficiente observación de celos y el bajo porcentaje  de 

ciclicidad de los animales postparto.  

El uso y la implementación de la técnica de inseminación artificial en las 

explotaciones ganaderas en condiciones de pastoreo, aún existe la incógnita 

acerca de su utilización, debido a las largos periodos postparto que presentan los 

animales, siendo así el enfoque de muchos trabajos de investigación que se 

dedican a probar diferentes protocolos de sincronización así como modificar y 

evaluar diferentes puntos: manejo, efecto de presencia y/o ausencia de la cría y la 

estación (fecha) en que se hace la IA. Lozano et al., (1987); Hafez y Hafez., (2002) 

mencionan que la estacionalidad tiene un efecto sobre el número de animales que 

quedan gestantes durante la época reproductiva. 

La productividad ganadera en términos de carne y leche es dependiente del 

desempeño reproductivo, y este a su vez se encuentra íntimamente relacionada 

con la fertilidad (Baca-fuentes et al., 1998). Aunque el ganado bovino se  considera 

un animal poliéstrico continúo, Lozano et al., (1987); Mejia-Baustista et al., (2010) 

argumentan que en el trópico Méxicano el comportamiento reproductivo y 

productivo es pobre, basándose en los indicadores donde señalan que la edad al 

primer parto es a los 36 meses, los intervalos entre partos son mayores a 18 meses, 

tasas de partos de entre 55 y 60 por ciento, con una mortalidad al destete mayor al 

10 por ciento, lo que ocasiona un menor número de crías destetadas al año con un 

promedio de peso al destete de 160kg a los 240 días. Todo esto indica que la 

ganadería en estas condiciones se caracteriza por presentar una baja producción 

(Baca-fuentes et al., 1998).   
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1.1.- HIPÓTESIS 

El comportamiento reproductivo en el genotipo Bos indicus bajo condiciones 

tropicales, se presenta con mayor eficiencia en animales jóvenes que en 

hembras multíparas, al igual en animales que se muestran cíclicos en los 

primeros 70 días post parto.  

 

 

 

 

1.2.- OBJETIVOS 

 

 Hacer una evaluación del uso de la IA en ganado Bos indicus en condiciones 

de trópico mediante la observación de celo natural en un programa de tipo 

estacional durante la época de verano. 

  

 Observar si las vacas que presentan niveles séricos de progesterona 

mayores a 1 ng/ml, en los primeros 70 días posparto  tienen mayor oportunidad de 

quedar gestantes en un lapso de 120 días después del parto en comparación de 

las vacas que se muestran anéstricas con niveles menores a 1 ng/ml. 
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II.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1.- Biotecnologías reproductivas en ganado Bos Indicus 

 

La reproducción en las explotaciones de ganado bovino es el eje de la 

productividad, ya que cuantas más crías se produzcan se vuelve la producción 

rentable y eficiente para abastecer las demandas comerciales en sentido de carne 

y leche a través de la generación de hembras de alta capacidad y calidad 

productiva, así como la disponibilidad de ejemplares. Restrepo (2008) argumenta 

de igual manera que es un vehículo para el mejoramiento genético teniendo como 

pioneros a los países desarrollados de donde se importa la genética superior. La 

biotecnología ha surgido como una alternativa a las limitaciones que presenta el 

ganado bovino por aspectos biológicos involucrados en sus actividades vitales y 

productivas. 

Las biotecnologías reproductivas bien aplicadas son complemento a los estudios 

del valor genético de los animales; ya que han permitido facilitar la propagación de 

la genética de animales con las características  productivas de interés, y permitir la 

obtención de un número mayor de crías a partir de un individuo, (Lamb et al., 2010). 

En el mundo las biotecnologías más comunes que se han logrado implementar en 

la reproducción bovina son: la inseminación artificial, la regulación hormonal, la 

fertilización in vitro y la transferencia de embriones, pero existen otras como la 

aspiración folicular guiada por ultrasonido, la producción in vitro de embriones, la 

criopreservación de embriones, y el sexaje de embriones, las cuales estas últimas 

son menos comunes y utilizadas dentro de las ganaderías de carne en el trópico, 

debido a las condiciones de manejo y fisiológicas del ganado  en este tipo de 

explotaciones. (Baruselli et al., 2007). 
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2.1.1.- Inseminación Artificial (IA) 

 

La IA es la biotecnología más antigua e importante para el mejoramiento 

reproductivo y genético en animales de granja, pero su uso es mayor y a grandes 

escalas dentro de las explotaciones bovinas, (Pita et al., 2016). Wishwanath (2003) 

argumenta que esta técnica está basada en tres pilares para su aplicación: es 

simple, económica y exitosa, además asegura que su importancia será desafiada, 

debido a que los notables progresos realizados en otras técnicas de reproducción 

asistida tienen potencial para generar rápidamente descendencia, pero deben 

superar el reto de los tres pilares que describen a la técnica para lograr un avance 

como lo ha logrado esta misma.  

El uso de esta técnica está limitado y su difusión es poca en los países con 

explotaciones extensivas y de clima tropical, debido a la baja tasa de preñez y a los 

largos intervalos posparto a causa de la aplicación inadecuada de los procesos que 

implica la técnica y por el deficiente manejo de los rebaños ( Soto et al., 2000). 

 

Desgraciadamente si en el ganado productor de leche la detección de celo es un 

problema notable para la implementación de IA, en el ganado de carne en 

condiciones de pastoreo este problema se acentúa por varias razones (Galina y 

Valencia, 2008). 

1. La expresión del comportamiento del estro es de menor intensidad y 

duración, reduciendo las posibilidades para el observador ocasional para 

detectarla. 

2. No existe una rutina o disciplina de la IA en las empresas de ganado 

productor de carne lo cual hace que la técnica solo se aplique 

ocasionalmente, originando que se haga de manera inadecuada 

3. Las instalaciones donde se trabaja y se hace la manipulación del semen ya 

sea fresco o congelado en ocasiones son deficientes, reduciendo las 

posibilidades de que la hembra quede gestante. 
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2.2.- sincronización de celo en bovinos de carne. 

 

En ganado Bos Indicus bajo condiciones de manejo extensivo la baja fertilidad es 

factor determinante que contribuye a la escasa implementación de programas 

convencionales de IA (Pita et al., 2016), Esto se ha debido a la baja eficiencia en la 

tasa de detección de celos y a factores fisiológicos que presenta esta raza de 

ganado, ya que se dice que no demuestra o enmascara la expresión de estro, 

además de que la implementación de estrategias para la detección de celos no ha 

sido tan eficiente como se creía, debido a que no rebasan el 60% en un programa 

de IA (Galina y Valencia, 2008). 

Para enfrentar la problemática y hacer de la inseminación una herramienta que sea 

útil en el manejo del ganado, se han hecho estudios implementando diferentes 

protocolos para la sincronización de la ovulación, que tiene como objetivo evitar la 

tarea de detección de celos, agrupar e inducir su manifestación en un periodo de 

tiempo preestablecido, son conocidos como programas de inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF) (Pita et al., 2016 Iglesia et al., 2006; Alonso et al., 2007). Estos 

permiten la inseminación de animales en explotaciones de carne y leche con pocos 

días de trabajo y se optimiza el uso de la IA, además de otras ventajas como la 

programación de épocas de empadre e inducir la actividad ovárica precoz en 

novillas y en vacas con anestro prolongado (Lamb et al., 2010; Díaz et al., 2002). 

La sincronización de estro no es necesariamente un método para aumentar la 

fertilidad o la producción de crías en las explotaciones, sino que se usa como una 

herramienta más para la implementación de programas de IA, hacer más fácil el 

manejo de los animales y dar servicio a un mayor número de ellos. Otra ventaja es 

que se puede usar también para programas de servicio con monta natural para un 

mejor aprovechamiento de sementales y una tasa de concepción más alta (Silva et 

al., 2002). 

Los programas de IATF se basan en la sincronización de celos con la aparición de 

una nueva onda folicular mediante la aplicación de estimulantes hormonales, 

básicamente existen dos protocolos con diferentes formas de aplicación, pero con 

las mismas bases y principios, el primero se basa en el uso de agonistas de GnRH 
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seguido de PGF2α (figura 1), mientras que el segundo utiliza progestágenos en 

combinación con estrógenos (figura 2). (Alonso et al., 2007). Los progestágenos 

funcionan interrumpiendo el ciclo estral suprimiendo la actividad ovárica, las 

prostaglandinas provocan la regresión del cuerpo lúteo, (Espinal Y Cedeño, 2009; 

Galina y Valencia, 2008). 

En el ganado productor de carne la lactancia y el balance energético negativo que 

sufre la hembra después del parto, son los dos factores más importantes que 

aumentan el periodo del anestro debido a su efecto negativo sobre la frecuencia de 

los pulsos de LH y el desarrollo folicular, por ello es esencial hacer una evaluación 

de condición corporal antes de implementar un programa de IATF donde se dice 

que es aceptable obtener una tasa de concepción del 50%  (carneiro et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Ejemplo de protocolo para IATF con el uso de GNRH Y PGF2α. 

Fuente: Restrepo (2008). 
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Figura 2. Protocolo para inseminación a tiempo fijo basado en el uso de 

progestagenos y estrógenos. Fuente: Sagbaycela (2012). 

 

2.3.- Resultados en el altiplano mexicano con programas de sincronización 

artificial en ganado Bos indicus. 

 

Con la necesidad de hacer más eficientes los sistemas de producción en las 

explotaciones bajo condiciones tropicales, se han hecho numerosos estudios en los 

diferentes países con este tipo de climas y con animales de mayor adaptabilidad a 

estas condiciones, haciendo cruces con ganado B. indicus x ganado B. Taurus  

usando diferentes programas de sincronización de estro. 

En México aunque son pocas las explotaciones de tipo extensivo donde se incluye 

la IA,  se han hecho estudios con algunos programas de IATF, Silva et al., (2002) 

Argumenta que con el uso de progestágenos subcutáneos más valerato de estradiol 

se puede sincronizar el estro entre 40 y 70 horas de retirado el implante liberador 

de P4 un 90 % de novillas B. indicus que entran en un programa, con una mayor 

presentación de estro antes de las 55 horas. Alonso et al., (2009) En un estudio 

echo con vacas multíparas entre 2 y 6 partos con el uso de dispositivos 

intravaginales liberadores de progesterona (CIDR) más una inyección 

intramuscular de benzoato de estradiol encontró que el 68.4% fue el porcentaje 

global de las hembras que manifestaron conducta de celo con un promedio de 40 

horas después de ser retirado el dispositivo. 
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2.4.- Anestro postparto (PP) y reinicio de la actividad ovárica en vacas B. 

indicus 

 

El anestro postparto se considera el periodo después del parto en el que la hembra 

no tiene actividad cíclica. En casi todas las especies el parto es seguido de un 

anestro postparto, siendo  la longitud de este variable y dependiente de diferentes 

factores: el  amamantamiento, el estado nutricional de la hembra, ganancia o 

pérdida de condición corporal antes y después del parto, estación del año en que 

ocurrió el parto, producción de leche, el genotipo, la presencia del macho y 

patologías presentadas en el animal (Galina y Valencia, 2008; Aban et al., 2008; 

Cristiani et al., 1993). 

En condiciones tropicales el anestro posparto es la principal causa de la deficiencia 

reproductiva por la baja fertilidad que presenta el ganado, (Aban et al., 2008) 

Debido a que en un alto porcentaje de vacas su periodo de inactividad ovárica se 

prolonga arriba de los 120 días, todo esto es consecuencia y está influenciado por 

el consumo inadecuado de nutrientes, una pérdida de la condición corporal y la 

presencia de la cría. Alonso et al., (2007); Atencio et al., (1995); Galina y Valencia, 

(2008); Domínguez et al., (2004) mencionan que la primera ovulación en ganado 

de carne fluctúa entre los 60 y 100 días pp. 
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.- Localización del estudio: 

El estudio se llevó a cabo con animales en producción del Centro de Enseñanza, 

Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT) perteneciente a la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Nacional 

de México (UNAM) instalado en la localidad del Clarín, municipio de Martínez de la 

Torre, estado de Veracruz, ubicado entre los paralelos 19° 58´ y 20° 17´de latitud 

norte; los meridianos 96° 56´y 97° 10´de longitud oeste; altitud entre 10 y 400 

msnm. Con un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (79%), cálido 

húmedo con lluvias todo el año (20%) y semicálido húmedo con lluvias todo el año 

(1%) y un rango de temperatura y precipitación de 22- 26°c y 1900 – 2100 mm/año 

respectivamente (SEFIPLAN, 2014) 

 

3.2.- Animales: 

Se estudió el periodo reproductivo del año 2014 dentro del rancho, Para ello se 

tomó en cuenta el registro de 165 hembras Bos indicus que se encontraban en 

diferentes etapas reproductivas.  

 

Los animales se clasificaron en dos grupos:  

Grupo 1: Vacas adultas, con más de un parto (n=140) 

Grupo 2: vaquillas, sin parto alguno (n=25)  

 En cada grupo se obtuvo el número y porcentaje de animales que fueron 

inseminados debido a la presentación de conducta estral, comparando con los 

animales que no fueron observados en estro y no entraron dentro del programa de 

inseminación, y con esto se determinó el porcentaje en la eficiencia de la detección 

de celo dentro del hato. 
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Los animales observados con signología estral fueron inseminados, con los que se 

obtuvo el porcentaje de gestación, siendo la relación de los animales que quedaron 

gestantes sobre el total de los animales inseminados en cada grupo.  

 los animales que ya habían sido inseminados y presentaron nuevamente 

conducta estral dentro del periodo de inseminaciones se volvieron a 

inseminar hasta lograr la posible gestación sin importar el número de 

servicio. 

Para determinar la ciclicidad de los animales, se tomó en cuenta solo un 

determinado grupo de vacas (n=61), animales que se encontraban dentro de sus 

primeros 50 días postparto y se esperaba volver a gestar, en este grupo de 

animales se obtuvo el porcentaje de las vacas que se encontraban cíclicas y 

anéstricas con base a los niveles de progesterona en sangre, que presentaban en 

tres muestras tomadas de la vena coccígea a los 49, 66 y 69  días post parto. 

Animales con niveles mayores a (1.0 ng/ml)= (animales cíclicos). 

Animales con niveles menores a (1.0 ng/ml)= (animales anéstricos).   

 

En estos grupos de igual forma se obtuvo la tasa de gestación para ambos, y se 

analizaron estadísticamente vacas cíclicas vs vacas anéstricas. 

 

3.3.- Detección de celo. 

 Se realizó de manera observacional dos veces al día en periodos de una hora, por 

la mañana (8:00 - 9:00 am hrs) y por la tarde (18:00 -19:00 pm hrs). Se determinó 

como  vaca en celo aquella que presento cambio de actitud en la manada  y las 

vacas que presentaron la siguiente signología: mugidos constantes, incremento del 

acicalamiento, intentos de monta, quietud al ser montada y tumefacción vulvar. 
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3.4.- Inseminación Artificial (IA). 

Se hizo la IA de las vacas que presentaron signología estral en tipo de servicio 

estacional en los meses de mayo-septiembre con una duración de 150 días. 

 

3.5.- Variables a evaluar. 

 Eficiencia en la detección de estro. 

 Tasa de concepción en cada grupo de animales. 

 Fertilidad general en vacas y  vaquillas. 

 Influencia de los niveles séricos de progesterona en la tasa de gestación en 

vacas postparto. 

 

3.6.- Análisis estadístico. 

De los datos obtenidos de cada uno de los grupos se hizo el análisis por métodos 

estadísticos paramétricos chi cuadrada, con el programa estadístico MYSTAT 

versión para estudiantes. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

4.1 Eficiencia en la detección de estro. 

 

Cuadro 1: número de animales inseminados y porcentaje en la eficiencia de 

detección de estro en vacas 

 

Total de vacas (n) 
vacas 

inseminadas 
porcentaje % 

vacas adultas 140 116 83 

Vaquillas 25 21 84 

 

 

De un total de n=165 animales dentro de la finca 140 eran vacas adultas y 25 

vaquillas, de las cuales solo 116 y 21 respectivamente, se observaron con 

signología estral (cuadro 1). 

El número de animales inseminados para ambos grupos fueron los animales 

observados con signología estral n=137, teniendo así una eficiencia en la detección 

de celo promedio de 83%  (116/140 animales) para vacas adultas y para vaquillas 

un 84% (21/25 animales) coincidiendo con Baca-fuentes et al., (1998) donde obtuvo 

en un estudio hecho con 409 novillas observadas a estro natural y en condiciones 

de trópico seco, una eficiencia en la detección de estro del 81.6% (334/409 

animales). Galina y Valencia (2008), mencionan que en ganado cebú, de cada 10 

hembras que se incluyen en un programa de inseminación artificial, solo es posible 

detectar de 3 a 4 con signos de estro en un periodo de 18 a 23 días. 

Diversos estudios  han corroborado que el porcentaje de animales que ovulan, y 

por ende el de la fertilidad están directamente afectados por la presentación de 

signos de celo, y no tanto por el tratamiento hormonal utilizado en la sincronización 
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en programas de IATF así, como lo encontró Alonso et al., (2009) que de 68.4% del 

total de los animales que manifestaron estro el 85.9% ovularon. 

 

 

4.2 Tasa de concepción 

 

Cuadro 2. Número y porcentaje de animales gestantes  en cada grupo. 

 
 

TOTAL 

ANIMALES (n) 

 

GESTANTES 

 

PORCENTAJE 

% 

VACAS ADULTAS 116 63 54 

VAQUILLAS 21 12 57 

 

Al hacerse el análisis de los animales que se observaron en estro y por consecuente 

fueron inseminados en ambos grupos (n=137), se obtuvo la tasa de concepción 

(Cuadro 2). Teniendo para vacas adultas un 54 % (63/116 animales), para vaquillas 

un 57 % (12/21 animales) siendo estos resultados en la tasa de concepción 

ligeramente mayores a los encontrados por Aguirre et al., (2006),y coincidiendo con 

Galina y Valencia (2008) y carneiro et al., (2012), quienes argumentan que los 

resultados de fertilidad a través de esta técnica son muy variables, pero en general 

se dice que es factible obtener una tasa de preñez del 50%; aunque ésta se obtiene 

solamente en el 30% del hato, debido a que es el porcentaje de animales que 

presentara signos evidentes de conducta estral, coincidiendo en lo encontrado en 

el presente trabajo referente a la tasa de preñez, no siendo así en el porcentaje de 

animales detectados con signología de conducta estral. 

Con el fin de hacer eficiente y un mayor uso de la inseminación artificial en ganado 

bajo condiciones de pastoreo, en el trópico se ha implementado los programas de 

inseminación a tiempo fijo obteniendo diferentes resultados, carneiro et al., (2012), 

llego a la conclusión que un programa de IATF, la tasa de gestación en vacas 
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postparto no fue  afectada por la presencia de la cría, tamaño del cuerpo lúteo, la 

condición corporal o el número de veces que se reutiliza el dispositivo intravaginal 

de progesterona obteniendo resultados favorables con una tasa de gestación de 

79.1% al término de una época reproductiva con una de reducción de 150 a 90 días, 

en el mismo estudio evaluó la tasa de gestación en la época reproductiva de un año 

con IA convencional a estro natural obteniendo un 55.41% resultado similar al 

encontrado en el presente estudio. 

Estudios han comprobado que con el uso de un programa de IATF, haciendo la 

sincronización con dispositivos a base de progesterona se pueden alcanzar tasas 

de gestación de hasta un  55.7%, tal fue el caso de Alonso et al., (2007) quien puso 

a prueba cuatro protocolos diferentes teniendo este resultado en uno de ellos, 

siendo el más eficiente. 

Investigadores han hecho gran variedad de experimentos para evaluar la eficiencia 

reproductiva con los programas de inseminación artificial utilizados en ganado de 

carne en condiciones diferentes de manejo, estado metabólico de los animales, 

status reproductivo que se encuentran en cuanto número de partos se  refiere, si 

está o no presente la cría amamantando, así como también haciendo cambios en 

el uso de análogos hormonales para inducir la ovulación, inclusive hasta 

reutilizando los dispositivos liberadores de p4, coincidiendo y reportando la mayoría 

de estos resultados en las tasas de gestación que fluctúan desde un 30% hasta un 

60% estipulando que son buenos y satisfactorios los resultados con esta técnica de 

implementación, tal es el caso de  Bó y Baruselli., (2014), Lamb  y  Mercadante., 

(2016), Sa´ Filho et al., (2009), Torres-Júnior et al., (20014). 
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4.3 Tasa de concepción en cada servicio. 

 
 
Cuadro 3: Tasa de concepción general por servicio en ambos grupos. 

 % 1° servicio (n) % 2° servicio (n) 
% 3° y más 

servicios (n) 

VACAS 
ADULTAS 

59 (37/63) 46 (12/26) 100 (14/14) 

VAQUILLAS 33 (4/12) 62 (5/8)          100 (3/3) 

 

En cuanto a la eficiencia reproductiva que presentan en ambos grupos se obtuvo 

que, para el grupo de vacas la tasa de concepción al primer y segundo servicio fue 

de un 59% (37/63) y un 46% (12/26) respectivamente, para el grupo de vaquillas 

las gestaciones al primer y segundo servicio se fue de un 33% (4/12) y 62% (5/8) 

(cuadro 4), y siendo resultados diferentes a los que refiere Grajales et al., (2006) 

quien al hacer una comparación entre 4 grupos raciales en condiciones tropicales, 

evaluando la edad y peso a la pubertad y su relación con la eficiencia reproductiva 

a la primera y segunda gestación, encontró que existe diferencia significativa entre 

el grupo de animales de raza Romosinuano con los demás grupos entre ellos el 

grupo racial Cebú, siendo la tasa de concepción a la primera gestación de 54.5% 

al primer servicio y 27.3% al segundo servicio, y la tasa de concepción a la segunda 

gestación  fue de 45.5% al primer servicio y 36.4% al segundo servicio, en el grafico 

(3), se puede observar el comportamiento reproductivo del total de los animales 

gestantes en cada servicio en ambos grupos, observando que al primer servicio en 

las vacas adultas hay un mayor porcentaje de gestaciones al contrario en el 

segundo servicio, donde las vaquillas muestran una mejoría.  
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Figura 3. Tasa de concepción general por servicio del total de animales 

gestantes en ambos grupos (p>0.05) 

 

 

4.4 Influencia de los niveles séricos de P4 en la tasa de concepción. 

 

Cuadro 4. Número y porcentaje de animales que se gestaron de acuerdo con 

niveles de P4 a los 70 días post parto*                                                                                 

 Ng/ml de P4 
 TOTAL DE 
ANIMALES 
(n) 

GESTANTES PORCENTAJE % 

Vacas con valores >1  48 22 46 

Vacas con valores <1 13 3 23 

* No existe diferencia estadística entre las animales gestantes que se encontraban 

con actividad ovárica o estaban en un periodo de anestro, en los primero 70 días 

postparto  (P= 0.1) 
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En el grupo determinado para la toma de muestra de progesterona el total de las 

vacas fue  n= 61 (cuadro 3) de las cuales, 48 presentaron niveles de P4 mayores a 

1.0 ng/ml, que representa un 79% (48/61) de vacas que estaban con actividad 

sexual (cíclicas), vs 21% (13/61) de vacas que se encontraban en un estado 

anéstrico en los primeros 70 días post parto, debido a que presentaron en las tres 

pruebas tomadas niveles de P4 menores a 1.0 ng/ml. De las 48 vacas que se 

encontraban cíclicas 22/48 de ellas quedaron gestantes, siendo un 46%, en 

comparación con las 13 vacas que se encontraban en un estado anéstrico 3 

quedaron gestantes que representa un 23%  sin encontrar diferencia estadística 

(p>0.5), coincidiendo con Aguirre et al., (2006) quien de una evaluación con 160 

animales no encontró diferencia significativa entre los niveles de progesterona al 

momento de la inseminación con la tasa fertilidad.  

En los resultados obtenidos  se esperaba que hubiera diferencia estadística 

significativa entre las vacas gestantes que estaban cíclicas vs las vacas gestantes 

anéstricas a los 70 días postparto, siendo lo contrario quizá debido al tamaño 

reducido de muestra resultante para las vacas anéstricas. 

Los resultados obtenidos en relación a los animales que se encontraban cíclicos  

en este estudio, son ligeramente menores a los reportados por Alonso et al., (2009) 

Donde encontraron en un estudio con 114 vacas multíparas que el  85.9% de 

animales se encontraban con actividad ovárica, de acuerdo a los niveles de 

progesterona en muestras tomadas  una semana antes de la colocación de un 

implante intravaginal y 11 días post retiro del progestágeno en la evaluación de un 

programa reproductivo a tiempo fijo. Cristiani et al., (1993) de igual manera obtuvo 

resultados similares en vacas mestizas con cruce Bos Taurus que a un 81.3% de 

las vacas se les detecto una descarga de progesterona (> de 0.5 ng/ml) en los 

primeros cien días postparto, mientras que  el 18.7% restante no tuvo actividad 

ovárica en el periodo de evaluación que duro alrededor de 120 días después del 

parto.  A diferencia de (Domínguez et al., 2004) que concluyo que en vacas de 

doble propósito el 50% de las vacas  reiniciaron su actividad ovárica alrededor de 

los 90 días postparto y un 74% antes de los 129 días pp.  
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V.- CONCLUSIONES. 

 

Después de un análisis exhaustivo se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Las tasas de gestación para vacas multíparas y vaquillas fueron similares al 

final de la temporada reproductiva. 

 Las vacas anéstricas vs vacas cíclicas a los primeros 70 días postparto, no 

muestran diferencia estadística en la tasa de gestación.  
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VI.- RECOMENDACIONES. 

 

Al hacer el uso e implementar la inseminación artificial en una explotación ganadera 

de tipo extensivo se debe hacer una planeación detallada tomando en cuenta las 

dificultades que se presentan al llevarla a cabo, además de tener capacitación para 

el uso correcto de esta técnica de mejoramiento genético y así tener resultados 

favorables, teniendo en cuenta que si se hace el uso de manera convencional a 

estro natural los resultados pueden ser iguales o mejores en todo caso en las tasas 

de gestación, que utilizando algún protocolo para sincronizar, pero siempre 

tomando en cuenta el objetivo que se busca (ya que con un protocolo de 

sincronización se puede ahorrar tiempo), además de las ventajas y desventajas de 

cada programa a elegir. 

El uso de la toma de una muestra de progesterona nos puede dar un valor indicativo 

para iniciar un programa de inseminación, sea de manera convencional o tiempo 

fijo, dándonos un enfoque a que animales debemos poner más  atención según su 

estado de actividad ovárica. 

Para la evaluación de la fertilidad y tasas de gestación en un estudio es factible que 

el número de muestra (n) sea de mayor amplitud para obtener resultados concretos 

con menos margen de error. 
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