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En el momento de

al^ordar las labores

reproductivas

propias de una

explotación de

ganado vacuno

podemos

encontrarnos con

una gran variedad

de alteraciones.
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Uno de los problemas más frecuentes en vacuno de leche
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Un programa de control re-
productivo es una herramien-
ta importantísima y vital en
toda explotación mínima-
mente tecnificada y en ten-
dencias de rentabilidad, si
bien este programa debe tra-
tarse de una herramienta útil,
no sólo al propietario de la ex-
plotación sino al propio pro-
fesional veterinario, ya que
debe encajarse en un ejercicio
completo dentro de todas las
áreas de influencia técnico-
veterinaria, ya las ejerza cl
mismo profesional o sus dife-
rentes especialistas dentro de
un cuadro de equipo t^cnico.

Uno de los primeros ele-
mentos a valorar a la hora de
cstablecer un programa de
control reproductivo es la pe-
riodicidad de las visitas espe-
cíficas y el número de efecti-
vos a explorar en cada una de
las actividades cíclicas. Por
regla general, se pucde Ilegar
a establccer que en explota-
ciones de hasta un máximo de
50 vacas, puede Ilegar a ser
suficientc una visita mcnsual.
A partir de cste dato, el incre-
mento dc efectivo conlleva
una reducción del espacio in-
tcr-visitas alcanrando para
más dc 2UO animalcs, al me-

nos una visita semanaL No
obstante hcmos de tener prc-
sente que mantendremos un
nivel lo más constante posi-
ble sobre el número de ani-
males a controlar en cada una
de las visitas, para dc csta ma-
nera manejar una serie de da-
tos y tareas enfocadas a ho-
mogenirar cl tratamiento en
toda la explotación y evitar
picos de actividad especifica
en el efectivo ganadero y por
tanto épocas de baja produc-
tividad.

Pero a continuación de es-
tablecer la peri^^dicidad y el
número de efectivo a contro-
lar en cada visita, debcmos de
establecer yuc; animales dcbe-
mos incorporar a la explora-

Hay que
establecer qué
animales se deben
incorporar
a la exploración
reproductiva
periódica

ción rcprocluctiva, y así inclui-
remos:
- Animalcs cn I<^s cualcs no

se haya aprcciaclo cclo v
haya finaliiacl<^ cl clcn^^mi-
nado "pcri^^clo cle cspcra
voluntario", estahlcci^lo cn
SU días post-parto.

- Animalcs susccptihlcs cJc
diagnóstico prccuz de gcs-
tación. Sc cstahleccn cn cs-
tc grupo I^>s animalcs yuc
hayan supcrad^^ ^^ cst^n
cercanos a I^^s 4O días post-
inscminación.

- Animales que se encuen-
tren cn cl pcriod^> aproxi-
mado de ? 1 días p^^st-part^^,
con el objeto de vigilar su
cv^^lución fisi^^lógica <^ pa-
tológica.

- Animales que presentcn al-
teraci^^nes sohre su perio-
dicidacl cíclica, a fin dc po-
^1cr establcccr la causa dc la
no ciclicidad dc sus cclos.

- Animalcs rcpctid^^res,
ayuellc^s yuc a pcsar dc tra-
tamicntos dc inscminación
prescntan cclos tras cllas.

- Animales tratados cn visi-
tas antcric^res a fin cJc vi^,i-
lar la evolución dc cstad^^s
patológia^s, sus tratamien-
t^^s y estahlccer l^^s pr^>nós-
ticos dc csla cv<^lución.
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- Animales en cl periodo de
periparto, con especial
atención cn ayucllos que
presentaron partos con di-
ficultad, anómalos o con re-
sultados negativos cn la
cría, ya sca de origen gen^-
tico o dcrivados de malas
pr^ícticas ohst^tricas.
Para la realización de la se-

Iccción dcl número e identifi-
cación de los animales en cada
uno dc cstos grupos, es sin
duda una herramicnta impres-
cindihle un sistema informáti-
co capar de proporcionarnos
la mayor cantidad de informa-
ción dc una forma clara, conci-
sa, directa y vcrar, a fin de es-
tahlecer un orden dc prioridad
yue nos Ileve al éxito en todo
el planteamiento del progra ^
ma dc control reproductivo
realizado en la explotación.
Estc sistema informálico dchc
proporcionar toda la informa-
ción refercnte a la eficiencia
productiva, alirncntación, es-
tado fisiológico, datos identifi-
cativos, origcn genético, histo-
rial clínico precedente, en de-
finitiva una gestión de datos
intcgral yuc nos permita dis-
poner dc todos los critcrios vá-
lidos a la hora de alcanzar una
evaluación, pronóstico y/o tra-
tamicnto eficaz.

A continuación vamos a
dcscrihir las difcrcntcs csce-
nas sohrc las cuales nos vamos
a cnfrentar cn cada uno de los
grupos yue hemos definido
como susceptihles de incluir
cn nuestro programa de ges-
tión reproductiva.

Inexistencia tle celo
a los 50 días post-parto

Sub^tro

Comcnzamos con ayuellos
animales en los cuales no se ha
idcntificado cl proccso dc cclo
tras 5O días del parto. Esta
anomalía puede deberse a yue
cl animal presenta un suhes-
tro, csto es, yuc aunyue la acti-
vidad ovárica es normal, los
signos del celo no se han ohser-
vado, pudi^ndonos encontrar
antc dos difcrcnles situacio-
nes: que sea un error de obser-
vacicín (cl celo se ha presenta-
do pero el operario no lo ha
visto) o yue sea un celo silcnte
(sin expresión ohservahle por
cl trahajador). En estos anima-

les tal y como hemos indicado,
su actividad ovárica es total-
mente normal y la dificultad
de estahlecer este diagnóstico
cstriba cn el momento del ci-
clo cn el yue sc encucntre la
hcmbra. EI pcriodo de mayor
dificultad se estahlece entre el
día 5 v 15 del ciclo ya que du-
rante este intervalo, el cucrpo
lútco se encuentra en su fase
más funcionaL La dctermina-
ción del periodo caacto del ci-
clo en yue sc cncucntra cl ani-
mal cs de gran importancia a la
hora de establecer el trata-
micnto, va yuc ^ste se encuen-
tra t►ndamentado cn una tera-

pia a base de prostaglandinas.
Dchemos de tener en cucnta
yue durante una serie variable
de días (nueve días), cl cuerpo
lúteo es insensible a la terapia
de prostaglandinas, así duran-
te los primeros cinco días de la
formación de este cuerpo lú-
teo v los cuatro últimos en los
cuales se encuentra en regre-
sión, este cucrpo lúteo no reac-
ciona a la acción del tralamicn-
to en hase a prostaglandinas.
Una vez tenido en cuenta estc
dato, ohservahle por diagnós-
tico directo, hien con palpa-
ción rcctal y/o diagnóstico por
imagcn (ecografía) podemos
pensar quc tras la administra-
ción de la terapia de prosta-
^^landinas en un periodo de 2 a
^t días, la vaca saldrá a celo.

Anestro verdadero

Pero puede darsc la situa-
ción que la vaca se cncuentre
en un estado de ancstro vcr-

dadero, es decir, la actividad
ovárica no es normal, cncon-
trándonos con esta actividad
rcducida o incluso anulada y
por tanto hay una ausencia de
ciclicidad en la actividad re-
productiva del animal. Las
causas por las cuales esta acti-
vidad ovárica se encucntra re-
ducida o anulada las podcmos
encontrar cn causas nutricio-
nales, hasadas en presencia de
halances energ^ticos negati-
vos (especialmente frecuente
en vacas de alta producción) o
por encontrarse el animal con
una cría lactantc (frecuente
cn vacas nodriras dc aptitud

cárnica). Sin duda su trata-
miento primario dehemos en-
focarlo a localizar e] factor de-
sencadenante de este anestro
v posteriormente favorecer el
incremento del inicio de la ac-
tividad ovárica con una co-
rrecta terapia hormonal. Pue-
de ser que la causa de no de-
tectar el celo a muchas vacas
sea la existencia de un verda-
dero fallo en la función ovári-
ca y la consiguiente auscncia
de estro. Pero es más frccucn-
te, cuando existen temperatu-
ras ambientales elevadas, yue
el origen sea una reducción de
la frecucncia de montas entre
vacas; esto hace yue cl gana-
dero pierda muchos celos en
sus observaciones periódicas
durante los meses en los que
perdura esta climatología.
Tamhi^n puede ocurrir, y es
un hecho que siempre hay yue
tener en cuenta, yue el gana-
dero tenga los dos problemas
al mismo ticmpo.
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Es muy importante
para establecer un
diagnóstico
correcto revisar
los datos recogidos
en palpaciones
anteriores

Las altas temperaturas tie-
nen, además, un modo indi-
recto de actuar ncgativamen-
te sobrc la función ovárica.
Durantc los mcscs de calor las
vacas comen menos y, en con-
sccucncia, el animal no dispo-
ne de la cantidad suficiente de
nutrientes que, una vez inicia-
da la producción de leche, ne-
cesita para reiniciar la funcio-
nalidad ovárica dentro de las
primeras seis semanas de lac-
tación.

Si se sospccha de la exis-
tencia de este tipo de proble-
mas deber ►̂ n revisarse, si es
posihle, los datos recogidos
dc los ovarios a partir de las

palpaciones rectales realiza-
das durante las visitas de con-
trol dc reproducción. Las va-
cas yue hayan parido inme-
diatamente antes o durante el
periodo más caluroso serán,
con toda prohabilidad, las
más afectadas. AI revisar los
datos correspondientes a
cada una de las vacas yue no
salen en celo hay que ver los
de las palpaciones hechas a
cada una de ellas entre los 30
y los 75 días pp (post-parto).
En condiciones normales,
más dcl 95`% dc las vacas han
de mostrar en este tiempo de
lactación bien un cucrpo lú-
teo (CL) bien un folículo en
uno de los dos ovarios. C'ual-
quier ganadería en la que nos
cncontremos con yue, alrede-
dor de los 60 d. pp., mcnos dcl
75% de los animales están ci-
clando deberá ser estudiada
en cuanto al nivcl de energía
dc sus racioncs.

Una seric de estudios rcali-
zados en el sur de Estados

Unidos (con una climatolo-
gía, dc alguna mancra similar
a la nucstra) han concluido cn
la necesidad de recomendar al
ganadero elevar, durante los
meses de calor, la concenlra-
ción de encrgía en las dictas
como forma de compensar la
mcnor ingesta quc se produce
durante cstc periodo del año.
Otra forma de incrementar la
ingesticín en vacas sometidas
a cstrés por calor ambicntal cs
proporcionar sombra sobre
las zonas de comederos v be-
bederos. Estos dos cambios
han demostrado ser capaces,
por sí solos, de mejorar la pro-
ducción de leche y la fertili-
dad.

En Israel, país cn el yuc cl
caluroso clima representa un
VerdaderOlnCOnVenlenle
para las ganaderías de Icche,
se ha utilizado una forma dis-
tinta de solucionar cl prohlc-
ma. Los ganaderos israelíes
rocían a las vacas con una fina
nube de agua micntras los ani-
males se hallan en el patio de
espera antcs de scr ordcña-
dos. Tras cl rociado los anima-
les son secados mcdiante una
serie de abanicos que crean
corrientes de aire cntre las va-
cas. Esta maniobra consigue
refrescar a las vacas, incre-
menta su apetito y éstas, por
tanlo, comen más. Estc proce-
dimiento, evidentcmente, no
sirve en zonas geográficas con
alta humedad ambiental, o en
aquellas explotaciones cn las
yue el patio de espera es la
propia zona de descanso; por
otro lado, si las zonas dc dcs-
canso ticncn cama ^sta sc
mantcndría húmcda, convir-
ti^ndose en una fuente impor-
tante de bacterias producto-
ras de mastitis.

Otro de los proccdimientos
descritos para refrescar a los
animales es rociar agua, me-
diante los pulverizadores quc
se usan en las cxplotaciones
de porcino, sobrc la zona dc
los comedcros. De este modo
las vacas son atraídas a la zona
donde sc halla el alimcnto,
con lo yue se estinwla la in-
gesta.

En todas aquellas ganade-
rías que tengan problcmas cn
la dctccción dc cclos durante
la ^poca calurosa dcher^ín rc-
visarse, como ya se ha indica-
do, los datos recogidos duran-

tc las palpacioncs rcctalcs. Si
las vacas han mosU^ado dw^an-
tc ^l resto dc la tcmporada
una ciclicidad normal, scr^í I^í-
gico dcducir yuc cl prohlcma
residc cn yuc los ^ ► nimalcs no
realizan cl nítmero suficicntc
de montas como para quc
pucdan drtcctarsc con como-
didad los cclos. Antc csta si-
tuaci6n cl vctcrinario tcndrá
yuc aconscjar al productor la
rcalizacibn dc tres camhios
yue mcjurar^ín sus pusihilida-
dcs de dctcctar a las vacas cn
cclo. Dc los tres camhios, quc
a ContlnUaCl(ín dC'SCI'lhlmOti,

todos los ^anadcros dchcrán
haccr los dos primcrus, y, scílo
cn ayucllas ganadcrías cn las
yuc persista el prohlcma, sc
considcrar^í la posihilidad d^
rt'.all'Lat', COm0 UIlIl11U I'CCIII'ti0,
cl tcrccr camhio. Los U^us
cambios propucstos son los si-
guicntcs:
- EI primcr camhio consistc

en aprovcchar la natw-al
tCndCnCla (lUC tll'nt'n IaS

vacas a cxpresar cl c^lo du-
rantc dctcrminadas horas
dcl día. Está dcmostrado
quc la mayoría dc la activi-
dad relacionada con cl rclu
SUeIC 1e11C ►' IU^;aI' Imlll'dl<1-

tamcntc dcspu^s dcl ama-
ncccr e inmcdiatamcnlc
antcs dcl anochcccr. Así, si
cn una ganadcría sc ordcña
al anochcrcr y/o al amanc-
ccr, scr^í posihlc ohscrvar a
las vacas alrcdcdor dr 20
minutos durantc csos mo-
mentus c ►íticos dcl día. Hay
yuien dicc yuc un truco
haslantc cfcctivo cs manlc-
ncr ccrrado cl patio de cjcr-
cicio hasta una hora antcs
del amancccr; cn cse mo-
mcnto sc abrc la pucrta y sc
dcja salir a las vacas. La
mayoría dc las vcccs lus pri-
n1CiOS ^1mmalCti ell tialll' SOn
los yue cst ►̂ n cn cclo.

- El scgundo camhio consis-
tc cn haccr uso dc una scric
dc ayudas quc facilitcn la
dclcccicín dc c^lo. Estas
ayudas a yur nos refcrimos
son:

• "I'ablas dc rccu^ida diaria
de datos; con cllas, sc^ún la
lon^itud de los ciclos dc
cada animal, pucdc prcclc-
cirsc el pr^íximo cclo.

• Dctectores de presiún yuc
sc adhicrcn a la grup^ ► dc
los animalcs y yuc ramhian
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de color al apoyarse sobre
ellos otra vaca.

• Pintura o tiia sobre la gru-
pa que ser^í borrada cuan-
do otro animal rocc contra
estos materiales.

• Recelas, esto es, animales
machos vasectomizados o
hembras tratadas hormo-
nalmente yue marcarán a
los animales que vayan sa-
liendo en celo.

• Finalmentc existen una se-
rie dc dispositivos electró-
nicos diseñados con el mis-
mo propósito: medidores
de los cambios de resisten-
cia eléctrica que se produ-
ccn en las secrcciones vagi-
nales a lo largo del ciclo y
medidores de pasos (podó-
metros) que detectan el au-
mcnto de actividad que se
produce en los animales
cuando éstos salen cn celo.
Estas ayudas, hav yue de-

cirlo, no suelen permitir al-
Can7,ar 1Os mlSnlOS nlvf',les df;

fertilidad que cuando se de-
tectan los celos por la obser-
vación de su expresión prima-
ria: dejarse montar por otro
animal.
- Como úl[imo recurso,

ayuellos ganaderos que no
hayan conseguido climinar
el problema mediante la
aplicación de los dos cam-
bios anteriores tendrán yue
hacer uso de la aplicación
de PG (prostaglandinas)
para provocar y sincronizar
los cclos. Consideraremos
candidata a este tratamien-
to a cualyuier vaca no vista
en celo más allá de los 120
d. pp. EI ganadero no debe-
r^í olvidar que no se debe
tratar ninguna vaca sin la
supervisión directa del ve-
terinario: siempre hay que
tener en cuenta que, en es-
tas prácticas de sincroniza-
ción de celos, las gestantes
y las recientemente insemi-
nadas pueden abortar.

Ovarios quísticos

Otra causa de alteraciones
frecuentes en animales con al-
teraciones en su ciclicidad re-
productivas tras el periodo de
espera voluntario (50 días
postparto) es la aparición de
ovarios quísticos. Estos ova-
rios presentan formaciones
denominadas vulgarmcnte

"quistes", los cuales son folí-
culos de grado terciario que
permanecen en el ovario y
que contienen en su interior
óvulos degenerados y que la
causa de su persistencia se lo-
caliza en la ausencia de cuer-
pos lúteos que los involucio-
nen, apoyado por una escasa o
nula onda de hormona LH,
desencadenante de manera fi-
siológica de la ovulación. Des-
tacar due el tamaño de estos
denominados yuistcs puede
alcanzar tamaños superiores
incluso a dos centímetros y
medio. La caracterización de
estos quistes los podemos rea-
lizar en basc al tipo de c^lulas
de la capa granulosa y así, por
una parte podemos encontrar
quistes foliculares cuando las
células de la capa granulosa
de la teca se hallan degenera-
das, y por otra, quistes luteini-
zados cuando estas mismas
células se hallan en estado lu-
te,lmZadO.

EI tratamiento a aplicar no
se debe dirigir tanto a conse-
guir una ovulación sino más
bien a lograr la involución de
estos yuistes por un mecanis-
mo similar al de la luteiniza-
ción fisiológica mediante el
incremento de los niveles de
progesterona. Indicar yue en
estos casos cn aconsejable dar
a la propia naturaleza un mar-
gen de tiempo apropiado ya
que estadísticamente la evo-
lución espontánea a estados
fisiológicos es relativamente
frecucnte.

Piometra

Otra de las patologías que
nos podemos encontrar y que
nos da un cuadro de falta de
celo cn los animales postpar-
to, es la aparición de un cua-
dro de piometra. Esta patolo-
gía consiste en la persistencia
de un cuadro de endometritis
postparto o incluso de un gra-
do m^ís o menos elevado de
retención placentaria. Estas
causas nos originan un cuadro
infeccioso quc desencadena
en el círgano afectado, el úte-
ro, un estado de ausencia de
producción de progesterona,
hormona imprescindible para
el desencadenamiento de la
involución del cuerpo lúteo y
por tanto nos encontremos
ante un panorama de persis-

tencia de ^ste, lo que provoca
la ausencia de celo y paraliza-
ción de la actividad cíclica
ovárica. El tratamicnto efecti-
vo, una vez más se localiza en
determinar la causa que origi-
na esta improductividad de
progesterona en el útero y su

resolución efectiva, para pos-
teriormente rcalizar una tera-
pia hormonal de apoyo a base
de la administración de pro-
gesterona exógena que pro-
voque la involución dcl cuer-
po lúteo y el restablecimiento
de la ciclicidad ov^^rica.

Otros grupos a estudiar
Siguiendo con otro de los

grupos de animales que preci-
san incorporarse en la tarea
del control periódico, se en-
cuentra la de aquellas hem-
bras en las quc se hace necesa-
rio realizar un diagnostico
precoz de gestación. Estos
animales los incluimos en este
grupo cuando, a la hora de
realir.ar la palpación rectal,
nos encontramos con cual-
quiera de estos tres factores:
- Asimetría de los cuernos

uterinos (uno es mayor yue
el otro).

- Fluctuación dcl cucrno (es-
pecialmente el más volumi-
noso a la palpación).

- Existencia de un cuerpo lú-
teo en el ovario correspon-
diente al cuerno de mayor
tamaño.
Ante estas situaciones se

recomienda un diagnóstico de
gestación mediante técnica

H;I utio ^le p^^ilomc^h^os
pueile ayuilar en la deiecci6n
de celos
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Ha imtirescindibl^, un
mantPnimic•nlocorrecto
^Irl Ir<inco de .emrn

ecográfica o posponer el diag-
nóstico definitivo a 10 días
posteriores, momento cn el
cual los signos palpables de
gestación son pr^ícticamente
ineyuívocos. Pero quc ocurre
si ente los factores descrito es-
tamos en un animal ausente
dc gestación. En cste caso se
impone por un lado predecir
el próximo cclo para su visua-
lización y diagnóstico correc-
to o aplicar la tcrapia hormo-
nal para el desencadenamien-
to de este celo útil.

Otro de los grupos a tratar
en nuestra visita reproductiva
es la de aquellas hembras yue
se encuentren a 3 scmanas
post-parto. Este control nos
pennitir^l comprobar el resta-
blecimiento de la ciclicidad

dcl aparato rcproductor de la
hemhra tras la detención yue
supuso la gestación. En este
caso comproharemos la invo-
luci<ín del útero, y al explorar-
lo nos debemos fijar en aque-
Ilos aspectos yue nos pueden
indicar la presencia de compli-
caciones: tamaño, asimetría,
tonu uterino y presenria o au-
sencia de contenidos. En
cuanto al tamalio del íltero se
refiere, este disminu_ve r^ípida-
mentc tras el parto y alrede-
dor de las dos semanas tras cl
parto su palpación traduce tm
órgano dc apariencia cstriada
derivada de la mayor vcloci-
dad de involución de la capa
muscular frente a la serosa.

Otro dato a valorar es el as-
pccto del Ilujo yue la vaca eli-
mina por vulva: la aparición

de contenido purulcnto nos
puede indicar la prescncia dc
una piomeh-a. Indicar por úl-
timo, yue la involución utcri-
na se produce, anatcímica-
mcnte a los 2U días postparto,
micntras quc la fisiolcí^ica se
logra a los 4O días postparto.

EI siguiente grupo a tcner
en cuenta, lo forman los ani-
males con ciclcn irrcgulares.
En este caso, debemos prestar
especial atención a yuc rcal-
mcnte se trate de <lnimales
con ciclos irrcgulares y no se
trate de errores en la ohserva-
ción de celos y por tanto ante
falsos ciclos irregulares. Un
estudio pormcnorizado dc las
fechas de ohservación de cc-
los puede ser un dato a tener
cn cuenta para oricntarnos cn

el correclo diagnóstico de ani-
malcs con ciclos irregulares e
incluso podcr alcanzar dia^-
nóslicos muvi cercanos a la
cxactitud sobrc la causa dc la
aparlclóll de CStOS ClclOS anó-

malos.
Por último destacar la prc-

sencia de animales repetidu-
res; se dcnominan así ^l ayuc-
Ilos animales yue nccesitan 3 0
n1aS InSeminaClOnCS pílra al-

canzar una gcstación. Las cau-
sas para cncontrarnos cn esta
situación pueden ser:
- Rcalización incorrccta dc

la t^cnica dc inscminación
artificial.

- Excesiva manipulación dcl
tracto reproductor durantc
la palpación rectal.

- Inseminar cn el momento
incorrccto. Ucmasiado

pronto o dcmasiado tardc.
dcrivado posihlementc d^
un crror cn cl momcnto dc
diagnosticar o visualizar cl
cclo.
Mala calidad dcl scmcn
cmplcado. Sc hacc prcciso
mantcncr un corrccto y
complcto programa dc
conU-ol dcl scmcn cun cl
mantcnimicnto dcl dcposi-
l0 dC allllacCllamlCntO IIl-

cluido.
Pu^dcn aparcccr cu^tdros
suhclínicos dc cndomctritis
yue gencrcn, como va sc ha
descrito un cuadro dc per-
sistencia dc cucrpo lútco.
Prescncia dc ovarios y^úsli-
cos.
Uificulladcs para la con-
CCpClón COmo cOI1SCClICn-
cia dcl cstahlccimicnto dc
adhcrencias a nivel ovári-
co.
Una incorrccta condición
corporal, con aparición dc
descyuilibrios tanto cn la
cantidad como cn la cali-
dad dc alimento _v su nuU'i-
ción.
Prohlcmas dcí-ivados por
factores cstresant^s hicn
l'11malICOti O C1C mallCl(1.

Agcntcs hiológicos dc difc-
rcntc naturalci.a (virica.
hactcriana v/o fúngica c in-
cluso parasitaria) la activi-
dad de eslos agcntcs pucdc
Ollelllal-SC ll IIllpCdll- el l'S-

tahlecimicnto gcstacional y
por otro lado cn la dc pro-
vocar un proccso de morta-
lidad ^mhrionaria ^n fascs
tcmpranas.

Conclusiones
Por tantu v p^n-a concluir.

cl U-ahajo dcl t^cnico vctcri-
nal-lo Cn SU faCCl'J dl' ^^l'tillóll

de la rrproducción dchc rca-
lizarsc atcndicndo a las prc-
misas dc constancia. rcgulnri-
dad y puntualidad a fin d^ cu-
noccr el cslado rcal dcl rcha-
n0 a getillOnal" y Il)S C21IllIIll1S

más cortos, cficaccs v rcnta-
hlcs yuc vayan dirigidos a co-
rregir y ordrnar cl corrcrto
funciunamicnto dc la activi-
dad reproductiva, sin duda
uno dc los pilares dondc sc
dehc sustcntar tuda cxplota-
ción cfir^lz. modrrna _v renla-
hle. •

lfihli^^,^;ru%íu rn ^^udri^ drl ^uunr.
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