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RESUMEN

EI presente estudio se realize en la localidad de Rosamorada Nayarit, en las
instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario nurnero 72. EI
objetivo fue evaluar el comportam iento reproductive posparto , mediante la
aplicaci6n de 3 gr. de Acetato de Melengestrol (MGA) y 500 UI de Gonadotropina
Cori6nica Equina (eCG) para la sincronizaci6n del estro en hembras encastadas
de Cebu con Pardo Suizo. Para desarrollar la presente investigaci6n se utilizaron
24 hembras bovinas encastadas de Cebu con Pardo Suizo, con un edad promedio
de 5 anos, una condicion corporal de 6 en promedio. Las hembras fueron
manejadas en condiciones de potreros y corrales con cria al pie, asi mismo se
revise el aparato reproductor de cada vaca para determinar las condiciones en las
que se encontraban . Se utilizaron tres tratamientos con 8 hembras cada uno, en
donde: T, = 3 gr MGA administrados en el alimento, T2 = 3 gr MGA administrados
en el alimento mas 500 unidades de eCG, y T3= Testigo. Las variables bajo
estudio fueron: X,=Porcentaje de animales en estro, X2=Longitud de la tase lutea,
X3= Desarrollo de la dlnamlca folicular, N= Porcentaje de gestac i6n. Para el
anallsis estadlstico se uso la prueba de X2 con Kruskall y Wallis , (P < 0.05). Para
la cornparacion de medias se utiliz6 la prueba de Tukey. AI evaluar 105 resultados
obtenidos se encontr6 diferencia estadistica significativa (P < 0.05), 10 5 mejores
resultados se obtuvieron con el tratamiento numero uno con 62.5% en
presentaci6n de estro, seguido del tratamiento nurnero dos con 37.5% y finalmente
el testigo con 12.5%. Para la variable de longitud de la fase hitea, no se encontr6
diferencia estadistica significativa (P > 0.05), encontrandose 105 valores mas bajo
de progesteronaeldla 19 coincidiendo con lapresentaci6ndelestro.Alconsiderar
ladinamicafolicular,elmejorcrecimientodelosfoliculosfuepara el tratamiento
nurnero uno, tratamiento dos y finalmente eltres, con valores 105 mas altos desde
0.7 mm y 13 mm de diarnetro. Para la variable de porcentaje de gestac i6n no se
encontr6 ningun animal positivo para el dia 45, sin embargo , a 105 90 dlas se
obtuvo 50% y 25% de gestacion para 105 tratamientos uno y dos contra eltres. Se
concluye que el MGA y fa combinaci6n de MGA+eCG, induce al estro pero con
bajo nivel de prenez, perc en elsiguiente cicio aumenta considerableme nte la
fertilidad. Es recomendable la elaboraci6n de diferentes protocolos con MGA en
combinaci6n con otras hormonas.



Abstract

The present study was made in Rosamorada municipality, Nayarit state, at the
technological agropecuary high school The object was to evaluate post partum
behavior in brown breed cows cebu Suisse after given Melengestrol Acetate
(MGA) 3gr. and equine Corionic Gonadotopin (eCG) for estrus synchronization.
We used 24 cows,S years old average, and with corporal condition 6. The cattle
was in pad and stockyard, all of them with their calf The reproductive tract was
examinedatbeginningoftheexperiment.3treatmentswereused,inthreegroups
of 8 animals each were used. T, = 3 gr. MGA in feed. T2= 3 gr. MGA and 500 units
of eCG and T3 = control. The variable in study were X, =% cows in estrus. X2=
Luteous h;mg. XJ= Follicular dynamics, ><.=Gestation percent. We used statistical
test Kruskall y Wallis X2 (P < 0.05). The Tukey test used for comparative means.
Significance differences were found in T1 with 62.5% and 37.5% in T2 and 12.5%
in control. In Luteous long, did not have significance differences (P > 0.05). The
level of progesterone were dawn in 19 day after estrous. The best grow of follicles
was T1, T2 and finally T3, the highest values were 0.7 and 13 mm diameter. For
the pregnant percentage in cows after 54 days was 0% ,at 90 days was 50% and
25% for T1 and T2. In conclusions MGA and MGA+eCG induce estrus but at a
low level of pregnancy, but in the next estrous it increments fertility. We
recommend to do other tests with MGA with other hormones.
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1. INTRODUCCION.

Una explotaci6n ganadera exitosa con un manejo integral eficiente, entre

algunas de sus actividades es la de contar con un programa de manejo reproductivo,

orientadoaobtener6ptimosparametros reproductivos, entre ellos una reducci6n del

intervalo entre partos, buscando obtener una maxima eficiencia para garantizar el

retorno econ6mico. La busqueda de elevados indices de producci6n asociados con

una altaeficiencia reproduct iva, deben serlas metas fijadas porlos productores para

mejorar su productividad y un satisfactor io rendimiento. Sin embargo , existen

factores que dificultan la posibilidad de alcanzarlas metasfijadas , entre los que se

puede considerar; las deficiencias del nivel nutricional y las diferencias de manejo de

los animales en cada uno de los establecimientos (Mapletoft et aI., 2001) .

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, Gobierno del Estado

de Nayarit , elEstado, eseminentemente productorde ganado de carne, cuentacon

642,167 cabezas de ganado cebuino con cruzas de ganado europeo en promedio: se

ha estimado una producci6n animal cercana a los 80,000 becerros de 200 kg de

peso aproximadamente , los cuales son comercializados para su engorda en los

Estados vecinos de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, Tamaulipas y para

exportaci6n a los Estados Unidos. Si se analiza el numero de vientres con el nurnero

de becerros, se observa que los indices de parici6n son bajos (aproximadamente

30%), lostiposdeganadoquese adaptan mejora las condiciones del tr6pico son:

Brahaman , Nelore, Indobrasil y sus cruzas con pardo suizo, perc sus indices

product ivos son pobres 10que hace necesar io mejorar las formas de producci6n y

realizaruna investigaci6n dirigida hacia la reproducci6n para hacerla mas rentable,

siendo 10 ideal obtener una cria al afio por cada vaca reproductora (Osoro at et.,

1992).



EI bajo comportamiento reproductivo que presenta el ganado cebuino en los

tr6picos es debido principalmente a una baja condici6n corporal condicionada por la

restricci6n en la ingesta de nutrientes (Chifflet et al., 2003), aunado a los periodos

prolongados de amamantamiento de las crias con un promedio de siete meses, hace

que los intervalos entre partos sealarguen anestro lactacional siendo una causa que

limitalaproductividad(Stahringeretal., 2003).

En las vacas adultas los eventos reproduclivos del posparto suceden muy

lentamente, el primer estro se detecta hasta los 78 dias posparto, 10 que resulta en

unprimerserviciotardlo-102dlasposparto-yesteprimerservicio tardioparece ser

la principal causa que se tenga un amplio intervalo 149d ias parto-concepci6n (Anta,

etal., 1989); estascondicionessedeben a undesequilibrio en lainteracci6n

hormonal, principalmente en el rol que juegan las gonadotropinas (FSH y LH),

Progesterona (P4), estr6genos (E2) y prostaglandinas (PGF2a) principalmente, las

cualestienen un papel importante en la reiniciaci6n de la actividadovarica,afectando

considerablemente la producci6n de becerros y la economia de los ganaderos

(Karsch, 1992, Ruckebusch, 1994).



1.1. Justificaci6n

UNI'IlRSlllAO MlOlQllAIll IATARiI

SISIIIll:.OLRIRtlOfHAS

Con base en los antecedentes antes mencionados de las causas y faclores

que ocasionan el anestro lactacional en hembras Bos indicus y, cruzas Bos taurus ;

se propone como alternativa el uso de praductos hormonales que activen la

inducci6n del estro fertil con la finalidad de que estas queden gestantes y de esta

forma acortar los intervalos entre partos, esto trae como consecuencia un impacto

econ6mico favorable al propietario del ganado, que se manifestara en una mejora de

la calidad de vida del ganadero ysu entorno social en las explotaciones que realicen

estaspraclicasdelmanejoreproductivo.

1.2. Hip6tesls

La administraci6n de acetato de melengestral (MGA) induce a la formaci6n de

un cuerpo luteo de vida media durante 11 dias posparto y al retiro en combinaci6n

con gonadotropina cori6nica equina (eCG) induce a la presentaci6n del estra en

vacaslaclantesconbecerroalpie.

1.3. ObJetivo General

Evaluar el comportamiento reproductivo posparto, mediante la aplicaci6n de 3

gr. de MGA y 500 UI de eCG para la sincranizaci6n del estra en hembras encastadas

de cebu con Pardo Suizo.



1.4. Objetivos Especificos

• Inducci6n de la actividad ovarica en hembras, pospartomediante la utilizaci6n

deMGAyeCG

• Determinar la eficacia de 3 9 de MGA y 500 UI de eCG en la inducci6n del

estro

• Evaluaci6n del porcentaje de gestaci6n a los 45 y 90 dias posteriores al

tratamiento

• Evaluaci6ndelalongituddelafaseluteayconcentracionesdeprogesterona



II. REVISION DE LITERATURA.

2.1. Hormonas en la reproducci6n

La reproducci6n es una secuencia de eventos que comienza con el desarrollo

del sistema reproductive en el embri6n. Luego de su nacimiento, se produce un

estado de aparente quietud 0 latencia hasta la pubertad, donde el animal debe

alcanzarel tamalio y peso adecuados para enfrentar un estado de futura madurez

sexual(Hsuehetal,1994 ; Echeverria, 2004b).

En los ultimos anos, se han hecho estudios de las hormonas con el fin de

incrementar la eficiencia reproductiva del ganado bovino. Se han empleado

proqestaqenos las cuales suprimen el estro, y la ovulaci6n actuando a traves de un

mecanismo de retroalimentaci6n negativa sobre la liberaci6n de LH; reduciendo la

frecuencia de los pulsos y estableciendo un aparente cuerpo hiteo, que despues del

retiro del farmaco, bajan los niveles de progesterona (P4) y, con la aplicaci6n de una

gonadotropina cori6nica equina (eCG), se forma un foliculo en desarrollo en las

vacas tratadas provocando el estro sincronizado (Baruselli eta /., 2002 ).

Una hormona puede ser definida como una sustancia quimica 0 mensajero

quimicoquetransportanyproporcionaninformaci6nentrediferentesgruposcelulares

en el organismo. Las celulas en las cuales estas hormonas ejercen sus simples y

multiples acciones se lIaman celulas blanco (Cunningham, 1999).

EI hlpotalamo esta compuesto por dos tipos de neuronas las primeras incluyen

neuronas similares a las de los centros anat6micos, las cuales tienen funciones

analogas de recepci6n, integraci6n, conducci6n, y transmisi6n de mensajes por

media de mecanismos caracteristicos del sistema nervioso. EI otro grupo es



diferente, aunqueengeneralestasneuronastienen la misma propiedadencuantoa

conducci6n y recepcion de mensajes as! como funciones de celulas endocrinas. A

traves de pequefios neurotransmisores se sintetizan peptidos que son Iiberados

directamentealacirculaci6nsangu inea(Knob il,1994 ).

Este es el unlco mecanisme mediante el cual el hipotalamo transfiere sus

mensajesa la hipofisls anterior. Eneste proceso estan incluidos numerosos axones

que provienen varios grupos de celulas del hipotalarno las cuales convergen en la

eminencia media. Los capilares del sistema porta-hipofisiario son finalmente

distribuidos en el interior del 16buloanterior de la hip6fisis. Estas nuerohormonas son

transferidasrapidamenteporelsistemavascular a las celulas de la hip6fisisdonde

finalmente se inhiben 0 se secretan las hormonas hipofisiarias (Baulieu y Kelly,

1990).

EI lobule anterior de la hipoflsls es el de mayor proporci6n (400 mg) esta

formado por anastomosis de cordones celulares los cuales estan limitados por la

lamina basal y separados por capilares y el espacio perivascular con cantidades

variables de tejido conectivo. Esos cordones consisten en diversas capas de celulas

dediversos tiposyfunciones(Cunningham, 1999).

Usando microscopia 6ptica, es posible distinguir distintos tipos de celulas en

base a las caracteristicas morfol6gicas, detinci6n yel tipo de granulos de secreci6n.

Se han identificado cinco categorias de celulas de secreci6n: las celulas

sornatotroficas para la secreci6n de hormona del crecimiento (GH), celulas

lactotr6ficas para la secreci6n de prolactina, celulas corticotr6ficas para la producci6n

de adenocortictrofina (ACTH) y sus peptidos donde se deriva la ACTH, celulas

tirotr6ficas para TSH y celulas gonadotr6fas para la hormona (LH) y foliculo

estimulante (FSH) (Knobil,1994).



Las celulas gonadotr6ficas comprenden entre 10% y 15% del total de las

eelulas de la hip6fisis. Estas pueden ser identificadas por su forma oval, su

prominente volumen, su uniforme distribuci6n en la hip6fisis, su funci6n bas6fi1ay la

presencia dedos poblaciones de granulos de secreci6n con diametros de 275 y 375

nm respectivamente. Estas observaciones fisiol6gicas indican que tanto FSH como la

LHsonsecretadaspordiferentestiposdecelulas(PierceyParsons, 1981).

La hip6fisis regula la secreci6n de las glandulas endocrinas a traves de las

hormonas, sustancias qulmicas producidas por tejidos especificos, que se vierten

directamente en el torrente circulatorio en respuesta a determinados estfmulos

provocando una respuesta funcional especifica, la cual puede manifestarse tanto en

forma inmediata como mediata. Como resultado de dicho proceso de transferencia,

la celula receptora de dicho estimulo, modifica su comportamiento a traves de

cambios en sus esquemas metab61icosLos tipos de acciones promovidas por las

hormonas pueden ser modificaciones en la permeabilidad de las membranas 0 en los

mecanismosdetransporte;modificaci6ndelasintesisproteicaylomodificaci6nde la

actividadenzimaticacelular(CalandraydeNicola, 1985).

De acuerdo con su estructura qufmica, las hormonas pueden agruparse en

esteroides, aminasyaminoacidos, proteinas, derivadosde acldos qrasos y peptidos

(Willis y Smith, 1994; Dannies, 1999;). En cambia, si se tiene en cuenta el criterio

funcional, se las considera neurosecretoras, tr6ficas, glandulares, tisulares 0

sustanciasmediadoras(Echeverria,2004b).

Segun la velocidad de acci6n y duraci6n de la respuesta estas pueden

clasificarse como de respuesta rapida y corta duraci6n 0 de respuesta lenta y

persistente (Blanco, 1990; Calandra y de Nicola, 1985). Por ultimo, podemos

considerar otra clasificaci6n de acuerdo con la naturaleza de la Respuesta



metab6lica que producen y en tal caso consideramos aquellas de caracter catab61ico

y las anab61icas cuyos efectos implicarian un ascenso 0 descenso de los niveles de

AMP clclico intracelular (Calandra y de Nicola, 1985).

Las hormonas en general, son eliminadas de la circulaci6n por mecanismos

variados: las protefnas y polipeptidos son catabolizados a sus arninoacldos

constitutivos principales en hfgado, riMn y diferentes 6rganos efectores; los

esteroides son inactivados en hfgado, riMn u otros tejidos, 0 por su naturaleza,

pueden ser secuestrados en tejido adiposo; la prostaglandinas son rapidamente

inactivadas por los6rganos efectores 0 removidas de la circulaci6n par pulm6n e

higado (Echeverria, 2004b; Cunningham,1999).

En general, la secreci6n es un proceso que no mantiene una velocidad

uniformeysostenidaypuedesergeneradatantoen respuestaa unestimulo interno

como a uno del medio, 0 pueden estar sujetas a variaciones ciclicas como las

hormonas gonadotr6ficas, ovaricas 0 las esteroides en general (Blanco, 1990;

Echeverria,2004b) .

Tanto las hormonas como los neuropeptidos necesitan sersecretados desde

las celulas donde son sintetizadas para ejercer sus acciones biol6gicas, aunque

tambienpuedenpresentarunaactividadparacrinayaut6crina.Ambospuedensufrir

modificaciones posttranslacionales, las cuales ocurren en determinados

compartimientos subcelulares y son lIevadas a cabo en una estricta sucesi6n de

eventos intracelulares, que dan origen a productos biol6gicamente activos. La

biosfntesis tanto de prohormonas como de proneuropeptidos es mediada por

enzimas endoproteolfticas y siendo modificadas enzirnaticamente a 10 largo del

proceso de sintesis (Perone y Castro, 1997; Echeverria, 2004a; 2004b; 2005a;

2005b).



Los controles por retroalimentaci6n estan dados por el sistema

retroalimentaci6n negativa, en el cual, el aumento de la concentraci6n de las

hormonas da lugar a una menor producci6n de las rnlsmas, usualmente a traves de

una interacci6n con el hlpotalarno 0 con la hip6fisis (Cunningham, 1999; Echeverria,

2005b).

Una de las caracteristicas mas sobresalientes de las hormonas, es su

especificidad. Esto se debe a la presencia de receptores para las mismas. La

regulaci6n hormonal de la actividad celular muestra propiedades muy singulares:

especificidad, potencia, selectividad y rapidez. Las propiedades que pueden

detenninar la capacidad de una hormona para interactuar con un receptor son varias:

tamano, composici6n qulmica, cargas electricas, presencia de grupos funcionales

criticos, y cambios confonnacionales (Blanco, 1990; Calandra y de Nicola, 1985;

Echeverrla,2004a).

Estos receptores pueden ubicarse intracelularmente como es el caso de los

receptores para las honnonas esteroides y tiroides 0 estar situados en la membrana

y generar respuestas tipo cascada como seria el caso de la adrenalina y Gn-RH

entre otras (Blanco, 1990; Gether y Kobilka 1998; Echeverria, 2004b).

Una de las caracteristicas mas comunes de los receptores hormonales es su escaso

numsro por cejula, elcual puedeexperimentarvariacionessignificativas, sequn sea

el estado metab6lico de la celula 0 su estimulaci6n hormonal previa (Echeverria,

2004b).

Segun Hafez (1987), las hormonas que intervienen en la reproducci6n se

dividenen:



A) Primar ias: forman parte directa de varios aspectos de la reproducci6n como

la espermatoglmesis, ovulac i6n, comportam iento sexual y materno,

fecundaci6n , implantaci6n y manten imiento de la gestaci6n, parto y lactancia.

B) Metab6licas : comprende aquellas hormonas necesa rias para el bienestar

general y estado metab6lico adecuado del animal , que perrnitiran de este

modo ,queocurralareproducci6n

La regulaci6n de la actividad sexua l esta representada en el organi smo porel

sistema hipotalamo-hipofisis-ovarico. EI hipotalarno y la hip6fisis anterior en conjunto

con los 6rganos reprodu ctivos aseguran el ritmo de reproduc ci6n interrelacionando

hipotalamo, hip6fis is, ovario, miomet rio y hormonas LH, FSH Y estero ides ovarlcos,

para conformar la esencia de la maduraci6n folicular , ovulac i6n, implantaci6n y

manten imiento de la gestaci6n . Todo esto esta claramente influenciado por facto res

hereditar ios , nutricionales y ambientales que pueden modificarel cicio en cualqu ier

animal (Ascoli y Segaloff ,1996; Cunningham , 1999; Echeverria , 2004b) .

2.1.1. Honnonas peptidicas.

Las hormonas peptidicas que intervienen en la reproducc i6n son peque iias y

son la hormona liberadora de gonado tropinas (Gn-RH) un decapept ido secretado por

el pericar ion neuronal en el hipotalamo anter ior, transportada por el flujo axonal y

almacenada en pequei'ios granulos , en las terminales de la eminencia med ia y es

liberada en pulsaciones casi cada dos horas (Ruckebush et al 1994) para la

estimulaci6n de la hormona luteinizante (LH) y la hormona foliculo estimulante (FSH) .

Esta hormona (Gn-RH) se genera por pulsos que los esteroides desencadenan en el

hipotalarno , pero como su cantidades pequei'iaysuvida media escorta, se sugiere

que existe una sintes is local de la misma hormona en el recepto r. Hay un mecani sme

muy complejo de regulac i6n del sistema de reproducci6n. En el que intervienen,

10



adernas, otros factores como una endorfina, el GABA. la dopamina, la noradrenalina

y la serotonina. y factores no esteroides locales como la inhibina.( Prieto, et al.,

2002). La hormona luteinizante, es secretada porlas celulas bas6filas de la glandula

pituitaria anterior y estimula a los ovarios y a los testiculos. La respuesta primaria es

esteroidogenica.LaLHestimulalasecreci6ndeandr6genosdelascelulasdeLeydig

testiculares y de las celulas de la teca de los ovarios, estimula la secreci6n de

progesterona de las celulas luteales en el ovario. La ovulaci6n de foliculos maduros,

la maduraci6n de oocitos y la formaci6n y mantenimiento de cuerpos luteos son

tarnblen de los efectos principales de la hormona luteinizante. La hormona foliculo

estimulante (FSH) es secretada por las celulas bas6fi1asde la glandula pituitaria

anterior, intervienen en el crecimiento folicular, en la esperrnatoqenesis y en la

producci6n de estr6genos por las celulas de lagranulosa foliculares y por las cetutas

de Sertolitesticulares (Ruckebush,etal., 1994 ; McDonlad , 1978)

2.1.2. Hormona Glucoproteicas

Esta clase de hormonas reproductivas tienen una funci6n gonadotr6pica. Las

hormonas glucoproteicas son molecules relativamente grandes de proteinas que

contienen carbohldratos, cada hormona contiene dos subunidades diferentes (alfa y

beta) las cuales se mantienen unidas por enlaces no covalentes. Dentro de la misma

especie,laestructurade lasubun idad aIfa es identica entre las hormonasyesmuy

similar entre diferentes especies. Esto hace que la subunidad beta sea la que

proporcione la especificidad biol6gica de cada gonadotropina y su actividad es

significante solamente cuando las subunidades estan combinadas (Cunningham,

1999).
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2.1.3. Hormonas Esteroldales

Los esteroides son compuestos de lipidos producidos mayonnente en las

g6nadas, en el tejido adrenal y en la placenta. Todos los esteroides poseen un

nudeo cicIopentanopemidrofenantreno comim compuesto de tres anillos fenantreno

(6 carbonos)y un anillo cicIopentano(5 carbonos). EI nudeo bAsicoes de 17 atornos

de carbone. Esteroidogenesis - EI precursor inmediato de todos los esteroides 

pregnolona-se deriva decolesterol el cual es sintetizadoporel higado. La sintesis

hasta este momento se cree ocurre en el reticulo endoplllsmico de la celula. EI

colesterol se transports a la mitocondria donde ocurre una divisi6n entre C20 y C22

de la cadena adyacente que resulta en la motecuta de pregnenolona. Esta

posterionnente se convierte en progesterona en el reticulo endoplasm lco,

(Cunningham, 1999).

La hidroxilaci6ny decarboxilaci6nde progesterona para fonnar el andr6geno

ocurreenlamitocondria, elpalron pare labiosintesis de losesteroidessexualesesa

partir de la pregnolona, que es modificada en una secuencia que incluye

progesterona, andr6genos, y estr6genos (Cunningham, 1999 ; RUckebush, et al.,

1994).

2.3.1.1 Progesterona

Lapregnolona, la progestinayel precursor clave mas importante detodos los

esteroides, se convierte con rapidez en progesterona. La progesterona se produce

como un intennediario biosintetico por los foliculos en todas las etapas de



crecimiento del desarrollo y como un producto secretor final en 105 periodos

periovulatorios y posovulatorios. En todas las especies, la mayor estimulaci6n de

biosintesis de progesterona sigue la oleada de LH y la ovulaci6n, ya que las celulas

de la granulosa se hipertrofian 0 luteinizan para formar las celulas luteas de la

granulosa(Ruckebush ,etal., 1994).

Las categorias generales de 10foliculos son primordiales, 0 foliculos que no

crecen;foliculospreantralescaracterizadosde manera principal por aumentos en el

tamaiio del oocito y el numero de celulas granulosas; y grandes 0 pequeiios foliculos

antrales, que distinguen por la formaci6n de un antro Ileno de foliculo y un mayor

incremento en el nurnero de cetula granulosa. En el Iiquido folicular en bovinos, se

secreta pregnolona por celulas de la granulosa yse metaboliza en progesterona. En

Iiquido folicular en porcinos, las celulas de la teca transforman la pregnolona en

andr6genosaromatizables(Ruckebush,etal.,1994).

2.1.3.2 Andr6genos

Laandrostenedionaytestosteronasonandr6genosformadosenla5 celulas de

late caporhidroxilaci6nenlaposici6n17-Cylaeliminaci6ndelacadena lateral2 1-C

ya sea pregnolona 0 progesterona. La LH aumenta la secreci6n de andr6geno por las

celulas de la teca. Por aumento de la conversi6n de colesterol en pregnolona, FSH y

los andr6genos estimulan de manera independiente la bioslntesis de progesterona

en lateca en foliculos de vacas, ovejas ycerdas (Ruckebush etal., 1994).

Estos andr6genos ovaricos tienen una funci6n obligatoria como sustrato para

la biosintesisdeestr6genosporlascelulasde lagranulosa . Los androqenos tarnbien

tienen otras funciones en la actividad folicular. Ejercen un efecto antag6nico en el

crecimiento de foliculos preantrales, perofacililan , en 105grandesfoliculos antrales,
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la entrada a su etapa final de desarrollo. Por otra parte, FSH promueve la

aromatizaci6n de andr6genos y aumenta mucho la concentraci6n de estradiol en

follculos antrales en bovinos conforme progresan de pequenos a grandes

(Ruckebush et al., 1994).

2.1.3.3 Estr6genos

La estrona y el estradiol, se producen a partir de andr6genos en las celulas

granulosas. Yaquelosandr6genosnecesariossesecretan por celutas de la teca. La

producci6n de estr6genos ovar icos depende de la participaci6n de dos tipos de

celulas , de la teca y granulosa y tambien de dos gonadotropinas, LH y FSH. Esto

lIeva al concepto de "dos celulas , dos modelos de gonadotropina en la secreci6n

folicular de estr6genos". Por el estimulo de LH, se sintetiza androstenediona en las

celulasinternasdelatecaysetransporta (pordifusi6n)a traves de la membrana

basal a las celulas granulosas adyacentes. Bajo el impulso de FSH y LH, la

androstenediona se convierte entonces en testosterona, y por ultimo ambos

andr6genos se aromatizan respectivamente en estrona y estradiol (Ruckebush et al.,

1994).

La mayoria de los esteroides aparecen ligados a proteinas Iigadoras

especlflcas. Estas globulinas asisten en el transporte de los esteroides que son

relativamente Insolubles en un medio acuoso y - adernas - estas regulan la raz6n

por la cual estos esteroides son inactivados por el higado. Varias globulinas beta

(proteinasdetransporte)deorigenhepatico, sefijan a esteroidesespecificos.La

globullna fijadora de corticoides (CGB), tarnbien conocida como transcortina, es una

glucoproteina de 52 000 daltons que contiene un sitio de fijaci6n de alta afinidad que

acepta de manera especifica cortisol, progesterona y estr6genos (Ruckebush etal,

1994,Cunningham , 1999) .
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La mayoria de los esteroides son inactivados por conjugaci6n con un sulfato 0

con un residuo de acido glucur6nico. Estos conjugados son solubles en agua y por 10

tanto son excretados como productos de desperdicios en la orina 0 en las heces.

Las celulas que responden a los andr6genos en el macho 0 a estr6geno y

progesterona en la hembra bajo condiciones normales se denominan "celulas

efectoras". Las celulas principales son aquellas que se encuentran en los 6rganos

como las qlandulas sexuales accesoriasdel macho; lavag ina, el utero y la glandula

mamaria en la hembra; la glandula pituitaria y ciertas areas del cerebro (Ruckebush,

etal.,1994).

2.1.4. Honnona Prostaglandina

Las prostaglandinas, son metabolitos obtenidos del acido araquid6nico a

traves de la via metab6lica conocida como ciclooxigenasa. Entre ellos puede

mencionarse a la prostaglandina efe dos alfa (PGF2a), sustancia con actividad

marcada sobre el control del cicio estral. Estructuralmente es un acido graso

insalurado compueslo por 20 atomos de carbono. Conliene un anillo ciclopentano y

dos cadenas lalerales. 8u mecanisme de acci6n se halla eslrechamente relacionado

con receplores especfficos de membrana que activan una proteina G especifica

desencadenando la cascada de AMPc y la correspondienle liberaci6n de Ca

promedio del fosfatidil inosilol (Gelher y Kobilka, 1998; Narumiya, et al., 1999). La

PGF2a es responsable de inducir la lute6lisis hacia el final del diestro 0 gestaci6n.

Cuando son administradas en la segunda mitad de la geslaci6n, promueven la

regresi6n luteal con 10cual producen un descenso de la progeslerona plasrnatica e

impulsan las contracciones del miomelrio conjunlamenle con la oxilocina provocando

de esla manera el aborto 0 la reabsorci6n de los felos (Narumiya, et al.,1999; De la

801aetal., 2002).
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2.1.5 Dinamica folicular durante el cicio estral del bovino

Trabajos realizados por investigadores mediante la ultrasonografia han

demostrado convincentemente que el creeimiento folieular en bovinos oeurre en

ondas (Sirios y Fortune , 1988) A estos primeros trabajos Ie siguieron otros que

demuestran que el patr6ndeondasse repite tarnbien en otros periodosdelavida

animal , como en el periodo prepuber (Evans , et al.,1994)), la preiiez (Ginther , et

al.,198ge)yelperiodoposparto(Savioetal., 1992) .

Una onda de creeimiento folieular implica el desarrollo siner6nieo de un grupo

de folieulos individualmente identificables a partir de un dlarnetro de 4mm que oeurre

al mismo tiempo en los dos ovarios (Ginther, et et., 1989a) . Durante

aproximadamente263dias todosiosfolieuloserecen,unodeellosseseleeeionay

continua creciendo hasta convertirse en folieulo dominante , mientras que el resto de

los folieulos , lIamados subordinados , se vuelven atresicos y regresan . La primera

ondadedesarrollofolieularsedeteetaeldiade laovulaei6n (DiaO)en los cielosde 2

630ndas, oeurre inmediatamentedespues de laovulaci6n, euando los niveles de p4

disminuyen en la lute61isis (Savio , et al., 1998) . La segunda onda comenzara el Dia

9610 para los eielos de 2 ondas y 162 dias mas temprano (Dia 8 6 9) en los ciclos

de 3 ondas (Ginther et et., 1989b) . En los cielos de 3 ondas la tereera onda emerge

en el Dia 15616. Estos patrones son valores promedio ya que existe una gran

variabilidadindividual,especialmenteenlasegundaondaquepuedeeomenzarentre

los Dlas 6 a 12 en distintos animales (Adams y Pierson, 1995) .

Tamblen la duraei6n del cicio estral va a estarrelaeionada con la cantidad de

ondas . EI euerpo luteo (Ct.) comienza su regresi6n mas temprano en los cielos de 2

ondas (Oia 16) que en los de 3 ondas (Dla 19) (Ginther et al 1989b)
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Consecuentemente , la duraci6n del cicio de 2 ondas es de 18 a 20 dlas y de 3

ondas de 21 a 23 diss . Si bien en el 95% de los cicios astrales hay 2 6 3 ondas de

desarrollo folicular, hay diferanc ias entre los esmdios en cuanto a praponderan ciade

animales con 2 6 3 ondas . Algunos invesligadores han invesligado una

preponderancia de cicios astralas de 2 ondas (Ginther et al., 1989b), otros indican

una preeminencia de cicIos de 3 ondas (Savio, et 81., 1988) Y otros han observado

una distr1buci6n pareja (Adams y Pierson, 1995). A su vez , hemos encontrado que

algunos anirnales Bos Indicus pueden tener cicios con 4 ondas (Figueiredo et 81,

1997) (Zeitoun et 81., 1966).

Factores como el nivel nutricional , stress cal6rico y estscionalidad pueden

modificar el paWn de desarrollo folicular (Zeitoun, et 81.,1966). Se inform6 que el

nivel nutr1cionalbajo esbJvo asociado a una proporci6n mas alta de ciclos de 3 ondas

(Murphy, et sI1991) y que hubo una mayor proporci6n de animales Brahman (Bos

Indicus) con cicios de 4 ondas en el otol\o (20%) que en la primavera (4,5%) (Zeitoun

eta l., 1966).

2.1.6 .1 Endocrlnologla y desarrollo follcular durante en cicio estral bovlno

EI rol de las hormonas FSH, LH Y Progesterona en la regulsci6n de la

dinamlca de las ondas foliculares en bovino (Adams y Pierson , 1995) esta basado en

respuestas diferenciales de los fol iculos a Ia FSH YLH (Ginther , et 81.,1996), Adams

y Pierson, demostraron que hay incremento de la concentraci6n de FSH que

comienza 2 dlas antes de la emergenc ia de una onda folicular y lIegan al pico

maximo un dla antes 0 el dla de comienzo de cada onda (Adams, et al.,1992). Dtros

trabajos demuastran que alrededor del momenta del celo hay dos picas de FSH que

son muy dificiles de diferenciar por que estan muy cercanos entre si. EI primer pica
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de FSH ocurre al mismo tiempo que el pico preovulator io de LH y es inducido por la

liberaci6n del GnRH desde el hipotatamo . EI segundo pico ocurre cerca del mome nta

de la ovulaci6n y es aparentemente el responsabledel reclutam ientode losfoliculos

de la primera onda folicular (Zeitoun et al., 1966).

Algunos de los problemas que mod ifican el pararnetro reproductive en el

tr6picoson:laedadenlacuallasvaquillasalcanzan lapubertad (17meses),loque

repercute en la edad a primer servicio -aproximadamente 24 meses- y su primera

concepci6n que se estima en 25.5 meses (Anta et et., 1989).

La influencia del nivel de alimentac i6n sobre la reproducci6n ha side

ampliamente estudiada, establec lendose su actuac i6n en varios puntas del sistema

reproduct ivo (Butler, 2000) . EI mas importante es sobre el eje hlpota tarno-hlpoflsls ya

que una deficiente alimentaci6n al iniciode la lactancia produce unadepresi6n de la

sintesis de hormona reguladora de gonadotropina (GnRH), 10 que afecta a la

Iiberaci6n de hormona foliculo estimulante (FSH) y a la frecuenc ia pulsat tl de

hormona luteotr6pica (LH), provocando una disminuci6n de la funci6n ovarica que

origina un retraso en la ovulac i6n y el cons iguiente incremento del per iodo de anestro

(Jimeno, at al., 1998). Otro sitio de aeei6n es en el ovario, una nutrici6n deficiente

afecta a la disponibil idad de colesterol como precursor de las hormonas esferoidales

(Staples at a/., 1998) .

Enlamayorparledelasregionesdelmundosehaobservadoque la lactaci6n

asunodelosprincipalesproblemasdelaanovulaci6nposparlodeI ganado productor

dacarne.Losmecanismosqueregulanlaanovulaci6nestandeterminadosporeleje

hipotalamo hip6fis is g6nada , que son una integra ci6n sensorial de hormonas

(Willlams et a/., 1996).
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En los registros de palpaci6n efectuados entre 30 y 75 dias posparto,

muestran que mas del 85% detodas las vacas tendran un cuerpo luteo en uno de

sus ovarios yunfoliculoendesarrolloen el otro ovario (Varner et al., 1983).

Las hormonas hipofisiarias folfculo estimulante (FSH) y luteinizante (LH), son

las responsables de la emergencia de las ondas foliculares y la selecci6n de un

foliculo dominante (Ginther et al., 1996). Elevaciones de la concentraci6n plasmatica

de FSH son responsables de la emergencia de una onda tolicular, la que

posteriormente es suprimida por productos de los folfculos en crecimiento (Adams, et

aI., 1992). EI foliculo que primero adquiere receptores para LH lIega a adquirir la

condici6n de "foliculo dominante" mientras que los restantes se convierten en

"foliculos subordinados" yvan a sufriratres ia (Xu et al., 1995).

La disponibilidad comercial de la Hormona liberadora de las Gonadotropinas

(GnRH) en los anos 70, permiti6 su utilizaci6n como tratamiento para los quistes

foliculares Asl mismo, esta hormona tambien es utilizada al momenta del servicio

como una alternativa para asegurarla ovulaci6n (Drost y Thatcher, 1992).

Un esquema de sincronizaci6n de la ovulaci6n uli lizando GnRH para la

Inseminaci6n Artificial (I. A.) a tiempo fijo lIamado "Ovsynch" que tue desarrollado por

Pursley, et al en 1995. La administraci6n de una GnRH a una vaca con un foliculo

dominante en crecimiento induce la ovulaci6n de este con la emergencia de una

nueva onda folfcular aproximadamente 2 dias mas tarde (Huanca, 2001 ).

Una de las tecnicas en el manejo del anestro posparto lactacional en ganado

de carne son los destetes temporales con aplicaci6n de P4 y E2 produciendo un

aumentoeniaspulsacionesdehormona (LH) (Mackey etal., 2000).

19



Otra hormona utilizada en la presentaci6n del estro, es la GnRH analoqa

(GnRHa) que al ser administrada en el anestro actua en ovario, estimulando la

dlnamica folicular, es decir, el reclutamiento, la selecci6n y la dominancia. EI

reclutamiento es un proceso donde un foliculoantral viene a crecer 10 suficiente con

la estimulaci6n de la GnRH que permite lIegar a la ovulaci6n. La selecci6n es un

proceso mediante el cual se compite entre dos foliculos y uno alcanza la ovulaci6n, y

la dominanciasedefinecomoelprocesoenelcualelfoliculoseleccionado inhibeel

crecimiento de nuevosfoliculos produciendo una induccion hormonal del estroen el

posparto (Thatcheretal., 1996).

Segun Stevenson et al (2000), la corta duraci6n y expresi6n del celo en el

ganado y su manifestaci6n nocturna en los tr6picos nos demuestran 10 dificil que es

la detecci6n del celo. Los intervalos entre partos (IEP) se ven alargados por un

anestre hormonal. De los Santos y Jirnenez., (1984), mencionan que en las regiones

tropicales las vacas cebuinas y sus cruzas muestran largos periodos de anestro

lactacional, con rangos de 116 a 467 dias. En estudios realizados en tr6pico seco y

tr6pico hUmedopromedian un IEP con un range de 14.5 meses (Rivera at al., 1989 ).

En el ganado se requiere de al menos entre 5 y 9.5 meses despues del parte

en el manejo de anestro lactacional. Existe bastante informacion para controlar la

lactancia, una de elias es la de amamantardosveces al dia yotra una sola vez al

dla, esto ocasiona aumento en los porcentajes de fertilidad y parici6n de un 10 a

15%, como 10 menciona Segura y Rodriguez (1987), y Rodriguez y Segura, (1995).

Por su parte, Gazal, at al. (1999), observaron que el retire de la actividad de mamar

durantelanochereduceladuraci6ndelintervaloentrepartos.

En cuanto a la regresion del cuerpo luteo se han desarrollado modelos

experimentales usando la combinaci6n de varias hormonas, ya sea aplicadas por
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varias vias de administraci6n como son intramuscular, oral y en sus formas de

presentaci6n como implantes subcutaneos, 0 dispositivos vaginales (Porras et al.,

1991).

La administraci6n de proqestaqenos en la sincronizaci6n del estro, producen

como resultado un incremento en la frecuencia en las pulsaciones de LH cuando esta

presente un cuerpo luteo en el ovario. EI incremento de la secreci6n de LH esta

asociadacon laelevadaconcentraci6nde 17b-estradiolextendiendola vida media

del foUculodominante del ovario, desarrollando un foUculo persistente (McDowell et

al., 1988)

Uno de los mecanisme para acortar los intervalos entre parte es el usa de

progestagenos como la Progesterona (P4 ) sintetica 6 natural y combinada con

hormona Iiberadora de gonadotropinas, gonadotropina cori6nica equina (eCG), E2 y

Prostaglandina F2 alfa (PGF2CX), todo con la finalidad de inducir a las hembras a

estros fM iles para obtener una mayor productividad (Yelich, et al., 1997) (Fike et al.,

1999).

EI usa GnRH en la etapa al azar del cicio estral, seguida en 7 dias por una

aplicaci6n de prostaglandinas alta (PGF2a) y una segunda dosis de GnRH treinta a

32 h despues de PGF2a, fueron aplicadas para inducir la ovulaci6n del fol lculo

preovulatorio,seguida poruna inseminaci6n 18a 19h (Stevenson, et al.,1996).

Diversos autores coinciden en seiialar que en pequeiias dosis de GnRH de

100 a 200 microgramos, estimulan el desarrollo del foUculo. Alternativamente, una

dosis farmacol6gica de GnRH en la vaca provoca una ola preovulatoria normal de LH

y FSH que a su vez provocan ovulaci6n, dependiendo del nivel folicular en el ovario

en el tiempo de la aplicaci6n (Drost, 1995).
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Un metoda para Ia sincronizaci6n del eslto en hembras productoras de came

es el uso de P~ como el acetato de melengestrol (MGA), que 0.5 mg suprime el estro

aladministrarse porvia oral en el alimento durante 14dias, desarrollandofolfculos

dominantes de 19.8± 0.6 mm, y aplicando PGF2a al dia 19, se induce la aetividad

ovarice (Kharche y Srivastava, 2002).

Kojima, et al., (2000), combinan 0.5 mg de MGA por sels dlas y aplicaron

PGF2a en el septimo dia, y una segunda aplicaci6n de PGF2a en el dia 11

encontrandoun 91% en la presentaci6n de calor y una tass de prellez del 66%.

Kesler, et al., (1996), usaron 0.5 mg de MGA en alimento por 14 dlas y al retiro

aplicaronprostaglandinalosdias13,15 ,y17inseminandoaltificialmentealas72hrs

encontrandoel momenta 6ptimo para vaquillas el dia 17 y el15 pare vacas.

Ross, et al., (2004), aplicaron P~ en esponjas por via intravaginal por 7 dlas

, formando un cuerpo luteo de vida media y aplicando benzoato de estradiol (E2)

formaron folfculos ovulatorios que al observarse con el ultrasonido obtuvieron un

diametro de 10.9 ± 0.5 12.1 ± 0.8 milimetros, indujeron el estro en vacas lactantes

con becerroal pie.

Salverson, et al., (2002), combinaron 0.5 de MGA por 14 dias mas 2

prostaglandinasclorpostenolydinoprost-tromethamineobservaronquesonefectivas

para la activaci6n del eslto en un 89% con c1orpostenol y 86% para dinoprost

tromethamineambas con un porcentaje en la concepci6nde un 67%.
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Belloso at al., (2002), utiliz6 norgestomet mas PMSG obteniendo a los 9 dias

de remover el norgestomet y aplicando el PMSG obtuvo un estra fertil a las 96 horas

con un porcentajede preiiezdel 65%.

Villegas et al., (1991), observaron el efecto del synchro-mate b (smb) y

Acetato de Melengestral (MGA) mas PGF2u , obteniendo a las 168 h despues de

retiradoel implante un 75y56% de sincronizaci6n de calor.

De La Torre et al., (1984), aplicaron a vacas cebu y cruzas F
"

25 mg de P. por

5 dlas , mas 2 mg de E2 al sexto dfa obteniendo un 77.5% de hembras en celo y un

44.9% de preilez .

EI efeeto de la GnRH y P. (CIDR) mas benzoate E2 en el desarrollo de un

folfculo emergente al retiro del p. (CIDR) en el dia 9 y aplicando GnRHa y E2, ambas

optimizanlafertilidadalformarelfoliculoemergenteentre 1.4a 3.3dias (Ult ,etal.,

2003yWhittakeratal., 2002).
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III. MATERIAL Y METODOS

3.1. Localizaci6n

EI presente trabajo se realiz6 en el Centro de Bachillerato Tecnol6gico

Agropecuario # 72, el cual se encuentra localizado en el Municipio de Rosamorada

Nayarit, y se localiza en la regi6n norte del Estado en las coordenadas 21° 50' a122°

20'delatitudnortedelparalelo,y104°56'aI105°38'delongitudoestedelmeridiano.

Limita al norte con 105municipios de Tecuala y Acaponeta, al oriente con el municipio

de EI Nayar, al sur con 105 municipios de Ruiz y Tuxpan y al occidente con el

municipio de Santiago Ixcuintla como se muestra la figura numero uno (INEGI, 1998)

Figura . 1. Ubicaci6ngeograficadelsitioexper imental
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Su clima es calido subhUmedo y templado lIuvioso , con reg imen de lIuvias de

junio hasta diciembre y enero, con una temp eratura med ia anual de 25 .6° C. Tiene

una preci pitaci6n media anual de 1,210 mm , de los cuales el95 % se registra en los

meses de julio a sep tiembre . los meses mas calurosos , son de junio a agosto y los

vientos reco rren el territor io de oeste a este (Medina , et aI., 1998 ).

3.2 . Animalesymanejo

Se utiliza ron 24 hembras Pardo Su izo encastadas de cebu, divididas en tres

tratam ientos (T1, T2 YT3) con 8 repeticiones (n =8) por tratam iento , con un range de

75a 120 dlas posparto .

las hembras selecc ionadas fueron manejadas en condi ciones de potrero s y

corrales de manejocon cria al pie , con una edad promed iode 3 a 12 aries y un

maximo de 5 partos . Una vez seleccionado el lote expe rime ntal , se eva lu6 la

condic i6n corporal con una esca la del 1 al 9 (Chifflet et al., 2003 ), selecc ionando a

todas aquellas que se encontraron en un rangode5 y7; estasvacas sepesaro n5

dfas antes del inicio del exper imento , despues se real iz6 un registro mas de peso al

finaliza r el tratam iento . Se rev is6 el aparato reproductor med iante palpac i6n rectal

para determinar su condici 6n ova rica antes de iniciar el expe rimento sirviendo como

referenc ia para eliminar hemb ras con prob lemas pato l6g icos del aparato reproductor

pers istentesdespues del parto . Despuesdeellosesortearon com pletamenteal azar

para formarlos tres grupos de trabajo .
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3.3. Tratamiento hormonal

Una vez formados los lotes se procedi6 a aplicar los tratam ientos hormonales

para los grupos experimentales . Los grupos se identificaron mediante nurneros

pintados con aerosol de diferentes colores aplicados en el cost illar. EI tratam iento

numero uno se suministr6 3 gr. de acetato de melengestrol (MGA) mezclado en un

kilogramo de alimento comerc ial para ganado de engorda durante 11 dias . Finalizada

la aplicaci6n y al retiro del MGA se aplic6 2 ml de soluci6n salina .

EI tratam iento nurnero dos se aplic6 3 9 de MGA mezclado en un kilogramo de

alimento comercial para ganado de engorda durante 11 dias . Final izada la aplicac i6n

de MGA sa aplico , 500 U.1. de gonadotrop ina cori6nica equina (eCG) por via

intramuscular.

Finalmente el tratamiento numero tres fue el testigo al que se Ie proporcion6

un Kg. de alimento comercial para ganado de engorda durante 11 dias , mas la

aplicaci6n de una inyecci6n de 2 milil itros de soluci6n salina porvia intramuscularal

mismo tiempo que se Ie aplic6 las hormonas a los tratam ientos anteriores .

3.4. Destetetemporal

Daspuesde 24 horas de aplicada la eCG a las hembras se realiz6 un destete

controlado por 46 horas . Una vez terminado el tratam iento las hembras fueron

sometidas a un esquema de detecc i6n de celos diariamente durante las 24 horas del

dla utilizando la observaci6n directa . Se anot6 la hora de presentaci6n de estro y

tarnblen se registr6 el momento de inseminaci6n artific ial. EI diagn6st ico de gestaci6n

se realiz6a 10521 y42dias porno retorno al calory a los45y90dias por medio de

palpaci6nrectal.
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Durante todo el estudio, se asegur6 que los animales dispusieran de agua

Iimpiayfresca, salesmineralesen piedra, pastoyseprocur6 realizarel manejosin

estresara las hembras en estudio.

3.5. Toma de muestras

Se tom6 una muestra sanguinea por animal 24 horas antes de iniciar los

tratamientos. Posteriormente se recolectaron seis muestras sanguineas cada tercer

dla,paraanalizarlosnivelesdeprogesterona.Lasmuestrassanguineassetomaron

de la vena coccigea utilizando un tubo de ensaye al vaclo con anticoagulante,

(vacutainer) previa desinfecci6n del area; enseguidaestasmuestrassecolocaronen

un termo con refrigerante y despues se cenlrifugaron a 10,000 revoluciones por

minuto (RPM) durante 10 minutos. Oespues de la centrifugaci6n se tomaron 2

mililitros del plasma depositandolos en viales conqelandolos hasta su posterior

analisis de laboratorio en el departamento de reproducci6n animal de la Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

3.6. Analisis de ultrasonido

Para el estudio de ecografia, se us6, un equipo portatil de ecosonografia

marca Sonovet 600 con un transductor de 7.5 mhz, con el sistema lineal, convex,

microconvex propiedad de la Unidad Acadernica Medicina Veterinaria y Zootecnia de

la Universidad Aut6noma de Nayarit. Se tomaron tres ecografias despues de retirado

el tratamiento de MGA, cada una con un lapse de cinco dias con la finalidad de

observar la dlnamlca folicular en los animales tratados.
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3.7.Varlablesamedir

Lasvariablesmedidasfueron:

• Porcenlajedeanimalesenestro

• Lonqitud de la fase lutea

• Desarrollo de la dinarnlca follcular

• Porcentajedegestaci6n

3.8 . AnAllslsestadistico.

Los datos fueron analizados considerando los resultados usando el programa

estad isticoSAS(1988).

Para las variables porcentaje de estro , gestaci6n y concentraci6n de P4 en

sangre. se utilizo la prueba de X2 con el modele de Kruskal y Wallis , (Herrera, et al

.,2000) posteriormente los promed ios se compararon mediante una prueba de Tukey

(P<0.05),(Martinez.1988).

Elmodelobasicofue:

V lj = 1.1 + TI + e I j i= 1.2.....k; j= 1.2•...•n

Donde :

1.1 =mediatotal desconocida

TI = efecto del l-esimo tratamiento . tal que ,

variables aleator ias
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

PorcentaJe de animales en estro

En la grafica nurnero dos se muestran los valores que se obtuvieron de

presentaci6n de estro para cada tratamiento empleado. encontrandose diferencia

estadlstlca significativa (P < 0.05), reportandoelvalormasaltoeltratamientoabase

de MGA con 62.5%, seguido de MGA + eGG con 37.5% y finalmente el testigo con

un valor de 12.5%, respectivamente. Estos valores son estadisticamente similares a

losencontradosporFikeetal(1999), elcual reporta66% de presentaci6n de estroy

Colemanetal, (1990)elcualobtuvoeI68.7 porcientoen la presentaci6n deestroen

22 de 32 animales con MGA. Los resultados del presente estudio, en cuanto a la

presentaci6n de estro se observa que el MGA estuvo dentro de los rangos

aceptables,masnoasiparaelsegundotratamiento,locual probablementesedeba

al bajo comportamiento de la eGG en combinaci6n con MGA.

70

60

Ql 50

:B"40

~ 30
Q. 20

10

o

II MGA IIIMGA+eCG E!lTestigo
Graflca 2. Presentaci6n de estro por tratamiento expresado en porcentaje.
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En cuanto a la de presentaci6n del estroal analizarlos datos se observa que

el tratamiento numero obtuvo mayor porcentaje de estros con 62.5%. De acuerdo a

la literatura consultada , en la que la presencia de los proqestaqenos P. (MGA)

produce una retroalimentaci6n negativa en los estr6genos reduciendo los sitios

especlficosparareceptoresenelhipotalamoestosasuvezen laregulaci6ndela

hormona luteotr6p ica (Fike, y et a/. 1999). Yelich et a/., 1997 con el uso de MGA, 0.5

mg por 14 dfas obtuvo un porcentaje de estros del 84% en 33 vacas.

Longltud de la fase lutea

En la longitud de la fase lutea los resultados obtenidos de la concentraci6n

de p. en suero sangufneo en los primeros 15 dias no se observ6 diferencia

estadistica (P > 0.05) entre tratamientos, como se ilustra en la grafica nurnero tres.

3.5

1
3.0

2.5

2.0

1.5

~ ~:~

'-- ~=--+-=~=1=M=GA 12 _M-_GA__+~C~~_::;~}~~g-c; -1

Grafica No 3. Niveles de progesterona expresados en nanogramos en cada
tratamiento .
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Como seobservaen lagraficaanterior,despuesdeaplicadoeltratamientoa

partirdelasegundamuestralosnivelesdeprogesteronadesciendenpordebajode

1.0 ng para los tratamientos con MGA y MGA+eCG hasta el quinto muestreo, en

donde se observa tarnbien el incremento por arriba de 2.0 ng para el tratamiento con

MGA para enseguida descender por debajo de 0.5 ng en la muestra seis

coincidiendo con la mayor presentaci6n de estro para el tratamiento con MGA. Para

el tratamiento con MGA+eCG a partir de la quinta muestra sangufnea se incrementan

los valores de progesterona por arriba de 1.0 ng coincidiendo tarnbien con menor

presentaci6n de estros. EI grupo testigo se mantuvo siempre por arriba de 1.5 ng de

progesterona reduclendose tarnblen para la muestra sanguinea numero seis

reflejandose en la baja presentaci6nde calores.

En cuanto a la evaluaci6n de la administraci6n de la progesterona durante el

tratamientoseobserv6quela mayor parte del ganado tratado redujeron la actividad

a cero 0 niveles muy bajos como se puede observar en la grafica numero 3, se

deduce que por efecto del tratamiento 10que en teoria deberia haberlas preparado

para un estro fertil al final del tratamiento, el uso de progestinas incrementa los

pulsos de LH y esta a su vez la concentraci6n de b estradiol ocasionando foliculos

persistentesy una reducci6nen lafertilidad (MacDowel et al 1988)

Desarrollo de la dlnarnlca folicular

Para observarel desarrollo del crecimientofol icularse evaluaroncuatrohembraspor

cada tratamiento, encontrandose que el tratamiento con MGA present6 la mejor

respuestaencuantoalcrecimientodelosfolfculosconvaloresdesdeO.7 mm hasta

13 mm de dlametro como se muestra en la figura nurnero dos y tres. EI tratamiento

con MGA+eCG, present6 valores similares que el anterior, considerando entonces

que en este tratamiento la eCG no mostr6 el efecto deseado como se observa en la

figura cuatro ycinco. Conel tratamiento testigo no se encontr6 desarrollo folicular,
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solamenle seobservaron lapresenc ia de cuerpos IUleospers istentes, esto se puede

apreciar en la figura nurnero seis y siete. Eslo coincide con los porcenlajes de

presentaci6ndeestrosporcadatratamientoevaluadoenelpresenteestudio.

Figura No.2. Ecosonograma de ovario foliculos preovulatorios en una vaca del
tratamiento uno (Mga)

Figura No.3. Ecosonograma de ovario foliculos preovulalorios en una vaca del
tratamiento uno (Mga)
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Figura No.4 . Ecosonograma . en la que se observa cuerpo luteo y foliculos
preovulator ios en el ovario del tratam iento dos (Mga+eCG)

Figura No.5 . Ecosonograma . en la que se observa cuerpo luteo y foliculos
preovu latorios en el ovario del tratam iento dos (Mga+eCG)
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Figura No.6. Ovario sstatlco del grupo test igo.

Figura No.7. Ovario estatico del grupo testigo .
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EI tratamiento con MGA en ausencia de un cuerpo IUteoaumenta la canlidad

d estr6genos 10que permite una frecuencia mayor del pulso de la LH durante la

fa final del tratamiento que da lugar al desarrollo de foliculos ovanoos persistentes

(Kojima et 8/., 1992, 1995). Sin embargo, la frecuencia del pulso de la LH no se

pu dlsminuir cuando sa administra solamente MGA para la sincronizaci6n de

! estro (Kojima et 8/., 1995).

Por 10tanto, administrar canlidades de MGA durante un tratamiento largo de

MGA no disminuirll la frecuencia del pulso de la LH y eJ follculo dominante

parsistente probablemente no regresarll . Esto Iimita Jaoportunidad de utilizar MGA

solamentecomoagentedelasincronizaci6ndeestro.

Es probable por 10anterior que eso explique los bajos Indices defertilidad que

seobtienencuandoseinseminaysehasincronizadocon MGA. Loencontradoen

este trabajo coincide con este pJanteamientoya que no se obtuvo fertilidad en el

primer estra despues del tratamiento, sin embargo en la presentaci6n del segundo

estroposlerioraltratamientoseobtuvounafertilidadde50%,enlostratamientos uno

ydos ,contraeltestigoconun25%.

En contraste con 10anterior en el tratamiento 2 se encontr6 solo 3 animales

que presentaron estra, hecho que diliere con 10pJanteadopor otros investigadores ya

que todas las hembras que resultaron con un cuerpo lliteo temprano persistente

resultaban con estro retrasado de acuerdo con los diametros de los foliculos

domlnantes (11.5%2.2). La eCG ha sido utilizada con el prop6sito de mejorar la

fertilidad en vaces sincronizadas con progestagenos, sin embargo en nuestro trabajo

Jaaplicaci6n de eCG no mejor6 la fertilidad entre el grupo de eCG y sin su aplicaci6n.
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PorcentaJe de gestacl6n

En 10referente al parcentaje de gestaci6n diagnosticado a los 45 dias de

, servidas las hembres por medio de inseminaci6n artificial , se realiz6 el diagn6stico de

9 staci6n par medio de palpaci6n reclal , encontrandose ninguna hembra positiva a la

, prel'lez. A partir de este momento , todas las hembras se trasladaran a las praderas

; en conjunlo con sementales . Cuarenta y cinco dias despues se volvi6 a realizar

diagn6stico de gestaci6n por palpaci6n reclal , encontrandose 4 hembras positivas

, para los tratamientos con MGA y MGA+eCG y dos para el testigo , que corresponden

a e150% y 25% respectivamente como se muestra en la gr8fica nurnerocuatro .

H 4
e
m3
b
r 2
a
s 1

45 90
Olasdeldiagn6stico

Griftce No 4. Hembras gestantes por tratamiento a los 45 y 90 dias .
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Yelich at al., 1997 con el uso de MGA, 0.5 mg por 14 dias obtuvo un

porcentaja de estros del 84% en 33 vacas con una concepcion del 57%, valores muy

por encima a los encontrados en la presente lnvest iqacion ,

De acuerdo a Fral ix et al (2000) el MGA provoca secrec ion vaginal mucosa en

cantidades anormalmente abundantes y puede prolongar la duracion del primer

perlodo de estro; de tal suerte que cuando se insemina a un tiempo preestablecido y

la ovulaci6n ocur re hasta la rase tardia del estro , la fert ilidad se reduce ; demostraron

una alteraci6n en la morfolog la del cuerpo luteo despues del tratamiento con MGA;

los cuerpos luteos formados en el primer cicio despues del tratamiento presentan

cavidadesllenasdefluidoynotienenlacalidadnecesariaparaelmantenimientode

la prenez ,
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v.CONCLUSIONES

1. Se obtuvo mayor porcentaje de presentaci6n de estro pare el tretamiento con

Acetato de Melengeslrol (MGA) per arriba del 60%.

2. AI combinar el Acetato de Melengastrol con Gonadotropina Cori6nice Equina

(eCG), no mejor6 la presentaci6n de astro comparedo con el MGA solo.

3. EI acetato de melengestrol (MGA) es un progest6geno activo orel que suprime

el estro en el ganado de came.

4. EI acetate de melengestrol administrado 3 gr per via oral durante 11 dlas

induce a la actividad ovllrice en vacas lactando.

5. Una desventaja del MGA as que despues de la administracl6n por 11 dias las

hembrasentraronencalordentrodelas48a las 92 horas, presentandoun

celo lnfllrti l.

6. Tanto la aplicacl6n del MGA 0 combinado con eCG, induce al calor fertil en el

segundootercerestro.

7. La comblnacl6n de MGA y eCG en este trabajo no se encontr6 efeelo, ya que

nosedetectogestaci6n a los 45 dlas despues del servicio.
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