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INTRODUCCION 

La supervivencia embrionaria y fetal es importante ya 
que es un factor determinante para el incremento de la po
bl.ación caprina, no obstante existen factores que originan 
la muerte del producto, como las diferentes·causas de abo! 
to que han sido más estudiadas en cabras de Angora. (Wen-
tzel, et !!l.• 1974, Van Rensburg, 1971 y Van Heerden, 1963). 

En la mayoría de las granjas se explotan conjuntamen
te ovejas y cabras por lo general en un sistema extensivo, 
dandoles mayor importancia a las primeras sin tomar en cu
enta que existen diferencias claras tanto genéticas, como 
fisiológicas y de hábitos alimenticios, entre las que pod~ 
mos mencionar: 

Ciclo estral 
Número de ero 
mosomas. 
Tipo de cubier 
ta 
Cuernos 
Dependiente de 
cuerpo lúteo 
Hábitos a limen 
ticios .. 

(Hansel, 7t al, 1973' 

CABRAS 
21 días 

60 

Pelo 
Rectos 

Si 

Ramoneo 
Hulet y Shelton, 

OVEJAS 
16-18 días 

54 

Lana 
En espiral 

No 

Pastoreo 
1980). 

Es muy común que las' .hembr.as caprinas presenten ovul_! 
ción en ambos ovarios, siendo el derecho de mayor actividad 
(Camp, et .el• 1981), formandose dos o más cuerpos lúteos -
(CL) repercutiendo·en una porción mayor de partos gemelares, 
observándose también que los nacimientos de cabritos machos 
·se presentan con mayor frecuencia .<f~e el de las hembras. - -
(Lyngset, 1968).· 



Para que se realice la maduraci6n folicular participan 
las hormonas hipófisiarias, la Folículo Estimulante (FSH) -
que se encarga de la maduración folicular y la Luteínizante 
(LH), que permite la dehiscencia del folículo y la forma-
ción del CL que es indispensable durante toda la gestación 
(Hayden, .et al, 1980), para producir los niveles adecuados 
de progesterona (Meites, ~al, 1951). Dichos niveles son -
bajos en estro y anestro (Thorburn y Scheinder, 1972), aume~ 
tando progresivamente hasta el día 3 del siguiente ciclo, -
para después disminuir en forma repentina (Wentzel, et~.-
1979 h). 

En el período de gestación los niveles de p~ogesterona 
tienen un ligero aumenta del día 8 al 60, posteriormente se 
observa un aumento en su concentración hasta el día 112 y a 
partir de este día hasta el 140 se mantienen fijos, empiezan 
a disminuir encontradose aan bajos en el día 1 y 2 postpar
to, los niveles de progesterona antes mencionados son impo~ 
tantes para mantener el período gestacional (Wentzel y Van 
Nierkerk, 1975 b). 

A diferencia de las ovejas, en las cabras el CL es el 
único productor.de progesterona, la presencia de varios CL 
puede influenciar el aumento gradual de los niveles de ésta 
hormona (Wentzel., ~ al, 1979 h). 

Una diferencia observada por Wentzel es que las cabras 
de Angora· presentan altos niveles de progesterona en la fa
se lútea, cosa que no se ha encontrado en las~ov~jas. Esto 
puede ser debido a que las cabras presentan ovulaci6n m6lti 
ple más frecuentemente (Wentzel, !:,,! al, 1979 h). 

Considerando el aborto como un problema econ6mico en -
cualquier especie, a continuaci6n se hace mención de las 
causas más comunes de aborto en cabras~ incluyendo a las que 
tienen relación con cambios en.el CL. 

- Aborto Infeccioso: Por Brucelosis principalmente, 
otras bacterias'y·virus, además de ataques parásita• 
rios de Coccidiosis siendo el aborto una secuela --
(Van Rensburg, 1971). 

- Los ~efectos .hereditarios de la adenohip8fisis sobre 
la producción de la hormona luteolítica q~e es la --
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causante de la regresión del CL, puede ser de 2 ti
pos: 
a) Presentación de estro conjuntamente al aborto de

bido a la producción de hormona FSI-1 que ejerce el 
crecimiento folicular en los ovarios. 

b) O bien, prosigue la producción de la hormona por 
algfin tiempo afin con los fetos muertos y poste;~

riormente se origina el aborto (Van ~ensburg 1971). 
- Factores uterinos y fetales· que originan la regresión 

del CL y como consecuencia el aborto, siendo la causa 
la deficiencia de la producción de la hormona Lactó
geno placentario que es inhibida por la agonía o muer 
te fetal (Van Rensburg, 1971). 

- La subnutrición en cabras de Angora durante toda la -
gest~ción parece ser la causa de aborto ya que apare~ 
temente interfiere en la transferencia de nutrientes 
maternos al feto. 
También se presenta aborto por stress subnutricional 
(Wentzel, et~. 1974 a, 1976 i), esto es debido a ~n 
incremento de estrógenos endógenos que origina un de~ 
censo en los niveles de progesterona (Wentze1 y Van -
Nierkerk, 1975 d). 

- Causa iatrogénica de aborto es la administración de -
estrógenos en el período gestacional, originandose ll 
sis del CL porque disminuyen los·niveles de progeste-

·rona circulante, tomando en cuenta que en el caso de 
las ovejas el aumento de la concentración de estróge
nos no or ig·ina el aborto en ningan momento de la ges
tación (Wentzel y Van Nierkerk, 1975 d). 
La administración de prostaglandinas F2a causa 1uteo
lisis precipitando el aboito en cabras de Angora suj~ 
tas a una desnutrici6n (Nentzel, et al, J 978 g), la. -
administración de §stas en el primero o segundo mes -
de gestación provocan el aborto dentro de 34 a 15 hrs. 
post-administración, seguida.por la presentaci8n de -
estros y por de?cargas mucohemorrdgicas, mostrando ni 
veles bajos de progesterona (Bosu, ~ !.!., 1978)' 
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La administración de estrógenos exógenos durante -
el período gestacional inducen al aborto en cabras 
de Angora mostrando un grado avanzado de luteolisis 
(Wentzel y Viljoen, 1975 e). 

- La hiperactividad adrenal es otro factor por el 

cual se presenta la muerte fetal, originando el de~ 
equilibrio del balance de agua y electrolitos en la 
sangre, favoreciendo el edema fetal y crea un acúm~ 

lo de líquidos intrauterinos, formando quistes de 
CL que muestran un excesivo crecimiento folicular,
antes de que se presente el aborto bajan los nive-

les de cortisol materno, siendo normales cuando hay 

abortos fetales en estado fresco (Wentzel y Roslof
se, 19 7 5 f). 

La hiperplasia adrenal obstruye la fuente de nu--

trientes maternos al feto siendo otra causa de mue~ 
te fetal (Wentzel y Van Nierkerk, 1975 c). Lo ante
rior se ve comprobado porque en tratamientos prolo~ 

gados con cortisona en gestaciones normales en ca-
bras de Angora provocan el aborto semejante (Wentzel 

y Roelofse, 1975 f). 

En los animales que abortaron por hiperplasia adre

nal pre~~ntaron ciclos estrales cortos los cuales -
manifiestan baja~ concepcione~ (Van Rensburg, 1971). 

Estas son algunas causas de aborto, las que afectan -

al CL, nos hacen notar que éste es indispensable para la -
gestaci6n y cuando se afecta puede ser causa de muerte fe

tal, esto no es siempre una regla dado que puede haber --
muerte fetal ~in ·antes haber ocurrido la regresi6n lfitea -

(Wentzel y Van Nier~erk, 1975 b). 
Wentzel (citado por Van Rensburg, 1971), describe ex

perimentos en los cuales a hembras gestantes en diferentes 
períodos de la gestaci6n se removió quirúrgicamente el CL 
y sobrevino el aborto a las 40 - 60 hrs. post-intervención, 
lo· que nos indica la importancia del·CL para el mantenimierr 

to de la gestación. 
Van Rensburg, (1971), hizo notar que el CL tiene ma

yor relevancia durante alguna etapa gestacional como al -
- 4 - . 



inicio y al final de ésta, sin dejar de ser por ello im
portante durante todo el período gestacional de las ca-
bras. 

Wentzel y Van Nierkerk, (1975 b), reportan que los 
CL de las hembras que abortan producen menos niveles de 
progesterona con relación a hembras normales. 

Hay trabajos que apoyan que las especies como la c~ 
bra que no produce pr-ogesterona placentaria (Van Rensburg, 
1971), su ovario es capaz de producir 2 tipos morfológicos 
de CL (Camp, et al, 1981), que provee las concentraciones 
necesarias de progesterona durante el periodo gestacional, 
se ha observado que algunas cabras con algún grado de re
gresión lútea invariablemente producen la expulsión fetal 
(Van Rensburg, 19 71) . 

Una causa de pérdidas embrionarias en cabras Barbari 

es por stress calórico que se presenta principalmente en 
verano por la constante exposición a altas temperaturas,
reabsorbiendose el huevo en los primeros 8 días de haber 

sido fecundado (Prasad, et~" 1979). 
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OBJETIVO. 

Encontrar una posible relación entre el tamafto y -

peso del CL sobre la supervivencia embrionaria y fetal 
en las hembras caprinas. 

Tomando como base a hembras caprinas de diferentes 
edades, en diferentes períodos gestacionales y con dife 
rente número de productos. 

- 6 -



MATERIAL Y ~IBTODOS. 

El presente trabajo se realiz6 en el Rastro Munici
pal de Tlalnepantla, Estado de México. 

Se tom6 como base un total de 78 hembras capr;r's de 
raza criolla, cuyas características fueron diferentes es
tados de gestación, edad y número de fetos. 

Las· cuales se sacrificaron y al momento de la evis
ceración se obtuvieron los ovarios y el útero con el fin 
Je: 

a) Anotar el diámetro y peso del CL utilizando pa
ra determinar el diámetro un vernier tomandose 
la parte más ancha y para obtener el peso se -
utilizó una balanza granataria con capacidad de 
311 g y escala mínima de 0.01 g. Además de su ~ 

localización deiecha o izquierda. 
b) De igual manera _se anotó el número de fetos y -

su localización según el cuerno, así como su s~ 
xo y edad la cual se ·estimó mediante la medición 
de la longuftud de la columna vertebral, toman
dose como base la a~ticulación Atlante-occipital 
hasta el maslq de la cola (Cuadro J). 

Todos los datos se anotaron en una hoja general de 
acuerdo al número de la hembra y la información que de -
ella se obtuv6, además de la.edad basándose en la denti
ción de ésta. (Holst, et~. 1980)(CuadTo 2); para· su ·po! 
terioT análisis. 

Se efectuaTon análisis de vaTianza por mínimos cua~ 
drados y pruebas de t de Student (Johnson, 1979). 

Los animales se dividieron en dos grupos de acuerdo 
al número de embriones o fetos implantados: 

50 cabxas con dos CL y dos productos ·(2/2) 
28 cabr~s con dos CL y solamente un con
ceptus (2/1), 

~ 7 . 



CUADRO 1 

DESARROLLO DEL LARGO DEL FETO 

CAPRINO CONFORME A SU EDAD.* 

o - 30 

31 - 60 

61 - 90 

91 - 150 

o - 5 

5.1 - 10 

10.1 - 22 

22.1 - 44 

* Adaptado de Lungset, (1971). 
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CUADRO 2 
EDAD DE LAS CABRAS DE ACUERDO A SU DENTICION* 

Presencia de los 
dientes incisivos 

Todos los incisivos T. 
Pinzas o centrales P. 
Primeros medianos o 
medios P. 
Segundos medianos o 
laterales P. 
Extremos P. 
Boca hecha E. 

T = temporales 
P = permanentes 
E = enrase. 

Edad en meses 

8 

1 2 

24 

30 - 36 

48 
más de 48. 

*Adaptado de: Holst y Denney, (1~80). 



RESULTADOS Y DI SCUS ION. 

El peso total de los CL no mostr6 diferencia signifi 
cativa entre los dos grupos (2/2) y (2/1), siendo un poco 
mayor para las primeras 0.78* 0.28 y 0.75 * o.Z9 respecti 
vamente (Cuadro 3). 

En el cuadro 4 se encuentran los pesos del CL para -
diferentes edades fetales ningún resultado fue estadísti
camente significativo (P < 0.01). dentro de grupo ni entre 
grupos, además se relacion6 peso del CL derecho e izquie~ 
do pero tampoco fue significativo. 

El cuadro S muestra el peso del CL con respecto al -
sexo de los fetos. 

En el cuadro 6 estan los resultados para el peso del 
CL considerando la presencia o ausencia de fetos en el -
cuerno ipsilateral. 

La correlación diámetro:peso fuer= O.SS para CL de
recho y r= 0.52 para el CL izquierdo, siendo un valor si& 
nificativo P <0.01. 

Las ovulaciones se presentaron en un 52.56% en el -
ovario derecho y en un 47.43% en el izquierdo no son sig
nificativos, pero coinciden con lo reportado por Camp,--
~ ~. (1981), parece ser que la cabra es ovuladora dere
cha. 

Mientras que las gestaciones se presentaron en un --
48% en el cuerno derecho y en· un 51.56% en e.l iz.quierdo,
estos valores tampoco son est.adísticamente significativos. 

El sexo fetal se mostró a favor para los machos coi~ 
cidiendo con lo reportado por Lyngset, (1968). 

La diferencia del peso del CL no fue estadísticamen
te significativa, por lo que no puede ser conside~ada co
mo una causa responsable en primer grado de las pérdidas 
embrionarias y fe~ales de las cabras en este estudio. 

-. 1 o - ,¡ 
...... , 



CUADRO 3 

PESO TOTAL DE LOS CL (g). 

Grupo Grupo 2 
CL Fetos CL Feto 
2 2 2 

0.77-: 0.28 0.75 :!: 0.29 

El peso total de los CL con relación de productos 
no mostró diferenci~ significativa entre el grupo 1 y 

el grupo 2 siendo un poco mayor para el primero. 

- 11 M 



CUADRO 4 
PESO DEL CUERPO LUTEO CON RELAC fON A LJ\ El1J\D FETAL EN CABRAS CON 
DOS CUERPOS LUTEOS Y DOS FETOS Y CARRAS coN nos CUERPOS LUTEOS y 

UN FETO. 

'TI CUERNO DERECllO CUERNO IZQUIEHDO 
n m 

EDAD FETAL t:"' ....¡ n= CL PESO ( g) CL DIAMETRO ne CL PESO '( g) CL DIAMDTIW o días CFl (mm) (mm). 

o -· 30 2/ 2 . 7 0.69 -!:' 0.28 1. 13 t o. 11 21 o. 76 '!: 0.25 1. 13 "!: 0.30 

2/ 1 13 0.75 t 0.12 1 . 1 2 t o. 14 9 0.82 '!: 0.30 1. 19 "!: o. 24 

31 - 60 2/2 11 0.84 i: o.so 1. 18 t 0.23 7 o. 79 t 0.21 1.16 "!: o. 19 

2/1 6 0.69 t o .16 1. 06 t o. 13 4 0.91 t 0.33 1 . 11 t o. 1 o 
N 

61 - 90 2/2 17 0.72 t 0.27 1. 13 t 0.25 13 0.74 t 0.20 1. 16 t o. 13 

2/1 6 0.93 t 0.52 1. 13 t o. 1 s 4 0.76 t 0.47 1. 1 o t o. 14 

90 -· ·+ -+ 2/2 13 0.83 t 0.20 1. 20 t o. 16 11 0.87 t 0.23 1. 23 t o. 17 

2/ 1 9 0,56 t o. 19 1. 06 t 0.24 5 o. 67 t 0.25 l. 12 + 
~ 

o. 13 

·e';;;, 

- Los valores entre el peso ele 1 CL y la edad fetal no fuer.on significa ti-

vos en el análisis de varianza por mfnimos cundrados (P<;0,01) 

- Los valores para una misma edad entre un.lmales 2/2 y 2/1 no fueron sig-

nificntivos en las pruebas de t de Studcnt (P<0,01). 



CUADRO 5. 

PESO Y DIAMETRO DEL CUERPO LllTEO CON RJ:LAC10N AL SEXO 

FETAL RN CABRAS CON GEST AC ION DE CARRITOS MACllOS, llEM_ 

BRAS Y MACHOS Y.llEMBRAS. 

FETOS 

MACHOS 

FETOS 

HEMBRAS 

FETOS 
llEMB RAS Y 

MACllOS 

n= 

50 

28 

36 

PESO o'EL 

CL (g) 

0.77t0.28 

0.79 t 0.33 

0.83 ± 0.32 

DIAME'l'RO DEL 

CL (mm). 

1.13t0.17 

1.18t0.18 

1.17 t 0.25 

. Los valores entre peso y didrnetro del CL con respecto 
ul sexo del producto no fueron significativos en nin
guno ~o los tres grupos analizados en variu11zu por -
mínimos cuadrados (l> < 0.01) y prueba de t de Student 
(l> < o. o') . 



CUADRO 6 

PESO Y DIAMETRO DEL CL CON RELACION A LA LOCAL! ZACION 
DEL PRODUCTO Y DEL CL. 

CUERNO UTERINO 

CL derecho, fe t'o 
derecho 

CL izquierdo, 
feto izquierdo 

CL derecho, feto 
izquierdo 

CL izquierdo, 
feto derecho 

n= 

49 

52 

13 

PESO CL (g) DIAMETRO CL (mm). 

0.78 ± 0.32 1.15 ± 0.20 

0.78 ± 0.24. 1.16t0.22 

0,69 ± 0,29 1,09 ± 0.21 

0,81 ± 0.26 1.13-t;0.25 

Los valores entre peso y diámetro del CL con respecto 
a la localización del producto y del CL no fueron sig 
nificativos en ninguno de los cuatro grupos analizados 
con varianza por minimos cuadrados (P< 0.01) y prueba 
de t de Student (P< 0,01). 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En el presente trabajo no se encontró ninguna rela
ción con el peso y tamaño del CL y la supervivencia em-
brionaria y fetal ya que todos los valores analizados no 
mostraron diferencia estadísticamente significativa. 

En la especie capriña con altas pérdidas prenatales 
y deficiencia en los niveles de·progesterona durante la 
gestación es necesario estudiar la actividad del. CL. 

Por esta razón me permito mencionar los siguientes 
trabaj6s que se pueden efectuar para afirmar la poiible 
o nula relación del tamaño y peso del CL con la produc
ción de progesterona. 

- Peso del CL relacionado con la producción de pr~ 
gesterona. 

- Producción de progesterona y tasa ovulatorta (nüm~ 
ro de ·c1) y cabritos nacidos a termino, 
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