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HERNANDEZ CERON, llDEL.. Incidenc:i a de ovulación retardada y 

'51.1s efectos sobre la función del cuerpo lt:1teo y la -fertilidad 

de vaquillas Holstei r1. <Bajo la dirección del Dr .. Luis Zarco 

C!t.1 intera y el MVZ Vi c:tor Lima Ta.mayo>. 

Para determinar la incidencia del s!ndrome de repetición 

de servicios en vaquillas Holstein se revisaron los rll!gistros 

de las inseminaciones y desechos real izados entre mayo de 

1986 y 

Hgo. ~ 

abril de 1987 en el Centro de Recria de Ti zayuca, 

encontrandose que el 17.7 de las vaqui 11 as 

i ns1~mi nada!.:, fuf,'ron r~ep.,;..:idoras (má!!. de 3 servicios> y ql..le la 

principal causa dP. el imi nación 

CL:Jr1 1 a final lt.Jad de c:onac:er 

retardada. y su n-f. ec:t.o sobre 

fue por infertilidad (71 i'.). 

la fr-er:11eni:.i a de ovulación 

l"' f.t:~t t1l1dac1 pal paran 

rec:t~tl mente al mamP-nt.o del servicio 1J4 vaqu1llas de prJ.mer 

servicio y 108 repetidoras para i den ti ficar eol fol i culo 

pr•:::-1:>vul atori o. Veinticuatro horas después del servi e i CJ se 

c:C"lmen;::aron a pal par- cada 12 h hasta determinar que la 

ovt.1lr.c::ión había 

r-epeti doras y el 

dF..•n tro di? las :7.4 

ocurrido. El 90.7 t. de las va qui 11 as 

93. 7 % de 1 as de primer ser vicio ovularon 

h siguientes a la inseminación .. En todas 

1 as. vi<lquillas restantes la ovulación ocurrió dentro de las 

t.::• h siguient.es. La diTerenc:ia en la Trec:uencia de ovut·ac:ión 

r·t.::·tar-rJada no .fué significativa (p > O.OS> El indice de 

c::i:1ncP.pciOn de lcl!l \,aqujllas con ovulación retardada <42 %> 

1ic1 fuP. diferente etl de .aquel 1 as ql..le ovularon normal me-nte 

{44 f.) <p '.· (1.f!!)) Las concentraciones de 



durante los dí.as o " 7 postservicio fueron 

st mil ares <p > 0.05> en 15 va qui 11 as con ovulación normal y 

15 v~quillas con ovulación retardada de una muestra al a:ar. 

Asimismo, se compararon 1 as camcentrac::i enes de pl""ogesterona 

dt.trnnte los días O a 7 postservicio entre vaquillas gestantes 

y no gestantes. asi como entre vaquillas repetidoras y de 

primer se~vicio, no encontrandose diferencias (p)0.05). Con 

"'1 ahj •?'lo de determinar si la administración de 

gonadotropinñ cori6nica humana <ht.:G> o la reinseminacJ6n 

mej orr.tn l .;1 fertilidad en vaquillas rP.petidoras se realizó el 

~i gui entP. e:-:peri ment-.n 101 vaqui 1 las repe1· i dorc"l.S fueron 

rt::?inseminadi:\S 12 h después de la primera inseminación; otras 

126 vaqui 11 as repetidoras recibieron 5000 UJ de hCG i.m. al 

momento de la inseminación; 105 va qui 11 as repetidoras 

permane1: i r.,_.ron como testi9os con una "=>ola inseminar:ión y sin 

hC:G • El índice de concepción no fue diferente (p > 0.05) 

entra la~ vaquillas re inseminadas (34. 6 'l.)' vaqLti. 11 a5 

l:rc.d:""das con hCG <26. 7'l.l y vaquillas del grupo testigo 

(30.5 /.). 

Se concluye que la ovulación retardada no dP.sempeñn un 

pnp1~l relevante en la etiol'ogí.a.·de la.vaquilla repetidora y 

sLt prP-sentación 1-.0 afecta.· fa-; f,~-rl:.i 1 i dad ni la función del 

cuerpo · l úte-o Por ·.otra·;: -p·a_r.~.'~~·~,· "la rei.n!3eminaci6n o la 
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J~ __ U!_~DUCCION 

Lom factores que determinan la eficiencia productiva en 

el ganado lechero son mOltiples y complejos. Dentro de éstos, 

fundamental una 

producción ¡adecuada de leche y reemplazos 

para asegurar 

<6,36). 

En la actualidad, debido a la investigación básica y 

aplicada, •e dispone de nuevos conocimientos para hacer ma~ 

eficiente la actividad reproductiva en los bovinos. Sin 

embargo e>: i sten problemas que aún nn han si do rf.:!Sl.1el tos y 

cuyo conocimiento as limitado. 

La baja fertilid~d es uno de 1 05 prr:1blemas más 

importHntes desde el punto de vtsta reproducti VL"l, y resulta 

b!n una rectucci ón en l. a producci On dt~ 1 echP. y, por lo ·tanto, 

1.1n menor ingreso para el productor (6~ 37> .. l_a eHpresi ón más 

el cu:uente de este problema L'!S el síndrome de la vaca 

repetidora, el cual afecta 

hembras bovin•• 

en los óltimoa años sobre 

br..>vi n¿\, el 

representa 

problema de 

una. 1 ª" 

1" 

entre el 10 y el 18 X de las 

los conocimientos generñdos 

Tisiologia de la reproducción 

vaca repetidora fiigue 

causas principales de 

vi gente y 

pérdidas 

ec:r.1n6mi cas da origP.n reproductivo en los ha tas 1 echl:~ros. Cao,; 

falla en la concepción en estP. tipo d~ animalP.s no 

f.•o;¡t ~n t:otalmente establecidas, pero pueden di vi dir'-"lf~ en da"" 

íjrandes grupDfi fal1a5 en la Tertili:ación y mortal1dad 

emhrlunar1~ <1,2,20,21~35>. 
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Existen muchas causas de in-fPrtilidad en la hembra 

bovina, por lo que es importante conocer 1 a importancia. 

relativa de cada una de ellas en el síndrome de repetición de 

Sfo'rvicios. Los casos de infertilidad en vacas adult.OlS est.:...!\n 

en gr·an porcentaJE' asociados con secuelas del parto, distocia 

ó aborto (32>, o;situacicnes a la.a que la vaquillas aún no han 

si rto e)tpuest.as .. Por esta razón es probable que las causas 

principales de in-fertilidad en vaquillas Gean diferentes a 

se hnn noti~icado en vacas adultas. Dobjdo a esto e~ 

n~cesnrio evaluar la inc:idericiH y papel de cada una de las 

posibles. causas dP repeticidn de servicio~ P.n vaquillas .. 

La investigación real i::ada, ~r'l nL1estr."..ls c-ondi ci ones, 

sobre el problema de la vaca 6 v.~ ... qui lla repetidora. es 

i r11:i pi ente. Nc:i r.onocemos objetivamente la incidencia y las 

causa de P.sta condición~ por lo quP es nec~sario llevar a 

cabo trabajos orientados a resolver este complejo problema. 

El objetivo general df'~ este trabajo es el de determi.nar 

la Trecuencia de ovulación retardada en vaquillas repetidoras 

y en vaquilla• de primer servicio~ y 

anormalidad tiene efecto sobre la -fertilidad .. 

Los objetivos ewpecíficos del trabajo son: 

1. - Comparar la -frect.1encia dP. ovulación retr:trd<!lda 

vaquillas rP.petidcn-as y de pri.mer servicio. 



2.- Ueterminar la ovulación retardada afecta la 

fert:'i 1 idad. 

:> .. - Comparar los perfiles de progesterc1na pl asmáti CM 

durante los primeros siete días del ciclo estrl\l de vaqnill.as 

con ov1.tl ac:i ón retardada y con ovulación normal .. 

4.- Evaluar la eficacia de la reinseminación como m6todo 

para mejorar la fertilidad en vaquillas repetidoras. 

5 .. - Evaluar la eTicacia de la administración de 

gonadotrnpina humana <hCli > al moment:o de 1 il 

i nst::omi na.e i ón ar-tifici al como métodn mejorar 1 a 

fel"'"l:i1 idad en vnquill.ns repetidol"'"as .. 



,, 

2.1 EFICIENCIA REPRODUCTIVA. 

La reproducción ejerce notable í nf 1 L1enc::i a sobre la 

producción bovina en general y particularmente en el caso de 

la producción lechera. Si bien el .factor reproductivo no 

afecta la capacidad productora de la vaca como suc:ed8 con la 

alimentación o el potencial genéti c:o, si tiene una acción 

básica sobre el ciclo de producción, ya que la vaca necesita 

parir para que de comien::o I~ secreción láctea. Para alcanzar 

niveles productivos adecuados es necesario establecer un 

manejr.J repraclLu::tivo que resulte en inlervalos entre p.artos 

óptimos y que asegure, además, una generación ccn~tante de 

vaqu:i 11 ar,¡ de r-eP-mpla~o (44). 

El mejor 

reproductiva en 

e11tr1;, partos. 

indicador 

el ganado 

Se c:onsider.O\ 

para detc~rmi nar la eficiencia 

intervalo lechero adulto es el 

an términos generales que un 

intervalo de 12 meses (365 dias) es el apropic'ldo para. 

garantí ::ar 

durante la 

sLtg j eren un 

una máMima pr~ducci6n de leche y reemplazos 

vida de 1 a va.e: a (33)' aunque algunos autores 

intervalo de 385 di,O\s como el óptimo y mencionan 

que cualquier desviación resultará en un rendimiento lechert'I 

menor (6) Para lograr un intervalo entre partos d~ \2 

meses, el período de parto a concepción no deberá .~er m~ynr 

de 85 di o.s. y egto dependerá fundamen-Lal mente dc!l 

r·eest.ablec:i miento de la actividad ovárica después del- p~rtci~ 



de la datecc:i6n de la conducta de estro, y del indice de 

concepc:i ón obt•nido en cada servicio ( 45 ) .. 

Por otra par-te, de9de el punto de vista reproductivo el 

obj et: 1 vo principal en la producción de reempla::os es lograr 

que 1 a vaquilla tenga su primer parto a los 24 meses de edad 

o antes <66 l .. Ademas, el nl'lmero de va qui 11 as que paran por 

primera vez cada año debe ser igual o mayor al desecho anual 

de animal ea adul 1:.os (47). Seguramente el mejor indicador de 

la e.fic:ienci• reproductiva en vaquillas de reemplazo es la 

edad ~l prin1~r parto, y fi!Sta dependerá bo:tsic:amente de la edad 

t:in que sa pr.act i que el primer servicio, de.al nómero de 

s1;!rvicit.1s que se requieran para qLte el animal quede gestante 

y, en ca.so de haberse requerido mAs de un se.rvi e i o, rtel 

inter-valo de tiempo transcurrido entre cada servic.io (66). 

Cuando el médico veterinario y el produc:tcir se proponen 

alcanzar una alta e.ficieni:ia reproductiva en el ganado 

lechero <vacas y vaquillas de reemplazo) se enfrental'1 a dos 

problemas que posiblemente son los de mayor importanc:iñ. El 

primero es el anestro, que en cual qL\iera de sus 

pre'="a:!ntiilci en••, pre'l5ervicio 6 postservicio~ retcñrda 

concepción y a.umenta el número de di as abi ertos!I con la 

c::onsigu:ient::.e pjrdidm en producción lé.ctea (67). En t:!l ganado 

1 ec:hero el anestro verdadero tiene una incidencia ba.i a, por 

lo que la falt@ de estros se atribuye fL\ndamentalment~ a 

cie-Ficienr:ias en la detecc:i6n de calores, a1.,nque en al a unos 

r.aso!:. se debe a procesos patológicos del aparato reprod1..1ctc1r 

<'37.67). 
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El ot.ro problema que or..asi ona graves pérdidas desde el 

punto ele vi.:ta reproductivo es la baja -fertilidad~ 1a c:ual en 

t=ol ex tremo m4s grava está representado por la vac:a 

rapeti dora. Esta 

Tanabe y Ca!!id• 

si tuaci 6n fue 

en 1949 <S7>~ 

:inicial mente desc:r ita por 

quienes consideraron como una 

v~ca repetidora a aquella que tenía más de cuatro servicios 

infertiles. Actualmente ae asigna esta categor-ia. a la vaca o 

vaquil 1a de re•mplazo que ha tenido m.is de tres servicios sin 

concepción y que no presenta anormalidades aparente~ al 

eHamen de su aparato reproductor que 

inTert.i lidad <1 >. 

pudieran ser causa de 

2.2 VACA REPETIDQRA 

2. 2. t INC! DENCI A 

La import.anc:ia y c:ompl eji dad de este problema. en J " 

produce i ón bovinC'\ quedó establ ec::i da desde ] os primeros 

tre\bajo'!ñ real izados por Tanabe y Ca.sida en 1949 <57> T.o\na.be 

y Almqu int en 1953 (58) y Catsi da en 1961 (7). 1" 

actualidad, y no obstante al aumento en los c:cnoc:imient:os 

sobrP. Tiaiologí.- de la reproducción, la incidencia de esta 

condtcj órt e~ similar a la in-Formada por Jos autores. 

menciona.do• anteriormente. En datos citados por Ayalon 11) se 

ol.J!lerva que dicha incidenc:i a Tluc:tua entre el 10 y el 18 'l. 

en hatos grand~s. Ca;be señalar que la incidencia menc:jonada 

a ganado l ec:hero~ pr.irti c:ul armentE' -" Y11'1C.9.S 

alful tas,. y no existe 

rP.Pmpla::= o. 

información dic;;ponible en vaqlll- J la.~ de 



2. 2.2 ETIOLOGIA DE LA VACA O VAQUILLA REPETIDORA 

La etiolog::ta de l •'1 VC'\C:a re¡:1etidor~ es compleja e incluye 

defectos an~t.ómi c:os 

i nsemi nación fuera 

c:ongéni tos o 

de tiempo, 

adquir- :idos, 

baja calidad 

endometr i ti s, 

del semen, 

ovulación retardada y deseqL1i l i bri os hor-mona1 es. Cual qui era 

de óstas candi cienes puede r-esul tar e-n Tal 1 as en Ja 

fertilización o muerte embrionaria tempraria <1:o 15,32>. 

2.2.3 MORTALIDAD EMBRIONARIA 

En trabajos r-eci entes se observa que el indice d~ 

fertilización a pr-imera insP.minación en "Jaquillas ncrma1 ns 

(no repetj doras> es de más del 90 'Z. !" no obstante el 

porcentaje de bec:erros nacidos es cercano al 50 'l..~ lo que 

indica qun 

falla.a en 

48> -

la mortalidad 

la gestac:ión 

embr i onar i a os 

en este ti pe do 

la mayor c:.ausa de 

mni nial es ( 1 1 , 38. 40, 

Tanabe y Almquist (58) encontraron que e1 24 'X. de .Lns 

óvL1los recuperados 

fertilizados, 1 CI 

vaqLtillas habia 

fert.i lizaciOn. Sin 

en va qui l 1 as 

que sugiere 

problemas para 

embargo otrc1s 

repetidoras no estaban 

en algunas de estas 

que real izara la 

autores han encontr·ado qut-

la. fertilización en va.qui 11 as repetidoras es c:ercC1ne1 ¿t 1 90 % 

y q1_1c~ ne ~:: i sten diferencias si gnif i c::ati....,..as con respt?ctc1 al 

índice de ft-~rtiliz..ación de vaqLtillas norm.ales~ por J C1 qltr> 

considerar1 que tambii!on en vaquil l. as repet:ic:toras la mort.al 1dad 

~mbrionar1a es l~ princ:ipal causa de infert:ilidad (20~::'1.35>. 

En el c:aso de animales adultos las pérdidas debicl.'ls t.anto a 

fal 1 as en la -fE>rti lizac:ión como a mortalidad embr1onar1~1 snn 



mayores en lag, vaca• repetidoras comparadas con las vacas 

normales, aun que en éstas úl ·tintas tambi~n se presentan 

(4,. 17,40) 

Se ha ob9ervado que los embriones de va qui 11 as y vacas 

repet.1doras preuentan 

1 os pri mero!i 7 di as 

anormalidades en su desarrollo durante 

siguiente.:; al servicio (1~2,20,21,35). 

Linares <35) encontró que de 31 embriones obtenido!!. en el dia 

7 postinsemina.ci6n de vaquillas de primer -servicio, el 74 % 

T Lteron normal es, 

repeti.dara~ solo 

mientras que de 40 embriones de vaquillas 

el 28 % fue considerado morfológicamente 

rl'ormal <p < 1.).(15), mostrando los restantes alt:ernc:iones que 

pr~obablen1er1te los c:onduc:irian a una muerte tempran~"\. La m~yor 

parte de las p~rdidas embrionarias en las hembrrts bnvinil'3 

repetidor"'s suceden antes del dia 15 postser•.1ic:t.o:i sie11dr.i el 

dia 7 el más critico <1,2>- De estO\ forma la muerte del 

embrión ocurre antes de que se lleve a c:abct el rer:onoc:im:t.ento 

materno de la Qt"?!!Stac:ión, por lo que la hembra retornará al 

P-stt·o despllés de un per; odo e qui val ente a Lln cielo est.ral 

normal {1,2,59}. 

En la a.c:tualidRd 1 ;;ris cn1.1sas de mortalidad embrionari.:.-i no 

están total mente establecidas. No obstante se con si der a que 

e<;>t.an implicados factores de 

edad de la vacil, númer.o 

tipo genético, 

de partos, 

nutri.cj oni'\1, 

momento de 

l ~ 

l " 

inseminación. i nf'ec:c: iones L1terinas, el .i ma, camhios 

hic:iqt1im1cos· en el medio ambiente utP-rino y 

endóc:ri.nos <1,2>. 

deisP.qu i 1 i br i t..11?> 



2.2.4 CAUSAS DE FALLAS EN LA FERTILIZACION 

Las TallAs en la .fertilización están determinadas por· la 

calidAd del semen (la .fertilidad de los sementales Lltilizados 

y el manejo del semen> l' por el momonto de la insP-minación 

artif~cial y por la eTiciencia "" .. 1 transporte de las 

gametos a tráves del aparato genital de la hembra (29.52) .. 

Tanabe y Almquist <SS> encontraron que el 13.5 ;. de las 

vaquillas Holetein con problemas para concebir presP.nt.aron 

anormalidadea geniti\les tales como adherencias, ~alpingitis, 

hidro~alpin>: y piosalpinx. Este tipo rle alteraciones 

anatómicas puede impedir fisic:amente que la -fertili:ac:i6n '3e 

lleve a cabo .. Sin embargo en dicho estudio se encontró un 23 

i'. de óvulos sin -fertilizar a pesar de que a<:1lo r,~l 13.5 % de 

las vctquillAs t.enian anormalidades anatómicas, lo que sugiere 

qu•"? e>: i !\ten otras razone!!> que impidt?n la Tertilizaci6n .. A 

est.n respecto es necesario recordar que 1 .~ fL1nci6n 

reproductiva asta controlada pcr una seria de eventos 

estrictamente sincronizados en donde cualquier p}teraci6n 

dará r:.01no consecuencia un fraca5o en la concP.pr.:i 6n o 1 a 

cr:1ncepci ón de un embrión defectt..toso destinado a n1orjr- Para 

poder entende~ estas posibles alteraciones eo;; nece~ario 

revisar primero los eventos que conducen a la fertilización. 

CONTROL ENDOCRINO DE LA OVULACION 

Alrededor del dia 1á del ciclo estral E+.\ endomF:"t.r i o 

seer et~ proetaglan~ina F2a, la cual provoca luteol'i sí s .• 

d1smint..1yPndo de esta +orma la concentración de proqester-ona 

da por resL1l ta.do un .c.h:>cr-emE-nto 
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rie lñ retro•li1n•ntación negativa ejercida por la progesterona 

sobre el eje hipot•tamo-hipofi5iario, por lo que se produce 

un incremento 

Liberadora de 

de la frecuencia de secreción de la Hormona 

Gonadotropinas (GnRHl, que a. su vez provoca 

Ltn au1nento •n l• -frecuencia 

Luteinizante <LHl (10,24). 

de secreción de la Hormona 

Con la elevación de la LH circulante se- prnmL1eve la 

maduración del foliculo preovulatorio y la 

estradiol El valor máximo de eet.radiol en 

alrededor del comienzo del eetro y este 

secreción de 

plasma ocurre 

pl.CO es 

responsable de desRncadenar el ritco preovulaT.orio de 

C!l 

LH 

Cl0,24). La ovulación sucede normalmente entre 24 y 32 h 

dE>apu~s del pico de LH o 29 ± 6 h despué!1 del inicio del 

estro <B,10,24,55). En las vaquillas del Cent~o de RecrjA de 

Tizavuca se determinó que el pico de LH se presenta 4. 7 ± 

1.3 h de~puts del inicio del estro, y que la ovulacjón oc:urre 

29.9 ± 0.1 h 

posteriores al 

deepués de inic:iado el estro y 

pico preovulatorio de LH <SO>. 

25.:2 ± 3.5 h 

2.2.6 FISIOLOBIA DE LOS GAMETOS 

Tanto lo• ••permatozoidcs como el ovocito deberAn su+rir 

cambios en su mor4ofisiologia antes de la fertilización. El 

primer cambio •n los ••permatozoides es la capacitación, ésta 

se lleva a cabo en el ape.rato genital de la hembra (29>. l.a 

capacit•ción ea seguida de una modificación en la estr1.1ctL1ra 

del acro5om.a conocida como reacción acrasomAl <'2:8). 

requiere qup lo'!!. espermatozoides permana::c:an de 12 il. 18 horcuz. 

en el •parata g•ni tal de l"" hen1bra para que se pueda 11 nvetr "' 
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cabo la fertilización C29,30). Por otro lado la LH promueve 

1 a reac:ti vaci ón del ovocito, ya que este deber~ completar la 

primera división meiotica antes de la fertilización (3). 

Para que la fertili:ación se lleve a cabo normalmente se 

requiere de un encuentro sincronizado entre un espermatozoide 

previamente capacitado y un óvulo normal en la ampolla del 

oviducto, por lo que una correcta fertilización dependerá 

fundamentalmente de la relación entre el momento en que se 

practica la inseminación artificial y el momento en qLte 

oc:L\rre la oVLllación (22.23). El óvulo tiene un periodo de 

vida muy corto que raramente excede de 8 a 10 h~ tiempo 

después del cual su-fre al teraci enes en sus organelos 

conducen a una falla total en la -fertilizdción 

qL1e 

o a 

.ft:!'rtilización anormal seguida de muerte embrionaria temprana 

(30). Por otra parte, la vida de los espermatozoides despuós 

de la monta natural es de 24 a 48 h aprot: i madamente~ sin 

embargo si se insemina artificialmente con semen congelado el 

periodo de viabilidad es de solo 12 a 18 h, posteriormente la 

capacidad para Tertilizar se reduce <29). 

2.2.7 MOMENTO DE LA INSEMINACION 

Cuando se 

prematura en 

practica la 

relación al 

inseminación en 

momento de 

T orma demasiado 

ovul ac i ón los 

espermato%oides corren el riesgo 

reproductor de la hembra (29,30>. 

de envejecer en el aparato 

En el e~tremo opuesto~ al 

real izar una 

mor-folOgica 

inseminación tardia se compromete la integridad 

y Tuncional del Ovulo (29,30). Debido al tiempo 

que los eapermat.o:zoides requieren para capacitarse es 



indispensable que la inseminación se reali~e Antes dP la 

ovulación~ par-a establecer una población de espermato:!oide.,; 

competentr.s cerca del sitio de lñ fertilización (29.30). En 

lat vaquillas del Centro de 

det: ermi nado que la mejor Tertilidñd se obtiene cuando la 

inseminac::ión se reali:o:a entre 8 y 20 h después del inic.Ln del 

estro deteet.ado por obser-vac:i6n continua las 24 h del dí.a., es 

dec:ir entre 10 y 22 h antes de la ovulación (49>. 

2.?.B DESEDUILIBRIDS ENDOCRINOS 

Unn inadecuada !"lintr1;in1-ac:16n cin los r.amhi.a']' hormonales 

alrededor del estro pued~· aTer:tar la madurac:i ón riel ovoci to. 

ov1.1l ac:·1 ón, t.ran~porte ele Jos gametos, 

tr.;1n~parte del c:ombri ón, el desarrollo embrionario, y puede 

conducir a un cambio en la conduc:ta de est.ro C9, 19~39~51.65). 

El papel de los desequilibrio5 hormonales como etiología d~ 
•. 

Ja vaca repetidor-a, y particularmente en la mortalidad 

embrionaria ha sido revisado por Gustaf sson e:t" t;'.l • ( 19)' y 

por Maurer y Echternkamp <39). Estos autores han encontrarlo 

di.ferencias endócrinas entre vaquillas que tuvieron embrionPs 

normales y vaquillas con embrionP.s anormales en su 

de-:..arrol lo. 

Las asincron:í.as hormonales dan como con-ser.:uer1ct.a . 1¡1.u•_• 

ambiente uterino anormal que rE>tard.~ '>. ·a.lter·~"' P.1 

de~~rrollo embrionario (65). Maurer y Echt.f?.rnkamp ( :7.lf) 

i nformart:in que v_ac:as 

sL1 dP"=iarrollo t uviPron conr.entrac1onf:!'5 de pro9J?st.eron,-:i m.!ls 

\ l.IS 6 postinsem1nac16n. un piro 



preovull::ltario d• LH más alto y un intervala más corto entre 

el cr:imi en~o d•l e!5tro Y el pi ce de LH que áquel los animal es 

que desarrollaron embriones anormales. 

2.z.a.1 Deficiencias en la producción de progesterona 

L• prog••terona ha sido la hormona más discutida como 

y posteriores caLl'!'a de desequi 1 ibrios endócrinoei 

~normalidad•s embrionariaa. Erb ~e~t~~"=l ... e 14 l in-formaron ciue 

vac:aa con servicio fdrtil tuvieron concentraciones de 

proge~terona en el d{a 6 después de la ovulación má~ altas 

que en las vacas que no conc:ibi~ron Cp< 0.01); rhompson .. @.t. 

~L: (61) obtuvie!""on resultados similares en vaquillas en el 

día 7 posi:inseminación. Maurer y Echternkamp C39) encc1ntraron 

di~erencias <p<0.05) 9n la concentración de progesterona en 

el d:ia postservicio entre vacas normales y vacas 

repetidoras 

otro 1.-.do 

<2 .. 7 ng/ml 

Bustafsson 

~ 1 .. 8 ng/ml 

~'t; .. --'ª'!_. ( 19) 

respectivamente). 

observaron que 

Por 

1 as 

concentr-aci ones de progesterona .fueron si gni .f i cat i ~.·amente más 

... itas en vaquillas de primer servicio que en vaquillas 

repet1doras entre loa d:i.as 6 y 7 después del pic:o 

preovulat.orio de LH 

Las inveat.ig•ciones mencionadas contrastan con los 

resultados obtenidos por Ayalon (1) y Linares (36> quienes no 

encontrar-en en vaquillas repetidoras una relación 

las concentraciones de progesterona y el 

7 despu~5 de l~ de!iarrollo eombrionario en el d:La 

1 nsemin,..ci ón. Hasler ~_;_. - a_l __ <26) y Walton al (62), 
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utili~ando tr•nsferencia de embriones, no encontraron 

asociación entre el indice de concepción y la c:oncen~racion 

de progesterona. plasmAtica de las vacas receptoras al momento 

úe 1._. traneferancia (d:í..;t 7 postinserninaci6n>. En apoyo a la 

f~lta de a$ociaci6n entre los concentraciones de progesterona 

y la fertilidad. en los trabajos ! levados a cabo por Hawk et. 

~;i.. (27 J se observó que de 7 vaquillas de primer servicio 

ovariectomizada.s en los días 5~ 6 y 7 post5ervicio. a las 

cuales •e lea admini~tró progesterona (25 mg im> diariamente, 

5 tuvieron embriones normi.\les cuando fuer- on sacrificadas 

entre los 27 y 89 dí.as después de la i nsemi riac:i ón. Sin 

embargo el mismo tratamiento a va qui 11 as r-epetidoras no 

incrementó el nOmero de embriones normales ( 18 %) ' lo que 

indica que el problema en dichas vaquillas no se debia a 

deficiencias en la secreción de progesterona. 

Thibier et -~l_~~ C60) administraron C:lnRH (20 µg i m> a 

vacas re~etidoras en el dia 12 del ciclo previo al servicio y 

obser·varon qua el número de embriones morfologicamente 

normal es •umantó a 57 'l. en comparac:i ón con 1?1 19 1.. 

encontrado en la• v•cas repetidoras del grupo t.estigo . Estos 

autorpe argum•nt•n que el tratamiento con GnRH 10 dias antes 

de la giguien~• ovulación conduce a un mejor reclutamiento 

fol.Lc.ular!' mejor 

progesteorona. 

calidad de los gametos y mayor secreción du 
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.?..2.8.2 Ovulación retardada 

Gustafsson et .. ~:!:.• <19> estudiaron los cambios end6r.:rino5 

y el comport•n1iento durante el estro y metaestro en vaqui 11 .!\S 

de primer servicio y vaquillas repetidor~s. Estos 

investigadores P.ncontraron que la duración del estro fur.• 

mayor <31.5 :t 3.b h Y.~ 23.8 ± 2.8 h; p<0.05> y el intervaln 

del comienzo del estro a el pico. preovula.torio de 1-H fue mc'ls 

largo (12.2 ± 2.9 h ~~ 4.8 ± 1.5 h; p<0.05) en vaquillas 

repetidoras que en vaquilla!:!. de primer servic:ic1 

respectivamente. Asimismo observarnn que la magnitud dPl pj c:n 

de LH fue mennr en vaqui 11 aG repet1darc1s riue en las no 

repetidoras (28.0 ± 4.0 Y.É.. 40.7 ± 3.6 ng/ml; p(0.05). 

Normalmente el pico preovulatorio de LH en plasm.;1. ocurre 

inmediatamente después del comienzo del estro:- y 1 i\ 

ovulación sucede regularmente en bovinos de razas europeas 

entre 26 y 32 h después del pico de LH, siendo este parámetrn 

muy con$tante (8~50~55>. Un intervalo largo entre el c:omien::c1 

del estro y el pico preovulatorio de LH podria conducir a una 

i nsP-mi na.ci ón temprana en rel ;::1.ci On al momento de ov11l aci 6n 1:>n 

vaquillaf' repetidoras <19). Christenson ~j; __ ~!· (8) observaron 

que el intervalo del eratro al pi c:o de LH es má~i. l. arqo en 

va qui 11 as que ovularon 36 h después de inir.:iado el calor~ 

mientras que en las vaquillas que ovL1l aron antes de 30 h 

dic:·ho i nt.erval a fue mas corto. 

Cuando la ovulación no 

como fisiológico se· hablSt de -fall<ic;. r.>vu1.;.tor-ias ... ·que· diln :cctmó 

ccinsec11enc-1d .f"l 1 as en l A conc.epc i ón ( 46) • La . .,anc:i•_.i:.il ñ~ i ·fin r:>r, 
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1..1no de los de~ordenes de la ovulación que da por resultado 

f,"'1 la en la fertilización, no obstante, su incidencia y 

s1gnificancia etiológica en la vaca con problemas para 

concebir no esta establecida (68). 

La ovulación retar-dada ª" otro transtorno de la 

ovulación y es considerada como un factor etiológico de la 

vaca repetidora. Sin embargo, en les informes de varios 

autor e& existe 

efecto en la 

diverg•ncia re6pecto 

Tertilidad. Mientras 

.. su 

que 

frecuencia y su 

para algunos su 

la fertilidad presentación e~ relevante y si afecta 

<34, 43, 46), para otros simplemente no as importante (32, 68). 

Los t.rabajos e~is~entes indicnn que la frecuencia de esta 

anormaljdad fluctúa entre el 2 y el 19 % (32, 43, 46, 68). 

PosiblPmente la discrepancia en las observaciones obedece a 

diTerencias ambientales, raza de los bovinos uti 1 i:?.adas~ 

v.':\r i ac: iones en el manejo de los animales y. Termas distintas 

de estudiar el problema. 

Para que se diagnostique clínicamente un caso de 

ovulación ret•rdada es necesario que el 

en el 

mismo Tolí.c:ulo 

preovLtl atar io qua se identi.ficó momento de 1.a 

1nseminaci6n artiTicial 

24 a 36 h despué~ (68)ª 

ó en el pico del estro est.é pri=>sente 

En el primer e~:per1menta de ésto 

trabajo se ev•lu• la incidencia de ovulación retardada en las 

.... aqLti 11 as dal Centro de Rccr:í.a de Tizayuca~ asi como el 

e+ecto de ésta anormalidAd $Obre l~ +ertilidart. 

Cuando se presenta un caso de ovLtlaciOn retardada la 

concepción puede aTectarse por tres razones. Por un 



coma no ocurre la ovul aci ón en el tiempo normal los 

espermat.o:oi des envejecen~ perdiendo su capacidad 

fer+ili::ante (68). En segundn lugar el ovocito puede sufrir· 

alteraciones que conduzcan a Lln falle' en la ferti1i:i::ac:i6n o 

dnormalidades en el desarrollo embrionario temprano <6Bl 

Corno tercera posibilidad, el fracaso en la concepción en este 

tipo de animales puede deberse a un desequilibrio hormonal, 

ya que Wat.'3on y Macdt:U'lald (63) enc:.ontraron que J ,':\<i;\ vaca~ q11e 

tuvieron folículo preovulatorio al momento de la inseminación 

y no c.1vul aron durante 24 h sigui P-n tes presente:'lron 

concE>ntraciones más bajan de progPsterona plasmática durante 

las primeros 5 dias despu~r. del servi e: i o que áquel 1 as •.1ac:as 

que "'' ovularon durante las 24 h siguientes la 

inseminaci On. En el segundo e>iperi menta de éste trabajc::1 se 

compara la función lótea durante los primeros 7 djas 

posts.ervicio en vaqLti 11 as con ovul ac:i ón retardada y aquella<:> 

ccl"' ovulación normal . 

Las caueas de la ovulación retardada no ~~on rl arac;; 

como se mencionó anteriormente pLtede estar impl i cadn 

iAr::>incronia d~ la.e hormonas invaluc:-radas en la ovt.1lación ~19l. 

Por otra parte se ha encontrado que el cort i c:.;.ol afert:a 1 a 

ovulación a tráves del efecto inhibitorio que eje.re-e sobr-e lñ 

LH ( 13, 42, 54>. 

En l.• práct.ic:a de c:a.mpo es comt'.tn 

utilizando GnRH ti hCG (gonadotropina cori6nica en 

\ ·'='~ vacas repetidoras~ así como 
,,.. -

sospecho~at\ dR ovulación retardad."'-~ EHisten e_st:i1r:lí6'~' en'"'1J'ílf1d~? 
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la administración de estos productoe hormonales c::omo medida 

preventiva al momRnto de 1 a i nsemi n.aci ón ha mejorado el 

índice de conc:epci dn en vacas re:peti doras y no 

rf•pe't".idora& (34,41>. Sin embargo otros investiga.dores, bajo 

las mismas condiciones, no han observado ca.n1bio!S en el lnd ice 

dP. c-:oncepc::ión (25> .. En el tercer e>1perimento de éste trabajo 

se •~valua la administración de hCG como método para aumeritar 

la fertilidad de l•s vaquillas repetidoras del CentrL1 de 

~ecr:ia de Tizayuca. 

Por otra parte, la re1nsemi nación 12 horas después dE!' la 

primera insemin•ción P.s tambien utilizada rutinariamentr:> b.ajo 

candi c:i enes de ca.1npo en vacas repetidoras < 12>, no abst.:::::t.nte 

les resultados obtenidos son pobres. E>:isten también 

trabajos en los que se ha. combina.do e1 uao de hormonas i:ori la 

vacas repetidoras y no repetidoras con reinseminación en 

buancs resultados <43> • Este tratam:i ente es e_va.l uado e11 el 

tercer expari mento de éste trabajo. 



,_ 

3.1 1M'ORMAC10N GENERAL 

El tr•bajo se real iz6 durante los abril 

agosto de 1997 en el Centro de Re-crin 

dp 

del Complej. o 

Agrcp•cuaria lndull!'itri al 

es~_ado de Hidalgo, en 

de Tizayuca 

el Km 55 de la carretera l'tf..ttir.c:='I-

Pac:huca. El clima dP. la re-Qi6n es temp'3..i:1l1a -s1.1bhú111eda C:c:::JI\ 

lluvias en verano, clasificado c:omo c ... ibte ~. t16l 

El centro de rec:r:í a está inl:.egrado 

lac:.tanci a, desarrollo 1~ desarrollo 11 

par 1 ;"..:;, etapa!> 

y gestaci ñn. En 

et:apa de- lactancia se reciben las bec~l'"'ras 

edad y permanecen hasta que 9on destet..3.das 

a los 5 dl~a 

<45 dia~). 

l ac:tanci a son en vi adaa a desarrol 1 o I do,-, ele es tan hastr.\ lo~ ·¡ 

meses de edad y posteriormente son tran~feri das. a desarro:I.111 

1 J. El prop6aito -fundamental de esta .:'.1ltima etapa eCJ el du 

llevar a la9 vaquillas a un peso a.dec.u..ado (330 lcg) par.1 <Ser 

i. r1<SE:!min.adas y dejarla'=• gestantes en el tiempo econ6mi cH11u~ntl? 

aceptable <13 a 15 meses> El diagnóstico de 9est-_~,,c:10111 ~o 

r~i\\i:.?.a. 45 días despLtés del servicio, y cuar-ado la!":> vaqui :i.. i<'lr, 

sc:1n dia9no5ticada.s como gestantes 

g•~stac:i 6n, en donde permanecen hasta. 3..0$ 7 mE''-'>l~!.1 de prP .;u;•, 

p~'\rA posteriormP.nte int.egrarse a lo<o establos r:c11oercial1~•;.. -
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La investigación &e llevó a c:abn con las vaquillas de la 

et!=. .apa de dea ... rrol lo I I, 1 a cual cuenta con una población 

p.,,,,_omadi.c da 1950 animales.. En esta etapa la alimentación 

e~t.\ constituida por ensilado de maiz, alfalfa heni~icada, 

a-vena verde, m•laza, concentrado y sales minerales. La dieta 

s~ proporciona en los alojamientos una vez al dia en form·a 

ntegr.al y a libre accetSo. Las vaquillas son lotific:adas por 

~dAd y reciben el primer servicio en el primer calor que se 

r::-r-esente después de alc:an:ar 330 Kg de pe!So. La detección de 

e::::;.:i gnos de estro se real i::e.a dLtrante las 24 h del día .. =t. 

a... nt11rvalos de 1 h mediante observación dlrocta por cuatro 

t=-.rabaj adoruo;; c:apaci t."l\dets pr.ra esta tarea. El momE!nto en que 

montar por 

estro.. La 

primer.:1 vez 

i nsenli n r.\c: i ón 

es considerado 

arti.ficial se 

:!l. a vaqui 1 1 a se deja. 

c:::.omo el inicio del 

s=> ract i. ca 2 VPCes al dia, a las 6 am y ci las b pm, y es 

un solo téc:nic:OJ las vaquillas que se observan 

en cal.ar entre las B pm y 10 am mon servidas en la tarde~ y 

J.. as que presentan calor entre las 11 am y las 7 pm se 

"in1'1!mi nan en la. ma;:(ana !3oiguiente. 

El trabajo 

dPterminar la 

el 

ae dividió 

importancia 

centro de 

en un estudio retroapectivo para 

del problema de la vaquilla 

rec:r:i. a, y tr!O!G e,_! peri mentas repet:. i dora en 

orientados a 

1nferti 1 idad. 

estudiar la ovulac:i6n retardada como causa cto 



3. 2 ESTUDIO RETROSPECTIVO 

Con el fin de tener un marco de referencia objetivo de 

la incidencia 

centro de 

del eindrome de la 

recria se revisaron 

vaquilla repetidora en el 

los registros de las 

inseminaciones r@alizadas entre los meses de mayo de 1986"' 

abril de 1987, anot~ndose el número de servicios que tenia 

cada vaquilla al rea.l izar se la inseminación. Además se 

inseminarse í.ndice de obtenido al calcul 6 el 

va qui 11 as da primero, 

concepción 

segundo, tercero y cuatro o mA5 

servicios, anali:?andose las diferencias en fertilidad 

mediante la prueba de chi-cuadrada (53). 

Tambi ón se anal izaron los informes de desechos durante 

el mismo periodo con el propógito de conocer las causas más 

important.es de eliminaciones en vaquillas entre los 7 meses 

de edad y el momento en que mon diagnosticadas gestantes. Las 

causas de desecho fueron agrupadas c:omo infertilidad y como 

causas no raproductivas, dividiéndose estas últimas de 

a1:uerdo al aparato afectado. En 1 ag va qui 11 as eliminadas por 

infertilidad se trató de diagnosticar la causa de la 

infert.ilidtild mediante la palpación rectal de los órg~nos 

r·eproduct i vos y posteriormente a través de la obser· vaci 6n de 

l .:\S alter•ciones macroscópicas de los organos gr!'nl t.al os 

obtenidos deapu•s del sacrificio .. Cabe !Señalar qup astP- ttpo 

da seguimiento 

repr-oductivo se 

a las 

lleva en 

vaquillas desechadas 

for-ma rutinaria en 

dc!3arrollo 11 del c1tntrc de recria. 

por motivo 

la l'::!lapa de 



3.3 EXPEIUIENTO 

OVULACION RETMDADA 

VAQUILLAS HOL.STEIN 

t. ESTUDIO 

V BU EFECTO 

SOBRE 

SOBRE 

Se +armaron 2 grupos de animales. 

constituido por 

clínicamente sanafi, 

134 

c:on 

vaquillas 

edad media 

de 

de 

LA INCIDENCIA 

LA FERTILIDAD 

i;'.l primer-o 

DE 

EN 

fue 

primer servicio, 

14 mases y peso 

promedio de 347 Kg. El segundo grupo lo 

vaquillas rep•tidora5 seleccionadas bajo 

conformaron 108 

el siguiente 

cri.terin1 vaquillas c:on mAs de 3 servicios inferti las 

previos. cli.nicamente sanas, sin anormalidad es del aparato 

reproductor di agnosti c:abl es me di .. ,nte pal pnc:i 6n rectal y con 

ci.clo6 e•str-ales regulares. La edad y peso promedio de este 

grupo fueron de 19 meses y 415 Kg respectivamente .. 

Con P.l objeto de comparar la incidencia de ovulaciones 

ret•rdadas en las vaquillas repetidoras y en las vaquillas de 

primer servicio <grupo testigo), se practicó la palpa~ión 

rectdl al mom•nto de la inseminación p~ra identificar las 

estructuras ováricas, partic:ularmente el fol:lculo 

preovulatorio. Veinticuatro horas después se palpó nuevamente 

para determinar si ocurrí 6 la ovul ac:i ón me di ante la 

locali~ación de la depresión ovulatoria; las vaquillas que no 

ovularon cturante este periodo continuare.in p.::1lp.:"1ndose a 

int.ervalo5 de 12 h hasta verificar la ovulación .. 

En cada 

que ovul •ron 

grupo se determinó el porcentaje de •.1aqui l las 

durante las primera• 24 horas po~t1nS\eminación, 

entre las 

no habican 

24 y 36 h.oraa poatinseminación, 

ovulado 36 horas despu~s de 

y ~qu~llas que aan 

ser· i nsP.ml nt=tcla~4 



comparandoee 

cuadrada <531. 

1 as va qui 11 as 

los resultados mediante la prueba de chi-

También ae comparó el indice de concepción de 

repetidoras y las d<> primer servicio. El 

di•gnóstico de gestación ae realizó a los 45 di as par 

palpación rectal. Posteriormente las vaquillas se 

reagruparon~ independientemente a si eran repet.i doras a na, 

de acuerdo a si habían o no ovulado durante las primeras 24 

horas postin••minación, comparándoee el indice de concepción 

de esto11 dos grupos medi•nte la prueba de chi-cuadrad'"' (531. 

3.4 EXPERllENTO 2. CONCENTRACJON DE PROGESTERONA DURANTE 

LOS PRUEROS 7 DIAS POSTSERVICIO EN VAQUILLAS CON DVULACION 

NORMAL Y OVULACION RETARDADA 

Con el objeto de comparar loa perfiles hormonales de las 

va qui 11 as con 

retardada se 

ovulación normal y 1 as va qui 11 as con ovLll ación 

seleccionaron 15 vaquillas que ovularon durante 

las 24 h siguientes al servicio y 15 vaquillas que 

presentaron ovulación retardada, es decir, aquellas vaquillas 

que a la p~lpación realizada 24 h de5pués de la inseminación 

no presantab•n una depreni ón de ovulación y tenian el mi.smo 

..foliculo preovulatorio diagnosticado .::11 momento del servic.:io~ 

A los animilles de estou grupos se les tomó dia,-i~mente 

una muestra de sangre para determinación de proge~terona 

desde el di• de la inseminación hasta el dla 7 postserv1r10. 

Ja vena cocc.tqea 

ut- i 1 i z.•ndo t.uboa •l vacío heparini:ados. lnrn1:>d1 atAnu~ntP. 



despUés de l • obtenci On, las muestras de sangre fueron 

ce!ntrí +ugad•• a 3500 revol ucianes por minuto durante 10 

minutos parta la separación del plasma, el cual fue conservado 

en ccngelación hasta su análisis. 

Se cuantificaron las concentraciones de progesterona 

plasmática mediante la tecnica de radioinmunoanalis1s en faso 

liquida, de acuerdo al m@todo validado por JiménAz et al. 

<31). El •n•ltai• de laa muestras fue realizado en el 

Laboratorio de Endocrinologia del Departamento de 

Reproducción, FMVZ-UNAM. 

Lae concentraciones de progesternn~, se compararon 

mediante análisis de varianza de dos factores~ usando el tipo 

de animal <ovulación normal o retardada> y el dí a ( 1 a 7) 

como variabl•s 

c:omp!llraron 

independientes 

concentraci enes 

(53>. 

de 

Posteriormente 

progesterona de 
"" 

las 

vaquillas reagrupadas de acuerdo a si quedaron o no gestantes 

en el ••rvicia •n el que 5e i:omenzaron a tomar las muestras 

de sangre. También se 1'"'epiti6 el análisis estadi$tico 

reagrupandol•• como 

repetidor••· 

vaquilla$ de primer servicio y vaquillas 



EXPEAlllENTD 3. EFICACIA DE LA REINSEHINACION V LA 

ADHINIBTRM:IDN DE hCB AL MOMENTO DE LA INSEHINACION COMO 

METDDDB PARA MEJORAR LA FERTILIDAD EN VAQUILLAS REPETIDORAS 

Con el objeto de determinar si la administración de hCG 

6 la rein•eminación mejoran la fertilidad de vaquillas 

repetidoras se -formilron 3 grupos de vaquillas repetidoras 

como se menciona •continuación: 

Grupo 1: 101 vaquillas repetidoras fueron rein$eminadas 

12 h an promedio después de la primera inseminación <2 

i.na•min.ac1un•• con int•r·valo de 12 h>. 

Grupo 2: 126 vaquillas repetidoras a las cL1ales se les 

administraron 5000 UI de hCG por vi a intramuscular al momento 

de la inseminación arti?icial. 

Grupo 3a 105 vaquillas repetidoras utilizadas como 

testigos es decir, con una sola insemin.aci ón y sin 

administración de hCG. 

La detecc i ón de calores, la inseminación, y el 

diagnóstico de gestación se reali~aron tal y como se mencionó 

en el ettperimento 1. Se calcularon los indices dr. concepción 

de los tres grupos y ee compararon mediante la prueba de r.:hi-

cuadra.da. (!53). 
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4. 1 ESTUDIO RETROSPECTIVO 

De 6399 ineeminac:iones realizadas a travt.'!s de tin año:- el 

(1138) s• hicieron en vaquillaS de cuatro o más 

servicio• <vaquilla• repet.idoras) Por otra parte. el indice 

dP. c.oncapción en las vaquillas da primer servic:io fue del 

59.Et % di!iminuyendo en Terma significativa (p( O.C1!3) a 53.6 'l.. 

v 39.2 % 12n las vaquillAs. de segundo y terc:F:or '3.ervic:io 

el qrupo de vaquillas rP-petidoras (cuadro l>. 

Cuadro t. Distribul".".i 6n ele 
durante el periodo de mayo de 
al número d~ eervicios de las 

ServiC"lD 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cudir-to o 

letal 

mé• 

Ni.\mero de 
insemina.cienes 

3208 

1369 

684 

1138 

6399 

las i nsemi n;~r:i one!:. 
1986 a abril de 1987 
va qui 11 as. 

Porcentaje 

50. 13 ~-

21. 39 % 

10.68 % 

17.7 % 

100 r. 

rP.al iza.das 
de acuerdo 

lndice de* 
Conc:epci ón 

59.B % 

53.6 % 

39.:? % 

27.1 r. 

* Lan dif•r-•nci•• en el í.ndic:e de concepción entre grupos ~on 
s1qn1~icativ•• <p< 0.05> 



En el cuadro ·.:. 5e muestran 1 as causas de desecho de 1 as 

'la qui 11 as del cent...-o de rec:ri a. Se desecharon 262 vaqui l 1 •<\S 

por di versos mot.:i vos. El desecho por infertilidad ocupó el 

pr·i mer lugar y contribuyo c:on el 71.37 % del total. En el 

c-ua.dro 3 se clasif'1c::an los c:asos de in.fertilidad de acuerdo "" 

la causa diagnosticada por medio del en amen del aparato 

reproductor a t:rav6s de la palpación rectal y conTirmadas 

niedi ante 1 a. observo1ici On de 1 os órganos gf.!ni tal es después del 

sacrificio- Las anormalidades anatómicas adquiridas, tal e~ 

c:omo adherencias. salpingitis, hidrosalp:in::, µiosalp1rn~ ~ 

cerv1 ci ti s y qui!:>l.~s representan el .t:,S. 77 i'. dr~l tntAl c1P. 1 as 

eliminaciones por desorden es reproductivos.~ el 20.32 "!.. l CI 

conTorman vaquillas con alteraciones anatónii cas congóni t:"'c.?. 

<Freemartin e hi¡Joplaeia genital> y el 13.9 /.. rest."'nte de la'.E> 

vaquillas desechadas por causa 

anormalidades genitAles aparentes • 
• 

·' 

reprod11ct1 va nn presnnt.an 



Cuadro 2. Causas de desecho en vaquillaa de reemplazo 
dur clnte •l per-á odo de mayo de 1986 n abril de 1 987. 

Cau!!a 

Infert i 11 dad 

Patologi.a 
d1qestiva 

Patologia 
Reftpi rat.or"'l • 

Patologiü d•l 
ap. l ncomotor-

Otras* 

Total 

* Cardiopati.¿ss 
tubercul 1na. 

No. de vaquillas 

187 

13 

39 

14 

9 

262 

y reacción 

Porr:entaj e <Y.> 

71.::; 

4.9 

14.B 

~.3 

3.4 

100.0 

positiva a. la prueba de 

Cuadre :S. Alteraciones del aparato raprodLtc:tor en 1 as 
vaquillas d•5echadas por infertilidad. 

Tipo da alt•r-ación Nómero Porcentaje CZ> 

Anorm•lida.de• •n•tó- 123 65.7 
mic.ae adquiridas 

Anormillida.das anató- 38 20.3--
mic:as congitnita• 

Sin anarm•lidaid•e 26 13.9 
aparentes 

Total 187 100.0 



4-2 EXPERIMENTO l 

Las obs•rvaciones realizadas mediante 

al mom•nto de la inseminación artificial 

palpación r·ec:tal 

y a las 24 y 36 h 

100 Z de las el c:Ltadro 4. El 

vaqui.ll•s ~ep•tidoras y de primer servicio pre~entaron un 

foliculo preovul•torio al momento de 1 a i no:1emi nación • La 

ovul a.ci ón ocurrió normalmente durante las 24 h siguiente~ a 

la .insemin~"lci{)n en el 90 .. 7 'Y.. de las vaquilla..:; repetidoras y 

en el de l aE- dP pr 1 mer servicio. Er1 

rastt\11tus l .1 ovulaci. ón c:ie rr!'t.r~ñó. oc::'llrri endo F.!n t:nrla'.3. E'l 1 ns 

1 as 12 h fiiguientes. La frect.•enci a d~ ovul ac: i. ón dentro de 

retarctada no difirió (p>0.05) entre vaqulllas repetidoras y 

de primer servic:i o .. Aunque no hubo di.ferr.nc:ias "n la 

incidRnClil de ovul aci 6n retardada~ la fert11 id.::irJ de l '"'ª 
ValC"\Ulllais r~petidoras .fue menor <p< 0.05) que la rte vaquilla.e 

dP pr1mll!'r- ~arvir.:io dura.ntP al pE?riodo e>eperi mental. 

Los indic•• de conc:epci 611 que resultan al reagrupar a 

las vaqL1Jlla.• d• •cuerdo al tipo de ovulación, ir\dtcar1 que el 

42 ~ de l&'S 1q vaquillas co1"l ovulación retardñda concibieron 

••rvicio eHp•rimental, no encontrandose di Terenci aa 

(p >0. 05) con el indice de concepción <44 i..> de las vi\quillas 

qt..tP- ovl1 l •ron normal ment.e <cuadro '5). Cabe señal mr qL1f> 1 i.\$ 

va.qui 1 l a.11 con ovulación retardada que no queda.ron qt?stantt~!:> 

ovula..-on norm.alml!'nte en fiLt siguiente c:ic:lo. 



Cuad..-o 4. Incidencia de ovulación retardadll en vaquillAs 
r-ep~-t.idor•• y de primer servtci n. 

PARAMOTRO V A Q Ll 1 L L 11 S 

Repetidoras 
n=108 

Primer Servicio 
n•134 

.. ·--- --- ··- -- --------------·---------·- _______________________ ":": _____ ' 
FOL I CULO AL* 
INSE"11 NAR 

OVULAC!ONt 

'.24 hcrns• 
post -JA 

24 a :~6 h,,rag,* 
pnat-IA 

FALLA OVIJLATORIA* 

CONC::EPCI ONU 

108 <tOO'l..) 

98 (90. 7%) 

! (1 (9.3%) 

o (0%) 

34 (31.57.> 

134 ( 100%) 

125 <l'l:J.·_::-;;x>:. 

9. ( 6. 7~~-)~ -·· 

o· { IJi.) 

74 <,55. 2/..) 

* La dif~r-enr.ia entre grupos no es si gnifi r=ati ve.. lp)- 0.05> ** LA c11.ferenci• entre grupa!! es aigni-ficati Vi\ (pe<: O. 05) 

Cuadro~- lndice de c:oncepc:ión en va.quillas c:on ovulación 
nnr mal y retardada.. 

Tipc:a d• 
Ovul. ~ci6n 

Nornaal 

Rtttardl.dA 

rat_a 1 

Nítm•ro de 
Vequi l la& 

223 

19 

242 

Gestantes 

100 

8 

108 

Vacias 

1~3 

11 

lndi c:e de 
Cnn r ~p_c: i _6 n 

44.8 'l. 

Ne hL1bt1 d1Terancias significativas entre gr-upes (p\ t.~ •. ns> 

,,. '' 



:51 

4. :3 EXPERIJ1ENTO 2 

La'5 concentraciones de progesterona pla.smáti Coi\ fueron 

g.1mila.res en l•a vac¡uillats c:on cvul. ación normal y en l!l.que-1 lag 

con ovul.aci6n r•t:.•rdada, ne e-ncont r andase di. f eren e: i a'5 

(p} O. 05) entr• los grupos en ninguno de los di as e!ltL1diados 

<cui1drc ó y figura 1 >. 

Cui1dro 6. Concentración de prcige~tercn.a plasmAli e-a (ng/ml) 
durant.e los di.c1.s O a 7 postinsen'lina.c:i. ón en vaqL11Lla.s con 
ovulac.:ión retardada y ovulación nor-ma.l a .• h. 

Dta 

o 

1 

2 

3 

~ 

s 

6 

7 

Vaquilla-s 

Ovu1 ac:1 ón 
retardada (ng15) 

0.44 ±0.09 

0.37 ±o. 15 

0-3~ ±o. 16 

0.45 ±o. 1is 

0.70 :to. 16 

1. 16 ±0.23 

1.69 to .. 34 

2. 13 :to. 64 

e e n 

Ovulación 
normal ln=15) 

Q.30 ±0.11 

0.37 ±0.19 

0.3!5 ±o. 16 

o.53 ±0.1b 

o.es ±0.24 

1.33 ±0.55 

1.92 ±0.54 

2.27 ±0.67 

Media 

0.37 

0.37 

0 .. 35 

0.77 

t. 22 

1.80 

?..2(1 
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o 2 3 4 5 6 7 

OIAS POSTINSEMINACION 
D RETARDADA + NORMAL 

Figura t. Concentración de progesterona en el dia del servicio 

(dio O) y los primeros 7 días postservicio en lb vaquillas con 

ovulación retardada y 15 con ovulación normal. Las diferencies 
no son siantftcativas. 



Al agrupar las vaquillas que Tueron po~itivas Al 

d1agnOstico de gestación a los 45 dias y compararlas con las 

que no concibieron, no se encontraron diferencias <p"> 0.05> 

en la concentración de progesterona plasmática durante los 

dáas O a 7 postservicto (cuadro 7 y figura 2). 

Cuadro 7. Conc•ntración de 
durant• los diaa O a 7 
geatantes y no geetantes a,b .. 

progesterona plasm~tic:a (ng/ml> 
postinseminación en vaquillas 

V a q u i 1 1 a s 

---------·------------------·------·--------
Di• Best.antes No 9est.antes 

Cn=-13) (n=17) 

(1 0.39 ±O. 1(1 o. :36 ±o. 14 

l 0.36 ±o. t6 0.38 ±0.19 

'2 0.36 ±0.15 0 .. 34 ±r.1. 17 

3 0.50 ±0.17 0.49 ±0. 15 

4 0.83 ±0.23 0.74 ±0 .. 20 

5 1.33 ±0.43 1. 19 ±0.43 

6 1.85 :';0.48 1. 75 ±CI. 45 

7 2.00 1:0.48 2.35 ±0.70 
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o 2 3 4 5 6 7 

DIAS POSTINSEMINACION 
D GESTANTE + NO GESTANTE 

Figura 2. concentrac16n de progesterona en el día del servicio 
(dia O) y los pri•eros 7 dias postservicio en 13 vaquillas 

gestantes y 17 no gestantes. Las diferencias no son 

significativas. 



·'•-' 

El µerf-il da prog•sternna plasmática fue similar entre 

vaquilla• repetidoras y de primer gervlcio. No se ob~ervarnn 

di~eranciaG e•tadisticaa <p>O.OS) en los dias O ~ 7 

postin•eminaci6n <cuadro 8 y figura 3). 

Cuadro B. ConcentraciOn de progaaterona plasm•tica <ng/ml> 
durante lo• di•• O a 7 pontinseminación en vaquillñs 
repetidoras y de prim•r aervicio a,b. 

Dia 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

V a q u i l 1 a & 

Repetidoras 
<nm:1B) 

0.39 ±0.12 

0.29 ±0.17 

0.27 :l:0.14 

0.42 ±0.14 

0.71 ±0.1b 

1.28 ±0.42 

1.87 ±0.41 

2.20 ±O.SS 

Primer $ervir.io 
(n=12> 

(l. :..~5 "!:0.13 

0.48 ±0.10 

0.4b ±O. 10 

O.bO ±0.11 

0.87 ±().25 

1.20 ±0.4b 

1. 71 ±0.53 

2.21 ±0.7b 
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DIAS POSTINSEMINACION 
o REPETIDORA ~ PRIMER SERVICIO 

Figura a. Concentración de progosterona en el dia del servicio 
(día O)· y los prlaeros 7 días postservicio en 18 vaquillas 

repetidoras y 12 de primer servicio. Las diferencias no sun 

signif icatlvas. 



4.4 EXPERll'ENTD 3 

Los tratamientos utili-::ados no afec::taron el i.rtdlCP. de 

con~epci~n <cuadro 9>, el cual no fL1e dif.erente (p} 0.05> 

entre v~qu1 lla.a repetidoras rcin!!leminadas 12 horas d~spués; de 

1 .. pr1mera inseminación (34 .. 6'l..), vaquillas repetidoras 

i nyec tadat1 e.en 5000 Ul d& hCG al momento de la ~n&•mtnaci6n 

e 26. no y vaquill~s repetidoras del grupo testigo C30.57.). 

CL1aclro 9. Indice de concepción en vaqui 1 las r·epetidoras 
rei neemi nadaa!I i nyectada.6 con 5000 U I de hCG~ y test 11)06. 

Trata.mi•ntn No Vaquillas Gastant~s 

Rein9eminación 101 35 

hCG 126 33 

Te9ti ges 105 32 

Vacias 

66 

93 

73 

Indice de 
Concepción 

34.6 % 

26.7 % 

30.5 % 

No hubo diferencias signiTic:o.tivas entre grupos <p> 0.• . .15) 



1/. __ l;>_ISCUSI{!N 

S.1 ESTUDIO RETROSPECTIVO 

Los datos obtenido11t en el presente estudio aportan un 

marco de re~erencia sobre la importancia del síndrome de la 

vaquill• r•p•tidor• en la• condiciones de producción dP-1 

Centro de Recri. a del Compl éjo Agropa¡:;u.ario da Ti :za yuca Hgo. 

Lo• re•ultado• indican que •l 17.7 % de l•s V•quillas 

ine•min•d•• a trav•• de un •~o pertenecen al grupo da 

vaquillas repetidoras, situación que coincide con lo citado 

por Ayalon <l> en v~cas adultas <10 a 18 %). Es importante 

que en l i!I l itera.t1..tra revisada ne se encontró 

información sobre Ja incidencia del síndrome de repetición d~ 

5ervicios an vaquillas de r•emplazo y que la comparación dE> 

la incidencia entra vaquillas 

debido a qu• lae vacas adultas 

y vacas adultas es inadecuada 

ya han si do e>: puesta!:. al 

par~to, a la producción de leche y en oc:asione!!> " otros 

evento• detrimentalee como distociam o abortos, situaciones 

que no h•n oc:urrido en lae vaquillas. 

La fertilidad obt.•nida en vaqui 11 ae con di-ferr.~nte nt:1me>ro 

de ~ervicios previos coincido con lo observado por otros 

investigador•• •n condiciones di-ferentes <22,23>; effi notable 

lo reducción 

servicio, en 

porc:ent.a.je da 

del indic• de concepción 

donde decrece hasta el 

posterior al 1-erc:er 

23 X, indicando que el 

animales con infertilidad verdadera 

•ument •ndo •n el grupo de va qui 11 as que quedan vac: i as dt!spu~s 

de cada servicio. 



En las vacas adultas el síndrome de repetición de 

servicios provoca un aumento en los d{as abiertos que puede 

re~ultar en una disminución en la producción !actea del hato 

C6,::;7>. La importancia económica del sindrome de repetición 

de servicios en v~quillas es evidente si se considera l~ baja 

fertilidad qu• s~ obtiene en este tipo de Mnima.les lo qu~ 

causa un mayor gaBto por concepto de semen y un retraso en La 

ocurrencia del primer parto~ lo cual aumenta los dias de 

cstancid en el rentro de recria, provocando gasto• mayores en 

alimentñción y mano de obra~ retrasandose ademáfl el comienzo 

de la producción de leche <661- Por otra parte, un porcentaje 

importante de 

in.fertilidad, 

1 as vaquillas repetidoras es e] i mi nado par 

con lo que se provoca que un animal al que se 

le ha invertido m•s dinero y tiempo de lo normal aern enviado 

al rastro sin haber llegado a producir leche. Por ~sta razón 

la in.fertilidad en vaquillas es más grave que en vacas, ya 

que éstas i:tltimas normalmente se encuentran produciendo leche 

mientras se está tratando de dejarlas gestantes, de t.;:i.l -forma 

que si finalmente son enviad as al rastro por in-fertilidad, 

por lo meno• r!stuvieron produciendo hasta el momento de ~er 

sacriTicada.s. 

Debido al bajo indice de concepr:l ón de l a-s vaqui l 1 as cc1n 

mAs de tres servicios, el costo de mantenerlas rlurante ltn 

ciclo estral más es muy elevado en relación a la probabilidad 

de qu• queden gestantes en el 15iguienteo ser-vicio, y ltl 

probo?1bilidad de que Tinalmente tengan que ser olim1nadas por 

infertilidad e!!:. muy elevada. Por tAl motivo sr;o '!i.l.1qif'?rt? 



in.fertilid•d es mLly elevada. 

eliminar • las vaquilla• a méa 

servicio in.fartil. 

En el pr•s•nte trabajo 

Por tal motivo se 

tardar de!i1pués del 

se observa que las 

37 

6ugiare 

cuarto 

.fallas 

~eproductiva• representaron 

vaquillas entr• loa 7 me•a• 

la cauea principal de desecho en 

de edad y los 45 dias de 

ge•tación1 el 71 Y. 

por fallas de eata 

de las vaquillas enviadas al 

naturaleza. Los resultado& 

rastro .fue 

obtenidos 

coinciden can la• ob•ervaciones reali%adae •n g•nado lechero 

adulto en el que~ de igual formi3, laz fallas reprodL\c.tivas 

reprea•nt:.-n la causa principal da eliminac:ioneas <56>. 

L.as anormalidades anatómicas ad qui ri das tal es c::cuno 

salpingiti5~ piosalpinx, hidrosalpinx, perisalpingitis, 

adherencias y quietes ov•rico& representaron ~J 65~7 Y. de las 

infertilid"d. Oivereos autores han 

encontrado alteraciones del aparate reproductor r....,n vacas y 

vaquillas rep•tidora•. De Krui+ (32> observó que al 19 % de 

lae vacas da 4 servicios presentaron anormalidad~s genitales. 

Asimi•mo Maur•r y Echternkamp (38), encontraron que &l 15 % y 

B % de las v•quillaa y 

tuviP.ron alQ~n tipo de 

vacas repetidoram. respectivamente, 

alteración •natómica del aparato 

reproductor. Evidentamente ex i ute una notable di ·ferenci a en 

l• frecuencia d• •sta5 altaracione• entre el presente tr~bajo 

y loa c:it.•do• anteriormente, la cual me debe Tunda1n11ntalmente 

a l•• caracteristicas de los animales bajo est:.udin. Lns 

obsarvacion•• real iz.ada5 en el pretaente t.rabaJo fuBron hechaE> 

en vaquillas dea•chadas por infertilid•d mientras Qllt~ en 1;10:,. 



investigaciones citadas se llevaron a. cabo en vacas y 

vaquill•s de 4 servicios seleccionadas al a:ar. 

5.2 EXPER111ENTO l 

La ovulación retardada en vacas repetidoras ha sido 

in-formada por- di ver-sos •utoret5 (32,.43,46,68), sin embargo su 

.frecuanci a y su •fec:tc Gobre la fertilidad ne o'.!>T~an 

establecidos. En el presente emtudio "ª observó que 

ovulación ocurr-ió durante las 24 h siguientes al aervicio (o 

dentro de latr. 36 h deepuéG del inicio del estro) an el 90 .. 7 % 

de las vaquillas repetidoras y en el 93. 7 de 1 aio; de pri n1er 

servicio. En las vaquillas restantes la ovulación se llevó a 

cabo durante lñs 12 h siguientes. 

El momento de ovul ac: i ón en va qui 11 as ha si do objet.o de 

divert:ias investigacionee <S,55 >, parti.cularmente Rothschuh 

~t ªt (50>, en un eutudio dirigido a caracterizar los 

evento9 periovUlatorio$ en vaquillas Holstein del centro de 

recria de Tizayuca Utilizaron datección continua de estroa 

las 24 horas del dia y c:onaideraron el c:omi~n~o dol estro 

c:omo el momento an que la vaqui 1 la se deja montar por primera 

vaz. Elloe •ncontraron que el intervalo entre el inicio dP.l 

es t. ro y 1 a ovul •ci ón fL.1e de 29.9 ± o. 1 h. peq1.1eñM 

de•viac:ión est.and•r observada por estos autores indica que el 

intervalo ••t.ro-ovul aci On ets mL~Y constante. lo qL1e -=>ug1 ere 

que '!!Si el intervalo entre 1" detec:ci ón del estro y IA 

in!ll.eminación A'li dE' 12 hnr"e.1'3 f!n promedio. l .:i mayciri a de 1 cis 



animales ovularan a.1rededor 

inseminaci6n. 

de 1 '/ horas después de la 

Sajo estas c:irc1..1nnta.nci•!I. es evidante que 1 as· vaqLlillas 

que en el presente traba.jo a'1n no hablan ovulado dP.ntro de 

h sigui entea al servicio tuvieron 1.1n r-etraso en lo:\ 

OV'Ulaci ón. Esto 

quif!n considera 

coincide con lo señalado por Zemjanis (l!B), 

que c:l inicamente se habla de ovul.ac:i6n 

la ovulación no sucede durantela• 24 h retardAdA cuando 

si Quiantea al servici. o o al pico del estro. Con!li derando este 

concepto s.e puede a.f- irmar que en el pre!!5ente estudio e1 q_3 % 

y 6. 7 % d~ l .a"3 vaqu~ 11 as rapet i doras y de pr i mror o:sP.rvi ci o 

r- espec:ti vamente, presenta.ron esta anormalidad. Los. resLl 1 tados 

obtenidon coinciden con las observaciones rea.li=adas por 

varios •utores <32, 43,461' 69), quienes encontraron inc:i denci a~ 

dF-! ovul ac::i ón retardada que fl uctl!tan entre el 2 y el 19 ~. 

En el pr•9•nte estudio no se enc:ontraron di -f arene i. as en 

\.a inc:idenc:ia 

...- epet i doras y 

de ovulac:i ón retardada entre las vaquillas 

las de primer servicio. Los resul tado!I en este 

c:a•o i.ndican qu•, aunque la ovulación tard:1a llega a ocurrir:o 

no es una anormalidad propia de las vaquillas repetidoras ya 

quP ocurre con la miema frecuencia en vaquil1 a!ll de primer 

servi c:io. 

enterioree (63:o 68) seílal an que r.:uandc1 1 ~ 

ovulación sa retrasa la concepción se afecta debido a que lc>tro 

e'!lparmato:aides envejecen, p~rdiendo su 

-Fertilizar. Aderná•,. se ha sugerido que si l ~ nvul ación se 

rt!t.ras•, P.l ovoc i to puede SLlfr J r i!'I} terac i onr.n f.'ll SLI 
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maduración que ccnducen a una falla en la .fertiliziación o 

muerte embrionaria temprana. Asimismo, la posible asincroní.a 

hormon•l a>: is tente en lag vaquillas con ovuJ aci 6n retardada 

puede a.fec:tar 1 a concepci On < 1q,39 :o 63). Bajo esto$ conceptos:-

era de esperar&I!!- que las vaquillas que ovularon en forma 

t.ardá• no concibiaran. Sin embargo:o en el preaanta estudio la 

oferti 1 idad no •• afectó en 1 as vaqui 11 as que prmaent.aron 

ovulación r•t•rdada., ya que el indice de concepr:ión no .fue 

diferente entr• ve.qui 11 as con ovu.1 ación retardada y aquel lae 

con ovulación normal. Adil!'mA.g, 8 de 19 va qui 11 as con ovulac:i 6n 

r.qtardada quedaron gestantes en el primer ~ervieio, y las 

re•ta.nt.es ov1.1J aron normal mente en st..1 siguiente ciclo y 

eventualmente concibieron. Estos resultados no concuerdan con 

le observado por Watson y Macdonal d C63.> , qui enes encontraron 

que ninguna de las 7 vaca.a que no ovularon durante las 24 h 

•i9uiente'!lt a. la :inseminación concibió. 

Del presant• estudio se c:cncluye que la ovLllaci6n 

retardada tiene una Trecuencill. baja y qt..ue dicha .frecuencia es 

similar en vaquillas repetidoras y de primer servicio. Además 

no se ob•ervó ningón e.fecto !!obre 1 a .fer ti 1 i dad en las 

va.qui 11•• que presentaron esta a.normal id.:s.d. Estos elemt?ntov. 

permi t.en •ugari r 

í mportant..e del 

que la ovulaci On retardada no es una c.:iu-sa 

sándrome de repetición da t:.ervicios en 

vaquilla• Hol•t•in. 
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5.3 EXPERIMENTO 2 

trabajo indican que no Lo• resultados 

existen diferencias 

del pr"eeente 

significativas entre las vaquilla• ccn 

ovulación normel y aqu•llae con ovulación retardada respecto 

a la conc•ntración de prog•sterona durante lo• dia• O a 7 

poutsoervicio. Estos resultado• no concuerdiln c:on lo 

encontrado por Wat•on y Macdonald (63), qui•ne• obsttrvaron 

que l•• vaca.a que no ovularon durant.R las 24 h siguientes a 

la inseminación tuvieron concentraciones de progesterona m•• 

bajag¡ de lo normal durante loe 5 dia.s siguientes ..,, l~ 

inseminación. Ee posible que •n vacas en producción el estrés 

de la lactación condu~ca a un retraso en la ovulación o a 

desbalances endócrinos que no ocurren en vaquillas. 

Chri$ten•on ~~ ~ <B> obeervaron que un interv•lo largo 

entre el inicio dal e•tro y el pico preovulatorio de LH 

estuvo •sociado con un retraso de la ovulación en vaquillas. 

A$imi&mo, Gu•tafsson ~al C19) mencionan que el intervalo 

entre el comienzo del estro y el pico de LH es mas largo en 

vaquillas repetidoras que en vaquillas de primer servicio. 

Maurer y Echternkamp (39>, en un e•tudio dirigido a. conocer 

las asincronias hormon•le~ y •u asociüc:ión con el dasnrrollo 

embrioniario, encontraron que las vac:a.s y vaquillali que 

tuvieron embrion•a con anormalidad•• presentaron un pico 

preovulatorio de LH de baj• magnitud y un intervalo largo 

entrR el comienzo del 

concentración subnormal 

••tro y el pico de LH, provocando un~ 

de progeaterona dur•nte los b diaa 



siguientes a l• inseminación. Estos autores no determinaron 

si \a ~•incronia hormonal aTectó el momento de ovulación en 

la& vaquillas estudiadas. 

po!5ibi 1 idad de 

presentaron un 

de los trabajos anteriores indican la 

que las vaquillas que en el presente estudio 

retraso de la ovulación tuvieron t.ambi~n una 

asincranáa hormonal en torno al estro. Sin embargo esto no es 

.factible, ya que •n el presente trabajo 6C comprobó que las 

vaqui 11 as con ovulación retardada tienen concentraciones de 

progast.erona durante lo!ñ primeros 7 d:i.as postsarvicio 

si mil arns a las de 1 as va qui 11 as con ovula.e i ón nor""mal. 

Ee posiblP. que, aunque la concentración de proge!lterona 

no di.fiaran 

e>eistan en 

en vaquillas con ovulación 

las vaquillas repetidoras 

ratardada y nqrmal, 

otro tipo de 

alteracionlP.s que afecten la fertilidad 1nerliante unA 

reduc:ci ón en la funci On del cuerpo lúteo. Por es1·a razón se 

compararon la• concentraciones de progesterona de vaquillas 

repetidoras (independientemente de si habían tenicio o no 

ovulación retardada) con los de vaquillas de primer servicio, 

no observ•ndose djferencia5 en las concentraciones dP. 

prooe•t•rana plasmAtic:a durante los dias O a 7 de~puós de l~ 

inseminación entre e~ta5 dos clases de vaquilla.a. Est.1::is 

re•ultado~ difieren de los 

<19) y Maurer y Echternkamp 

e>1premados por Gu'!!.t.afs!'ii.on •~t. al 

<39>, quianes señalan diferenci~G 

significativae en las concentracionea de prc1gesterona on los 

di as 6 a 7 post~ervicio al comparar vac::a.s 

rep•tidoraa con no repetidoras. Asimismo. autor e...,, 
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encontraron diTerencias en los cambios hormonales durante el 

estrcl y metaestro entr"e los dos grupos de hembras RstLtdiados. 

El establecimiento de la preñez depende dP. una secuancia 

preci5a de eventoa hormonales que provocan cambios en l ñS 

secreciones uterinas~ as! 

e'J'atructura del endometrio. 

como 

Estos 

modiTicaciones la 

cambio~ proporcionan Lln 

ambiente uterino apropiado para al desarrollo embrionario. La 

progestarona ha sido la hormona más discutida. c:cmo cau~a de 

f•lla en la concepciónJ diversos e~tudios reali~adoa en vacas 

y vaquilla.5 <14,39,.61) indican que> durante la gestación 

tempr-ana <dia 7 pastinseminMción) l~s con~entracioneft dP. 

plasmática aon más al ta.s que n progeeterona 

vaquillas no gestantes. Sin embargo, en el preser1te trabajo 

ee encontró que no hL\bo di .ferenc.i as en 1 a c.onc.entraci t~n dE.• 

progeaterona durante los primeros 7 di~s postserv1cio entre 

vaquill~s gestantes 

informado por Ayalon 

y no gestantes. E$tO 

< 1) y por Linares ~t. e;i.J 

coincide con lo 

<36>, q~ienes no 

encontraron diferenciag en la concentración de progesterona 

en vacai:a 

aquella• 

que tuvieron embriones nor1nales compAr.llldos c:on 

con embriones degenerados en el dí.a 7 

poetin••minación, lo indica que no ex i etE' rel aci 6n 

significativa entrP. morfologia embrionaria y concenlr~ci6n do 

progestoron• plasmática. 

La asoci aci 6n entre la c.oncentr.a.ci ón di=- proqesterona y 

la sobrevivencia. embrionaria durante lo!S primeros dí.as 

dt.. .. •pu~• del <Servicio os escasa y la in.formac.1ón di'LponiblE" es 

~ontrad1ct.oria. Mientra.a LlnOl!I. autores ( j 4, 3q, bt) han 



observado concentraciones mAs altas de pro9esterona en el 

d!a 7 postinaeminaci6n en las hembra.a gestantes o en aq1Jellas 

con embriones normales que en las no gestantes o r~on 

embriones anormales en su desarrollo, otros ( 1' 36) 

encontrado que la. concentración de progesterona es similar en 

los grupos mencionados. Por otra parte~ en transferencia de 

embriones la adminietrac:16n de progesterona a las receptoras 

en el momento de la transferencia no ha mejorado el indic:e de 

conc:epci6n <26.ó2l. AdemAs, Hawk ~~ ª~ (27> encontraron que 

una ddsis de proqesterona capaz da mantener la gest~rión ran 

vaquillas de primer serv1cio ovariec:tond:!adas no fue capa-z: de 

hacerlo en vaqui.lla6 repetidoras ovari.ectomi:=.adas, indicando 

que la infertilidad en estos animales tenia un origen 

diferente a la deficiencia de progesterona. 

Ayalon <1>, y Linares g~ al <36>, señal~n que lae 

concentraciones de progesterona circulante deberan ar.r 

tomadas con precaución debido a que reflejan la actividad del 

cuerpo lúteo y no la actividad de la progepterona an lo~ 

receptores uterinos. 

En al presenta trabajo no se enco1,tr6 ninguna evidencia 

que indique que la deficiencia en la función del c:Lu~rpo lúteo 

dur.anta lo& primeros 7 dias 

significativa de infertilidad 

conoce que tanta en vacas y 

po$tservic:io sea una ca.L\sa 

en vaqui l 1 as HolstHin. Se 

vaquilla!& repetidoras conio en 

.an7.males normale!:. la mayor parte de las pérdidas embrtr.inar-ias 

pr-aducen durante los primeros 7 

lt, 2.~0,21, 35, 59}' por esta razón el hracho 1 ~ 



prodL1cci 6n de progesterona durante este periodo critico sea 

normal en vaquilla$ repetidoras indica que la infertilidad de 

estos animo.les no está a.soc:iad• con deficiencias en Ja 

funci 6n l l.'&tea. 

Aunque 

despu•s dal 

no se 

dia e, 

cu¡¡¡nti f i có 1 a 

una diferencia 

plasmática 

en ese perlado eeria mas 

probablemente el 

l"" e.a.usa de la 

result•do 

misma, ya 

de la mortalidad embrionaria que 

que como se indicó, el periodo 

critico cLtando ocurre la mortalidad embrionaria os el de los 

primeros 7 dias postaervicio. 

5.4 EXPERIMENTO 3 

Numerosos han sido 1 º" tratamientos tendientes 

resolverio en la práctica, el problema de subfertilidad "n 

vacas y vaquillas repetidoras. De esta forma, se ha utiliz•do 

doble inseminación con intervalo de 12 h (43), monta directa 

( 12) • ser vi c:i o con semen de toros cebui nos ( 5 > , 

adminLstración intrauterina de antibiotic:oe 24 h después de 

la in~eminación <18), uso de productos hormonales tales como 

gonadotrópina coriónica humana <hCG) y factores de liberación 

<GnRH> al momento de la inseminación <25,34,41,43}. No 

obstante" lo& resultados obtenidos son varia.bles y en 

termines generalea el 

mejorarse. 

En el presente 

in•emina.ción aui como 

indice de concepción c:unt. t nl1a sin 

trabajo ""' observó la dobl 1;> 

la administrac:ión dt~ hCG al momP.nt'.o 

del '3er-vici o r10 mejoraron la ferti 1 i d.:td. El indice de 



concepción no fue di ·fer ente entre va qui 11 as reinseminacias 

C34.6 %), vaquillas inyec:t·adas con 5000 UI da hCG al momento 

da 1 a inseminación (26.7 %> y grupo testigo (30.5 %). Estos 

resultados se pueden comparar con lo observado por Braden\e_J; 

al. Cl7> quienes midieron el indice de fertilización en lcis 

6vul os recL1perados de!Spul!s del sacrificio de las vac.as 

estudiadas y encontraron que el indice de fertilización P.n 

vacae repetidoras reinserninadas (66.7%) no fue diferente al 

de vaca~ rPpetidoras con un~ sola inseminación <bB. f_.;.). 

Asimismo, Wi leo:: y Pfau (64J y Bl-.1mzclauskas r~.t_ a_!_ C72) señalan 

que la dobJe inseminación no mejora el indice de concepción 

en vMrñn y vaquill~s no repetidoras .. 

Por- otrn lado, Hansel ~i al <25) en un estudio bajo 

condic1.on1.:u:; de campo con vacas repetidoras obser-varon que la 

admini f'\traci ón 1500 UJ do hCG al momento de 

insemina.e i ón artificial no incrementó el indice 

concr-~pc: i ón, si tuaci 6n que coincide con los resultados del 

presente estudio, en donde as evidente que la concepción no 

difir·ió entre va qui 11 as r1=-peti doras inyectadas con hCG v 

Vaquillas repetidoras sin tratar. 

La falta de efecto benéfico d~ la r~inseminaci6n o Ju 

administración de hCG apoyan la hipótasig de que la ovula.c:ión 

retardada no es un .. "' de las causa e:. 1 mportantes del sí. ndrLJme de 

rQpetición de servicios en vaquillas Holstein. 
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1. El si ndrome de la. vaqui 11 a repetidora contribuy• en f.orma 

i mport•nte en 1 a i nf ert i 1 i dad de 1 as va qui 11 as Hol stei n. 

2. La baja fertilidñd de las vaqLlillas que han t~nido más de 

tres aervi cica infertiles sugiere la necesidad de una pronta 

eliminación pera evitar un gasto con pocas 

probabilidades de resultar en gestación. 

La ovulación retardada no desempeñó un papel relevante 

como -factor cau'3al en el sindrome de la vaqt.ti lla repetidora y 

su pregentación no afectó la Tertilidad. 

4. La .frecuencia u~ ovulación retardada fue baja en general y 

no .fue di oferente estadi sticamente entre va qui 11 as repetidoras 

y de prlmer servicio. 

5 .. 1.os p~r-Files de progesterona plasmática durante los dias o 

.3. 7 post i ngemi naci 6n .fueron similares en las vaquillas con 

ovulación reta.rdada y en aqLtel las que ovL\l aron normalmente. 

Asimismo, no se encontraron di.ferencias en la concentración 

de progesterona en los dias O a 7 postservicio al comparar 

vaquillA~ gestantes con no gestantes o vaquillas repetidoras 

con animales de primer mervicio. Esto indica que 1 .. 

inTertilidad d~ las vaquillas repetidoras no eeta relacionada 

con deT1ciencias en la ~unción del cuerpo lúteo. 

6- La doble i nsemi nac: i ón <reinseminación>, como 

~dminietrac:ión de SOOCI UI de gonadotrópina coriór1ica human~ 

<hCG> al momento del serv1cio no mejoraron ~l indica rte 

conccpC"iOn en vt11.quillas repatidor,as. 
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