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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo con 200 ani.males en el CAIT (Compl!, 

jo Agropecuario Industrial de Tizayuca. Hgo.), con el. objetivo de inducir e!. 

t-ros fértiles, para posteriormente ser i.nscminadas y realizar el diagnóstico 

de gestación, en vacas de la raza Holstein Friesian, por medio de la inyec-

ción intramuscular de progesterona exógena ( 100 mg.} en ganado que present.6 

anestro post.parto y post.servicio sin la presencia de alteraciones patol.óg_!, 

cas reproductivas, todo esto con el f{n de obtener resultados por lo menos 

similares a los obtenidos por los estros naturales. 

Dicho tratamiento se aplic6 a 100 vacas que formaron el lote experimen

tal., el cual a su vez fue divi.dido en tres grupos que son: Folículo de graaf 

Palpable (FgP), Cuerpo lúteo Palpable (ClP) y Ovario Estático (OE), ovarios 

encontrados en la fase de anestro, las 100 vacas restantes confonnaron el 1.2_ 

te testigo al cual se le analizó el porcentaje de fertilidad e índice de co!!. 

cepc::16n. 

Los anima.lea fueron seleccionados en 4 estab1os diferentes que reunie

ron caracter!sticas y condiciones similares en cuanto a manejo y ·alimcnta--

ci.6n1 pa't'a evita't' variaciones en loa TcSultados. 

Los resultados obtenidos fuet'on los siguientes: 

En el lote experimental se obtuvo el 78% de aparición del estro de las 

100 vacas tratadas. las cuales quedaron sincTonizadas en un pTomedio de 8.23 

dtas 1 favoreciendo a laa vacas que presentaron la 1ecturn ovárica FgP en _ _:_ 

cuanto a tiempo de ápar1ci6n del estro. 

De las 78 vacas sincornizadas 67 quedaron gestantes, que forman el 67% 

del total de vacas tratadas con pTogesterona 1 con un !ndice de concepción de 

l.43 doais/vaca./gestante, utilizando un m4x1.tno de tres servicios de inscmin_!. 

ción ~rtificial consecutivoa por vaca. 

En el lot:e testigo se obtuvo el 54% de gestaci6n de 100 vacas inse&ina

das en tres servici.os, para obtener el 1.81 dosis/vaca/gestante de índice de 

concepc16n. 



Se concluyó estadísticamente, que .los resultados obtenidos a travi?s de 

las pruebas realizadas, en cuanto a la utilización de la. µrogcsterona en el 

siguient~ trabajo, son de valor significativo o aceptable, ya que el uso de 

dicha hormona puede dar como resultado la presentaci6n del estro, la sincr~ 

nizaci6n y la ovulaci6n en vacas con anestrCl postparto y postservicio. 

Adem&s, de que al concluir el trabajo. se mejoraron los siguientes pa

rimetros reproductivos como son: la disminución de los días abiertos, núme

ro de dosis por concepción y aumento en el porcentaje. de gestación en el l~ 

te experimel"!~ª l. 
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En el ganado productor de leche,. l_a eficiencia reproductiva se ve afec

tada por fact:orcs tales como: El ancstro postparto y postservicio,. también -

se le conoce como falso anes tro, anestro funcional• subest:ro o calores sile.!!_ 

ciosos, as:! como a diversos grados de infertilidad, lo que ocasiona interva

los entre partos prolongados (3,4,23,.28,32). 

Pero no todas las alteraciones que afectan el ciclo estral, están rela

cionadas directamente con el sistema endócrino. En forma individual,. el ga

nado puede tener una actividad ovárica c!clica normal sin que manifieste los 

signos de estro, esto ocurre más comunmente durante los meses de invierno, -

en vacas altas productoras o en vacas que están recibiendo niveles nutricio

nales bajos,. disminuyendo la función reproductiva y que ésta se mejora al -

utilizar una dieta balanceada y un suplemento de sales minerales de buena c.!. 

lidad (28,30). 

Otra de las agravantes de la eficiencia reproductiva es la mala detec-

ción de calores o estros, lo que provoca que un gran número de vacas no se -

observan en estro y por lo tanto no se les de servicio, alterando de esta m!_ 

nera el interv&lo entre partos (5.28). 

Al anestro se le considera como un problema serio, por la repercusi6n -

económica que tiene al ocasionar trastornos como los siguientes: 

1.- Reduce la eficiencia reproductiva del animal, ocasionando que el i!!_ 

tervalo entre partos sea mayor. 

2.- Si consideramos que la producción ~e leche sigue una curva ascendc!!_ 

te con un pico lactacional sostenido por un tiempo, después del Pª.!. 

to, vemos la conveniencia de disminuir los intervalos entre partos• 

para lograr un mayor número de partos en la vida productiva de un -

animal, lo que se traduciría en mayores ingresos para el ganadero. 

3.- Representa una carga económica adicional en el momento en que al -

disminuir su lactación y no estar st:stante no justifica su preaen-

cia dentro d~l establo (12,13,14). 

El anestro puede deberse a: falta de función hipofiaiaria e hipotal'm! 

ca, mal func1.onamiento del ovario, disfunciones uterinas como pequeñas 

4 



metritis sllbcl!nicas y a situaciones de estres que provocan la supresión de 

las actividades del ciclo reproductivo, pudiendo producir este efecto, las -

enfermedades, el clima, la desnutrici6n e incluso la lactancia, as! como los 

defectos congénitos (13,21.23,26,31). 

El anestro puede ser verdadero, donde entran todas las causas menciOl1!,. 

das anteriormente o puede ser anestro nparente, que es aquel donde se lleva 

a cabo el desarrollo folicu1ar con la ovulación normal, sin que se presenten 

los signos psl'quicos del estro (estro silencioso) (13.21,23,26,31). 

·Ahora bien, durante las dos últimas décadas se h.:J. investigado intcnsiv.!_ 

mente sobre los mecanismos endocrinos que podr!an utilizarse para controlar 

el estro y la ovulaci6n. (5,23). 

Por lo que se hace necesario contar con otras alternativas como es la 

inducción de la actividad ovárica mediante el uso de hormonas, en otras pal.!_ 

bras sería la inducción de estros fértiles (14). 

La aincronización del estro, consiste en inducir estros fértiles a un 

determinado número de hembras, en un corto tiempo, utilizando para esto la -

administración de compuestos de tipo hormonal, esta sinconizaci6n debe ser -

parte de un programa reproductivo y ser completada con la inseminación arti

ficial (6, 18 ,27). 

Disponer de un método efectivo para controlar a voluntad el estro y -!ª 
ovulación en los llnimales que sirven de abasto a la población, repercuten f.!. 

vorablemer':e en un incremento en la producción y una distÍlinución en el costo 

de. ésta (5,23,27). 

'Tiene una atenci6n muy especial el uso de compuestos de tipo progeste

rona (progestinas) para inducir el estro en bovinos. 

Diversos autores, han demostrado que el estro puede ser controlado 

Sanado bovlno·con la utilización. de progesterona exógena (14,15,30). 

Podemos decir, que son numerosos los estudios que se han hecho con la 
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utilización de 1as hormonas como: 1a progesterona • progestágenos y estróge

nos, ya se;:i administrados, solos o en combinación a diferentes dosis, tiempo 

yv!a de aplicación (2,7,12,14,22). 

La cantidad de hormona• la frecuencia de administraci6n y el momento en 

que se aplica la inyección, en relación con el momento del ciclo estral, in

fluyen decididamente sobre los efectos producidos (25). 

La regulaci6n de las diferentes hormonas del ciclo estral es el mecani!.. 

mo de retroalimentaci6n negativa. aunque algunas pueden tener más de un mee..!. 

nismo de control como; los estrógenos que también tienen un efecto de retro!. 

limentación positiva antes de la ovulación (el impulso hormonal -t.R- lutein! 

zante preovulatorio) (2,7,16,23,33). 

Conociendo que la progestcrona sufre una degradación de 20 a 35 minutos 

el mecanismo· a probar de dicho trabajo es, que al aplicar la progesterona -

por v!a intramuscular en las vacas en anestro, ésta aumente los niveles exi_! 

tentee circulantes, tanto loa normales como los mínimos y este aumento súbi

to estímule el mecanismo de retTonlimentaci.ón negativa, para la liberación -

de gonadotropinas para la i.nducción del estTo o celo, o que en forma indire.!:. 

ta (probablemente) produzca la ovulación por la liJleraci6n de LH (Hormona l~ 

teiniznnte). (2, 7, 10, 16, 17 ,23 1 26,33). 

6 



OBJETIVOS 

1.- EvaluaL los resultados obtenidos al apli.car 100 mgs~ de progesterona in

cramuscular, como dosis única pa-ra inducir y sinc't'onizar el estt'o en va

cas de la raza Holste.in FI:"iesian, que presentaron anestro entre los días 

60 a 80 post.parto y en aquel.las vacas que en el examen de fa-rtiliddd se 

diagnosticaTon no gestantes~ 

2.- Llevar a cabo el porcentaje de gestación o íert:ilidad en lns vacas que -

fueron sincronizadas e inseminadas artificialmente, así cotna el !ndicC'; -

de concepción tanto para e1 lote experimental como para el testigo. 

J.- Llevar a cabo el análi.sis estad{stico adecuado, para los resultados obt~ 

nidos en dicho trabajo. 



MATERIAL Y METODO 

El estudio se realiz6 en el Complejo Agropecuario Industrial de Tizayu

ca. Hgo., que se encuentra situado en el Km. 57 de la carretera México-Pach~ 

ca, se localiza geográficamente entre los paralelos 19°50' y 20°20' de lati

tud norte y 98º48' y 99º00' de latitud oeste, a 2200 mts. de altura sobre el 

nivel del mar. clima templado con verano cálido y precipitación pluvial me-

dia anual de 640 mm. 

Temperaturas: 

Mínima anual promedio 

Media anual promedio 

Máxima anual promedio 

-3.4 •e 
16.3 •e 
33.6 •e 

Epocas: 

Lluvia - Marzo a septiembre 

Sequía - Octubre a abri:t 

Heladas - Octubre a marzo 

Calor - Marzo a Junio 

Frío - Noviembre a febrero (11). 

Este trabajo se realizó en cuatro establos del Fideicomiso: "Fondo del 

Programa Descentralización de las Explotaciones Lecheras del Distrito Fcde-

ral 11
, del. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

Todas las vacas incluidas en este trabajo, estuvieron previamente iden

tificadas con aretes de plástico, con números progresivos por vaca para cada 

establo. contando cada una de ellas con una tarjeta de ciclos reproductivos. 

en la cua1 era fácilmente observable la historia reproductiva de cada una de 

ellas. 

La a1imentación estuvo formada en una dieta a base de: alfalfa henifiC,!. 

da, ensilaje de marz. bagazo de cebada, alimento concentrado comercial y sa

les minerales a libre acceHo, con variantes dependientes de la experiencia.-
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capacidad y gustos personales de cada propietario del establo. 

Las instalaciones fueron similares y el sistema de manejo también. 

Se utilizaron: 

- 200 vacas de la raza Holstein Fricsian, de diferentes edades. cada -

una con su tarjeta de ciclos reproductivos. 

- Manga de manejo y trampa, para realizar el manejo necesario del ga.n~ 

do. 

- Progcsterona inyectable. 

- Jeringas hipodérmicas de 5 mL 

- Equipo completo de inseminación artificial que incluye: guantes obs-

tétricos de plástico desechables, aplicadores, jeringa hipodérmica de 

3 ml. • termo para la conscrvaci6n del semen y nitrógeno líquido. 

- Semen de toros probados de la raza Holstcin Friesian. 

- Hoja de recolecci6n de datos. 

Contenido de la Hoja de Rec.olección de Datos; 

- No. del establo cuenca. 

- No. de vaca 

- No. de partos 

- Fecha del G1timo parto, 

- Historia reproductiva del último parto: normal, distósico, retcnci61'-

placcntaria, metritis, piometra. calores silcios e inseminaciones. 

- Estado general nutricional. 

- Número de servicios. 

- Fecha: No. 1 Revisión genital, lectura de estructuras ováricas y ano-

tada en su tarjeta de ciclos reproductivos. aplicación de 100 mg. de 

progestcrona por v!a intramuscular. 

- Fecha: No. 2, Revisión genital, resultado del tratamiento. 

- Fecha: No. J, Revisión genital, resul.tado de la 2da .. revisHSn genital 

- Fecha: .. de la presentación del calor sincronizado. 

- Fecha: de la Inseminación Artificial. 

Fecha: del diagnóstico de gestación. 
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- Nombre de la estructura ovárica, que se encontró en la fase de anl!s-

tro postinseminaci6n o postserv icio de cada una de las vacas en tr~ 

tamiento. 

En base al programa de reproducción establecido en el CAIT •• para todos 

los establos. semanalmente se realiza una revisión genital de todo el ganado 

que lo requiere, para reconocer el estado reproductivo actual e individual, 

así como la situación general del hato. los registros individuales de cada -

vaca se consultan l ó 2 días antes para determinar que animales deberán sa

lir a revisión reproductiva, así como el número de éstas. 

FORMACION DE LOS LOTES. 

Lote testigo. contenía vacas que estaban ciclando normalmente, las cuo.

les fueron inseminadas artificialmente, para determinar únicamente el porce~ 

taje de fertilidad e !ndicc de concepción. 

Lote experimental: estuvo contenido por vacas en anestro, que no fueron 

detectadas en estro después de los 60 días postparto y por aquellas que tu

vieron uno 6 más servicios, pero que al diagnóstico de gestación salieron V!,. 

cías o no gesten tes, sin la presencia de problemas· infecciosos en el aparato 

reproductor. 

En el lote experimental se formaron tres grupos que fueron tratados con 

la progestcrona. de acuerdo a la clasificación de los ovarios, llevada a ca

bo después de la palpación rectal 1 los grupos fueron los siguientes: 

1.- Vacas que presentaron ovarios, con la presencia de folículo de --

Graaf persiatente, sin que éste se considere qu!stico, detectable -

a la palpación rectal sin ln presencia de cuerpo lúteo, fueron 59. 

2. Vacas que presentaron ovari.os con cuerpo lúteo persistente, sin la 

presencia de fol{culo de graaf, fueron 15. 

3. Vacas que presentaron ovarios sin estructuras o estáticos. fueron 

26. 

Debido a que las vacas no fueron tratadas simultáneamente, los lotes -
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fueron fonllados durante varias revisiones p3ra completar l~s 50 animales de 

cada establo, por otra parte esto produjo la variabilidad 

animales en los tres grupos para este estudio. 

el número de -

Mediante el transcurso de las revisiones. las vacas fueron revisadas -

por medio de la palpación rectal en la manga de manejo y una vez determinado 

el estado reproductivo y al grupo que pertenecen de acuerdo a la clasifica-

ción de los ov8rios, se les aplicó los 100 mg. de progesterona intramuscular 

como dosis única. 

Cada vaca tratada fue anotada en la hoja de captación de datos, indepe~ 

dientemente se anotó la fecha de aplicación de progcsterona, as! como la le~ 

tura de los ovarios en su registro individual. 

Post.eriormente en las revisiones siguientes a los 7 y 15 días: 

- Se revisaron los registros (tarjetas) de las vacas tratadas. para re

visar si presentaron el estro sincronizado y si fueron inseminadas o 

si presentaron cualquier otro cambio reproductivo. 

- Las vacas que salieron a revisión genital (7 y 15 d!as) postra ta--

mi.en to y que no fueron observadas en estro (celo)• fué con el fin de 

verificar si sufrieron algún cambio en las estructuras de los ovarios 

tomando como base la lectura ovárica anterior, anotada en su registro 

de ciclos reproductivos. 

Las vacas que presentaron el estro sincronizado, que fueron inseminadas 

y que no presentaron otros cambios reproductivos, salieron a revisi6n a los 

45 días para realizar el diagnóstico de gctitación. 

Por otra parte: se uso ron algunas claves o ·abreviaturas. para facilitar 

la interpretación de los datos. 

- FgP .. Foltculo de graaf palpable 

- ClP ·"Cuerpo lúteo palpable 

- OE • Ovario estático 

- Qf • Quiste foliculaT 
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- U.t 00-DoV - Utero turgente ovario derecho - depresi6n ovulntoria •. 

- Cs ""' Calor suci.o. 

- l.A. = Inseminación Artificial 

- P4. u Progestcrona cxógena. 

Lo!> resultados obtenidos fueron analizados en forma global, ya que no 

SA. encontró alguna diferencia significati.va entre los establos. 

Utilizando el siguiente análisis estadístico: 

- Prueba de la estadística de diferencia de proporciones. 

-
1 
Prueba de J-cuadrad~ para probar independencia 

- Prueba de hipótesis. 

- Estadística dc.script.iva (19)'. 
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RESULTADOS 

Para e1 desarrollo de este trabajo se utilizó ganado, que tenía en pro

medio en No. de partos 2 que forr.iaron el 75% de los anima.les utilizados. tan

to para el lote experimental como para el lote testigo. el 257. restante a V!!,_ 

cas con mlis de 2 partos. 

Para el lote testigo se utilizaron 100 animales que t(!nfan, entre 60-90 

días abiertos• antes de ser I. A. 

Para el lote experimental se utilizaron. 82 vacas postparto que tenían -

en promedio 77 días abiertos y 18 vacas post:servicio que rebasaban los 120 -

dl'as abiertos. 

En el lote experimental¡ después de la aplicación de la progesterona se 

registró el número total de vacas que presentaron el estro, para posterior-

mente ser I .A.• las vacas que repitieron un segundo y tercer estro (celo), -

los cuales quedaron sincronizados en forma natural, también fueron I.A., és

to durante un lapso de 50 días a partir de la primera I.A., los estros y/o -

I.A. • posteriores a la tercera I .A.• no fueron consideradas para este traba

jo. 

Para el lote testigo, las vacas fueron diagnosticadas en actividad ová

rica normal y sin problemas patológicos e infecciosos en el aparato rcprodUE_ 

tor, en base a una previa revisi6n genital por vla rectal. Se I.A., confor

me se d""'tec:tab8 el estro, durante un lapso de 70 dras, para dar oportunidad 

a que el ganado fuera 1.A., hasta en tres ocasiones. De igual manera que en 

el lote experimental• los estros y/o I .A.• realizadas posteriormente al ter

cer servicio de I.A., no fueron consideradas para este trabajo. 

Lote experimental : 

Un total de 100 vacas formaron el lote experimental, todas ellas se en

contr3ron en _aneatro; postparto fuei-Orl un total de 82 vacas y postaerviC.ió 

f11eron 18 vacas. 
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A ln, palpación rectal de estas 100 vacas. se diagnosticaron las si--

guicntes lecturas (estructuras) ováricas, dando lugar a la formac.i6n de los 

3 grupos de lecturas ováricas• con el siguiente número de vacas en cada uno 

de los grupos: 

Grupos: 

- FgP FUeron 59 vacas 

- ClP Fueron 15 vacas 

- OE Fueron 26 vacas 

En total - 100 vacas. en anestro, las mismas que recibieron el t. rata-

miento de progestcrona (100 mg. )., 

El resultado obtenido postratamiento fue el siguiente: de las 100 fue-

ron 78 vacas las que presentaron el estro observable o detectable, entre -

los días l y 21 (el mínimo y el máximo), quedando distribuidas en los tres 

grupos de la 'siguiente manera: 

Con FgP Fueron 48 vacas 

Con ClP fueron 12 vacas 

Con OE fueron 18 vacas 

En total fueron 78 vacas, que presentaron el estro 6 que 

fueron sincroniz3das con la progesterona. Cuadro No. l 

Los resultados obtenidos a través de la prueba de Ji-cuadrada (p <. • 05) 

para las lecturas ovllricas; se obtuvo el 81.3%, 80.0% y el 69.2%, de res-

puesta positiva al tratamiento para la lectura ovárica fol!culo de graaf -

(Fg) • cuerpo lúteo (Cl) y ovario eet&tico (OE) respectivamente• lo que nos 

indi.ca que se obtuvo independencia, o sea que no se encontró una diferencia 

significativa en el resultado de 1.o.s tres lecturas ov&rtcaa para la presen

taci.ón del estTo • esto quiere decir• que el t!'atamiento no influye de mane

ra significativa entre la respuesta al tratamiento y la variable lectura -

ov,rica. Cuadro ·No. t. 
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Se ciasificaron los datos de acuerdo al tiempo de aparición del estro 

en días. 

Días FgP ClP OE Total 

1-7 33 8 45 

8-21 15 8 10 33 

Total 48 12 18 78 

Y por otro lado se considero la variable lectura ovárica antes del tra-

tamiento, el 57.69% de las 78 vacas se sincronizaron en los primeros 7 días, 

con respecto a la lectura ovárica FgP, ClP, OE, se sincronizaron el 68.75%, 

33. 33% y 44.44%, de 48, 12 y 18 vacas respectivamente, se probó por medio de 

la prueba de .Ji-cuadrada (p< .OS) que existe dependencia entre tiempo de ap.!!_ 

rición del estro poscratamiento y lé:ctul:a ovárica antes del tratamiento, -

es decir, que para cierta lecturA ovárica folículo de graaf (FgP), el tiem

po de aparición del estro es menor que para las otras dos lecturas ClP y OE. 

Cuadro No. 2 

Se realiz6 un análisis descriptivo de la variable tiempo de aparici6n -

del estro para cada lectura ovárica y otra de manera general: 

Obteniendo para la lectura ovárica FgP una media de 7. 22 d!ae, con uila 

desviación est4'nda1:' de 3.85, que es la e1enor a la media de las tres lecturas 

el coeficiente de variac16n y de asimetría, muestra que la media real está -

aobreestimada, ya que existe gran concentración de datos indicado por la CU_!. 

tos is, por lo que es mis representativo escoger a. la ced iana como el va.ter -

que estima el par4metro poblacional, en este caso la mediana es de 6.12 d!as 

se espera que en el 95% de confianza el estro aparezca entre 6.11 y 8.34º -

dt:as • Cuadro No. 3 

Para las vacas con lectura ov,rica ClP, el promedio fue de 9.5 días con 

una desviación est,ndar de 3.58, las medidas estadísticas nos indican que la 

media e{ es representativa. Cuadro No. 

Analizando a la lectura oVárica OE, tenemos que la media es de 10.05 -

con una desviación estandar de 5. 3, lns demás medidas nos indican .que la 
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media sobre estima a la media real pero no de manera marcada. Cuadro No. 3 

En resumen las vacas que present:aron lectura ov&rica FgP • respondieron 

en promedio más rápidamente al tratamiento ut:ilizado. CuadTo No. 2 .3. 

En turma general podemos decir que la media global es de 8.231 dlas 

con una desviación estandar de 4. 33 dlas 1 las dem§s medidas nos :indican que 

la media está sobreeatimando a la media real ya que existe mucha variaci6n 

de los datos. se espera que la media real se encuentre entre 7 .254 y 9.207 -

dtas con un nivel de confianza del 95%. Cuadro No. 3 

En general el 80% de las 78 vacas que respondieron favorablemente al -

tratamiento. presentaron el estro antes de los 13 dtas y el resto entt:e 1011 

14 Y .. 22 d!as 1 se observ6 que el 50% se e:lncronizcS antes de loa 7 d{as • pat"t! 

· culamente el 44. 9% de las vacas presentaron el estreo entre loe 4 y 7 d{as -

postrataa.iento. Cuadro No. 4 ,5. 

Del lote experimental, hubo 22 vacaa que no presentaron el estro el -

cual no fue observable o detectable. Estas vacas tuv:leron que aer revisadas 

nuevamente en forma genital por medio de la palpac16n rectal h-t• en 2 6 3 

ocaeione& con intervalos de 8 días. posteriores al, tratamiento. 

En cada una de estas revisiones se tom6 como referencia la primera le_s 

tura ov&rica anotada en su tarjeta. para determinar si preaent6 o no cambios 

eatructuralea en su lectura ová:rica original, loa resultados fueron los -si-

guientes: 

Vacaa que cambt.aron su lectura ov,rica fueron el 9% 

- 5 vacas que tenl~n FgP cambiaron a OE. 

- .1 vaca que tenl4 PgP cambió a ClP. 

- l vaca que tenía OE ca.bi6 a PgP. 

- 1 vaca que tenla OE cambt6 a UT OD-DoV. 

- l vaca que ten.ta ClP cambicS a PgP. 

Vacas que no cambiaron su lectura ov&rica fueron el 7%. 
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- 3 vacas que presentaron FgP siguieron igual. 

- 2 vacas que presentaron ClP siguieron igual. 

- · 2 vacas que presentaron OE siguienron igual. 

Vacas que formaron Qf. fueron el 6%. 

- 3 vacas que ten!an FgP formaron Qf. 

- 3 vacas que ten{an OE formaron Qf. 

Esto nos da el. 78% de aparición del estro. sincronizado y un 2 X de no -

apai:ición del estro en las 100 vacas tratndas con progesterona. 

t.oa i-esultados obtentdofl 1 en relación al número de servicios para el Pº.!. 

centaje de fertilidad fueron los siguientes: 

Para el lote experimental se obtuvo el 671. de fertilidad de 8 vacas si!!. 

cranizadas e insem.i.nadas artificialmente de un total de 100 ani ales trata

dos con progesterona, en tres servicios llevados a cabo. en don e fueron em

pleadas 96 dosis de semen para darnos un !ndice de concepción d 1.433 (db-

sis/vaca gestante), con una desviación estandar de .679 • las me idas descriE. 

tivas nos indican que la media si es representativa y se encuen rn entre --

1. 26 y 1.59 dosis. Cuadro No. 6 

Por otra parte en la tabla de frecuencia del número de se icios tenemos 

que el 67.2% corresponde a 45 vacas gestantes en el primer ser icio, a segu~ 

do servicin fue el. 23% para 16 vaca.s, el 9% para 6 vacas gesta tes en el te.!. 

cer servicio de l.A., esto nos da el 100% de concepción, pa.ra 7 vacas ges-

tantea.. Cuadro No. 7 ,8. 

En el lote testigo se inseminaron 100 vacas de las cuales 1 54% qued6 -

gestnnte en los tres servicios realiza.dos, en donde fueron em leadae 98 do-

ala de semen para tener un índice de concepcl6n de 1. 81 (dosi /vtJ.ca gestan-

te), con una desviaci6n estandar de .809, las demas medidas d ecri.ptivas no• 

indican que lo; datos eat4n menos cóiicenti&dos ·a1redeaor de· f · ~~ciia; ·ae es

pera que la media real se encue~tre entre 1.59 y 2.03 dosis. Cuadro No. 6. 
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En este lote se obtuvo P.l 42.61 de fertilidad con 23 vacas gestantes a 

primer servicio• '?l 3 7 .1 con 20 vacas a segundo servicio y el 20. 3% para 11 

vacas gestantes en el tercer servicio, que sumados dan el 1001. -1.e concepci6n 

que equivalen a lus 54 vacas gestantes. Cuadro No. 7 .a. 

En cuanto a paré.metros reproductivos en dlas abiertos, se observ6 que -

en el lote expe.,_.imental se obtuvo un promedio de 97 .179 d:t'.as con una desvia

ción estándar de 37. 95 d!as, el coeficiente de asimetr!a y la curtosis nos -

indica que la media eutá sobrenstitMndo .&. la media TE.al, estando en la misma 

situaci6n el lote testigc aunque con una media de 103. 7 días y una desvia--

c.:!6n estandvr !e 37.23 d!1Js, por lo q~e llt media de d!as abiertos ca ligera

mente menOr en el lote eXperimcntal que en el lote teotiso, se espera que la 

media real de d!as abiertos se encuentre al 9?% de confianza entre 87. 9 y --

106.'43 d!as y de 93.5 a 113.8 d!as para el lote experimental y teetigo ree-

pectivamente. cuadro No. 6. 

Los resultados obtenidos tanto en el lote exper:l:mental como del lote -

testigo relaci.onadoa con la gestación son los siguientes: 

Lote experimental; de un total de 100 vacas tratadae con progesterona -

78 vacas se eincronizaron de las cuales doe de ellas no se I..A.. • ya que una 

preeent6 el estro sucio y la otra no se ineemin6 a tiempo• esto ocasion!S que 

solo 76 vacas se inseminaran por primera vez• quedando gestantes 45 para te

ner un porcentaje de geataci6n del 45% de 100 vacas tratadas con la progeat_!. 

rana. 

De las 31 vacas restantes (eincronizAda•} fueron I. A •• por segunda vez• 

quedando 16 vacas gestantes para formar el 16% de las 100 vacas· tratadas. 

Por tercera vez fueron I.A. • 15. en donde s61o 6 vaca• quedaron gestan

tes para dar el 6X de gestac14n .. 

Asf. mismo, te~~tn<>s que las vacas que no quedaron geatantea de 1•• 100 • 

que. formaron el lOte experimental se .debi6 a. : 

- 22 vacas no presentaron el estro observablt! o detecta~le despul!.s del 

tratamiento. por lo cual no se I.A. 
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- 2 vaco.a de lns que presentaron el estro no se I.A. • por razones men

cionadas en párrafos anteriores. 

- 2 vacas después de su primer servicio de I.A. • formaron Qf. 

- 2 vacas después de su primer servicio de 'I.A. • presentaron e1 segundo 

estro sucio. 

- 5 vacas llegaron hasta la tercer 'I.A. y no quedaron gestantes. 

En resumen tenemos, el 67% de gestación y el 33% de no gestac:l6n en los 

tres servicio de 'I.A. • de un total de 100 vacas tratadas con progesterona. 

Cuadro No. 9. 

Resultado del lote testigo; de 100 vacas 'I.A. • por pr:lme't'a vez 23 de -

ellas quedaron gestantes, para formar el 23%. 

A segundo servicio. quedaron gestantes 20 vacas de 77 • para formar el -

20%. 

En el tercero y úl.timo servicio, quedaron gestantes 11 vacas de 57 para 

formar el 11%. 

En total 54 vacas quedaron gestantes durante 1,os tres servici.os, para -

formar el 54% de gestación total, las 46 vacas restantes, no quedaron gesta.!!. 

tes hasta la tercera I. A. , correspondiendo al 46% de no gestaci6n de 100 va

cas utilizadas para este lote. Cuadro No. 9. 

En cuanto a los porcentajes de gestaci6n. no se encontr6 una diferencia 

·significativa, en la evaluaci6n realizada por medio de la prueba de J-cuadr,! 

da. debido a que el rango entre el lote experimental y el lote testigo. no -

fué •uficionte. en cuanto al número de vacas gestantes. con lo cual la -

pnaeba carece de valor estadístico. 

Por t!l contrario, 11! exist:e una diferencia ntimerlca entre el lote UP.!, 

rimental y· el lote testigo, relacionado con los porcentajes de geetaci6n, -

mencionadoa.,en p4rrafos anteriores. 
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Cuadro No. 1 

Relación entre las va.riables respuesta al tratamiento y lectura ovárica 

antes del tratamiento. 

Lectura Ovárica 

Total 

% Renglón FgP ClP 

% Columna 

Con respue,!_ 48 12 

ta al trat.!_ 61.S 15.3 

miento 81.3 80.0 

Sin respuc.!. 11 3 

ta al trat.!_ so 13.6 

miento 18. 7 20 

Totales 59 15 

100% 100% 

- FgP • Folículo ~e graaf palpable 

- Cl? • Cuerpo l\i.teo palpable 

- OE • Ovario EatSt:ico. 

20 

OE 

18 

23 

69.2 

8 

36.4 

30 

26 

100% 

Totales 

78 

78% 

22 

22% 

100 



CUADRO No. 2 

Tabla cruzada que relaciona las variables tiempo de aparición dci es-
tro en días y lectura ovárica. 

Lecturas Ováricas 

Total 

X Reng16n FgP ClP OE Totales 

% Columna 

'tiempo de ªP.!. 

rici6n del C.!, 33 8 45 

tro postrata- 73. 33 8.88 17. 77 57 .69?. 

miento. 68. 75 33.33 44.44 (58%) 

de 1 - 7 días 

Tiempo de ªP.! 

rici6n del. e.!. 15 8 10 33 

tro postra.ta- 45.45 24.24 30.30 42.30% 

miento. 31.25 66.66 55.55 

de 8 - 21 

Días 

Totitles 48 12 18 78 

61.53 15.38 23 100% 

- FgP • Folículo de graaf Palpable 

- ClP • Cuerpo lúteo Palpable 

~. OE • Ova.ria Estlitico. 

21 



CUADRO No. 3 

Medidas descriptivas de 1a variab1e tiempo de respuesta de aparici6n -

del estro en d{as para cada valor de la variable lectura ovárica y en 

general.. 

Medidas Lecturas Ováricas En forma 

Descriptivas FgP ClP OE General 

Media 7 .22 9.5 10.05 8.23 

Número de 

Datos 48 12 18 78 

Desviaci6n 

Estar:idar 3.85 3.58 5. 30 4.33 

Rango 21 10 16 21 

Coeficicnt.e 

de variación 53.25 37.68 52.78 52.61 

Coeficiente 

de asimetría l. 77 -2.64 0.48 1.09 

Curtos is 3.95 -1.60 -1.18 .673 

Moda 13 4 

Mediana 6,12 10 9.5 6.722 

Intervalo de 

c~nfianza al (6.!l,8.34) (7.22,11.77) (7.41,12.69) (7.25,9.20) 

95% 

22 
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Cuadro No·. 4 

Tabla de frecuencia, del tiempo de aparición del estro en forma general 

para el lote experimentaL 

DIAS 

INTERVALO 

1-4 

4-7 

1-10 

10-13 

13-16 

16-19 

19-22 

CLASES 

3 

6 

12 

15 

18 

21 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2 

35 

16 

10 

s 
5 

_2_·_ 

78 

23 

% DE LA 

FRECUENCIA 

2.6 

44 .9 

20.5 

12.8 

10.3 

6.4 

2.6· 

100.0 

FRECUENCIA 

ACUMUIADA 

2.6 

47 .4 

67 .9 

80.B 

9L.O 

97 .4 

100.0 
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cuadro no. 5 
Histograma y polfgono dP frpcupncia. 

04!'1 tiempo dp aparición dpl eostro eon forma c;Pneorat para 

eol lote 4!'Xperimental 

40 

35 

30 

20 

, l'I 

10 

é 

' 
2 

Oias 3 6 'l 12 1'5 18 21 
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Cuadro No. 6 

Medidas descriptivas de las variables d!as abiertos y dosis por concep

ción de las vacas gestantes del 1ote experimental y del lote testigo. 

Medidas Lote Exeerimental Lote Testiso 
Descriptivas Días Dosis por Días Dosis por 

Abiertos Concepción Abiertos Concepci6n 

Medie 97 .179 1.433 103.7 1.81 

Número de 
Datos 100 67 100 54 

Desv!nción 
Ea candar 37 .95 .G79 37.23 .809 

Rango 193 202 3 

Coeficiente 
de variación 39.85 47 .40 35.90 44.23 

Coeffciente 
de asimetría 1.24 I.29 1.53 0.58 

CurtoRis 2.29 .395 3.984 -.518 

Moda 83 61 

Mediana 87 1.224 99 1.738 

Intervalo de 

Confianza al (87. 9, 106.43) (1.26,159) (93.5,11.8) (1.59,2.03) 

95% 

Porcentaje de 

Cc~tación 67% 54% 
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Tabla de frecuencia: del número de servicios para gestaci6n del. lote e_!. 

perimental. 

SERVICIO 

CLASE 

2 

3 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

45 

16 

6 

67 

:Z DE LA 

FRECUENCIA 

67:2 

23.B 

9.0 

100.0 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

67 .2 

91.1 

100.0 

Tabla de frecuencia: del número de servicios de las vacas gestanr.es del 

lote testigo. 

SERVICIOS 

CLASE 

2 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

23 

20 

11 

54 

% DE LA 

FRECUENCIA 

26 

42.6 

37 .1 

20.3 

100.0 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

42.6 

79. 7 

100.0 



~ 

Cuadro no. e 

Histo9r•ma y potí9ono d• frf'cu•ncia. d•l núm .. ro d• SMvi -
cios d• tas vacas 9Pstai:>t•s d• los lot•s .. xpprim•nt.al y 
t..sti90. 1 

O Lot• ••p•rimt"ntai 

[J Lot• te-stiqo 

'º 4'5 
vacas 

~ 40 
r 
o 
d .. 
V 30 • e 
a s 
9 

i • n 
t 
• • 

20 

10 

23 

16 

11 

& 
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Cuadro no. q 

Porceontaje de sincronización • ins•minaclÓn y gestación 
en eol l ot• · testiqo y e1Cperimental 

o PrPsentac Ion dto estro sii:icronlzado e inseminado 

e Aus•ncia de estro 
m Porc•ntaje d• vacas gestant•s • porcentaj.- de vacas no CJ•Stant•s 

100 vacas 
100 100°fo 

90 

80 78 vacas 
711 O/o 

70 
67 

60 

54 

'º ,6 
40 

33 
30 

20 22 

10. 

.lot• lot• lote ·lot• 
t.-stlqo ••perim•ntal t•stl90 e-11perimental 

28 



DISCUSION 

Algunos autores han reportado que el anestro se presenta en un 15% en 

va.cns después del parto y en un 207. después del servicio; Gibons en 2608 -

animales estudiados 1970. ( 13). · 

Zenjamis et.al., (1971); Chauhan & Singh (1979), reportaron de un to

tal de 5848, ciclos reproductivos estudiados 1 la presencia del anestro pos~ 

parto del 12% y postservicio de1 30% (33). 

Otros autores han demostrado que la vaca productora de leche, aparent.!:_ 

mente cicla entre los 20 y 30 d:ías después del parto, sin embargo• por lo -

gcmeral dicho estro es silencioso y los animales caen posteriormente en un 

per!o?o de anestro prolongado; as! el intervalo parto primer calor y parto 

concepci6n Re elargan. (14). 

51. consideramos que en el ganado bovino productor de leche• la alta -

incidencia de esce cipo de anescro, es una de las causas m&s importantes de 

uoa deficiencia reproductiva. quizá el problema podr!a disminuir notablemen 

te con tratamientos hormonales como el empleado en el presente trabajo. 

Ahora podemos decir que el tratamiento a base de progesterona indujo -

el estro a 78 vacas, las cuales quedaron sincronizadas en un promedio de --

8, 23 d!aA posteriores al tratamiento. Cuadro No. t.3,4. 

Lo que representa el 78% de sincronización del estro en 100 vacas tra

tadas, lo cual se asemeja al trabajo realizado por De los Santos y Conz4lez 

Pad tlla ( 1975); quienes al utilizar un tratamiento a base de progesterona y 

est:rógenos a diferente dosis y df'as de aplicación. alcanzaron el 82.2% del 

estro en las hembras tratadas en un per!odo de 30 d!as (14). 

Una de las formas o maneras de demostrar la eficacia o efectividad de 

un trabajo experi.mental es por medio de un an,lisis estad{stico como el 11,,!. 

mado Prueba de Htp.Stests con et anilfsia Prueba de J-cuadrad_a para probar 

tndependencia; donde la htp.Stests a probar fue: 

Que si a la apllcaci!Sn de 100 mgs., de progesterona en vacas Holstein -

Fri;esfan. (CAtT) es o no resulta ser una buen t:ratamiento para la inducci6'n y 
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sincronizaci6n del estro. 

Se esperaba que cuando menos el SO:X de las vacas presentaran un estro, 

el resultado obtenido por dicha prueba fue: que el 78% de las 100 vacas tr!. 

tadas respondieron favorablemente al tratamiento,· así mismo se probo esta-

d{sticamente con los datos de la muestra que el tratamiento funciona favor!!_ 

blemente con una probabilidad (p> .SO y con un nivel de significancia de P< 

.01), Cuadro No. l. 

Por lo tanto podemos mencionar que la hipótesis propuesta anteriormen

te, se acepta ya que la progesterona resulta ser un buen tratamiento en la 

inducción del estro. Cuadro No. l. 

Con respecto a los resultados obtenidos a través del análisis descrip

tivo de la variable tiempo de aparici6n del estro, tenemos que para la lec

tura ov¡fr lea FgP, algunos autores mencionan que la progesterona en dosis b_! 

jas est!muln la libcraci6n de 1.H y otros que hay un aumento en la frecuen-

cia de la liberación episódica de I.H adenohipofisiaria, después de un aume!!. 

to transitorio en progesterona, cuando la progesterona disminuye hay una -

oleada_ de LH a la que sigue la ovulación. tomando en cuenta que la dosis m.f 
nima para estimular el mecanismo hormonal se necesitan de 50-100 mg. de pr.2_ 

gesterona. (16,23,26). Cuadro No. J. 

Para la lectura ová"'rica ClP, posiblemente se deba, a que la progester~ 

tiene poco efecto en la duraci6'n de la vida del cuerpo lúteo, ya que el 

estro y la ovulación se controlan sobre todo por la secreci6n de progester~ 

na del cuerpo lúteo, probablemente por· un efecto de retroalimentacicSn nega

tiva ya que al suprimir la progesi::erona facilita la producción de GnRH Hip.2_ 

talnmico.de tal forma que las gonadotropinas pituitarias reinstalen la act! 

vidad cíclica ovárica. ( 14 ,22). Cuadro No. J. 

Para la lectura ov;\rica OE, los autores informan que la progesterona -

parece sensibilizar el sistema reproductivo para permitir su respuesta a -

las gonadotropinas GnRH, probablemente por el métodó de retroaUmentaci6n -

negntiva. (14,16,23). Cuadro No. 3. 
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Or.ros autores han i.ndicado : en ganado lechero. que una cierta propor

c.i6n de loP animales después- de ser tratado!" con progesterona pueden prese.!!_ 

car el estro entre l a 6 días.. E.S. Hafez: Ulberg. Chistian y Casi.da, el e~ 

tro aparece entre 4 a 6 días. Trimberger y Hansel. ent.re .4 a 6 días. Mnc. -

Donald, a los 7 dfas, Gordon. t., Kraemer n.c., Swedish Zemjnnis de 3 a 7.

d{as se presenta el estro. (2,7.12). 

En comparación del promedio mencionado por los autores, al de1 trabajo 

realizado que es de 7 a 9 días en forma general, podemos decir. que se --

aprueba .la efectividad de la progesterona para la sincronización del estro 

en vacas con anestro en un promedio más o menos de 7 días. 

Existe cierta variación en los promedios obtenidos. a e:xcepci ón de la 

estructura ovári~a Fg., que fue de 6 - 8 días. que se asemcj:1 al r.:ln¡.?.O men

cionado por los autores. tenemos que para la lectura ová't"icn Cl., es de 7 -

11 y para DE •• de 7 -12 días. Cuadro No. 3. 

Quizás esta diferencin que exi~te t::e deba en parte, n r¡ue lo::;: trnb:1j1:1R 

realizados anteriormente se han llevado a cab._-.. con dif.-.rcntcfl ·l~atttidaJcs.

vfas y tiempo de aplicación de la progest.erona soln o en combinnción ccm e~ 

trogenos, ya que el presente trabajo se realizó. a una sola dosis y vra de 

aplicaci6n de la progesterona (100 mg. l.~!) en tres diferentes estructuras 

ováricas. 

Por otra parte las 22 vacas que no presentaron el estro observable se -

distribuyeron de la siguiente manera: 

A.- El 9% corresponde a vacas que cambiaron su estructura ovSrica orig.! 

nal. 

Esto quiere decir que estas vacas probablemente presentaron un estro -

débil o silencioso, estado que se caracteriza cl{nicament.e por falca de es

tro definido aunque estén ovulando. 

La base fisiológica de la falta de los síntomas característicos de cs-

tro que acompañan a la ovulaci6n no se conocen. pero puede deberse a unn --
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falta da secreci~n suficiente. de estradiol por los folículos maduros y secu!!. 

durios o a la necesidad de un umbral más alto de estr6genos en el Centro Ne.!. 

vioso Central de Ciertas vacas en detcrminndo mon:.P.nto para p"l"oducir los st'.'n

t.01nas nerviosos característ:f.cos del estro y lo aceptaci6n del toro. (9.21. -

30). 

n.- El 7% corresponde a vacas que no cambiaron su estructura ovárica. 

Una de las causas en la persistencia del anestro son: los diversos fac

tores nutricionales, que afectan adversamente el ci.clo cstral como son: El -

Fósforo. Cobalto, Hierro, Cobre, Magnesio, entre otros, algunas Vitaminas s~ 

bre todo la vit. A y la E, as{ como el nivel de energía en la dieta. 

Estas carencias traen como consecuencia el deterioro o supresión da la 

secreci6n de las honnonns gonadotr6picas por ln glándula pituitaria. y de e_!. 

ta manera producir disfunciones en las secreciones ováricas, que a su vez -

llevan a J.n prcscntaci6n de signos deprimidos o débiles ?el estro y even-

tualmente a producir ciclos estrales !.rregularcs o enestro (8,16,23,26). 

C.- El 6% corresponde a vacas que foTU1aron qu:iste folicular: 

El fracaso de la. ovulncic5n puede deberse a que el folículo no ovula 

(no se libera) durante el ciclo normal o estro sincronizado. debido a una a! 

teraci6n en el eje hipot.alámico-hipofisiar:lo, que lleva a una libcrac16n pr~ 

matura de LH o que esta sea insuficiente para causar la ovulación (16.23). 

La falta de ovulación da l.ugar a la· formaci_6n de grandes folículos lla

mados qui.stes foliculares, quistes lGteos y posiblemente a cuerpos lúteos -

qu{sticos. (26). 

Por otra parte. se puede decir que si comparamos los resultados obteni

dos por l:otc. tenemos que 1.'l porcentaje de fortilidad es mayor y menor el !'!!, 

dice de concepción, ademis que el pará'metro de días abiertos tambiin fue me

nor, parft el lote exper9nental que para el lote testigo. Cuadro No. 6,7,8, 

9. 
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A diferencia de la mayoría de los trabajos que se han realizado con el 

de esta hormona, se ha probado su efectividad para la sincronizac16n '1cl 

estro y la baja fertilidad a la monta natural o inseminación artificial (14, 

16,20). 

Esta baja fert.ilidad puE:de deberse al desequllibrio hormonal en el es

tro sincronizado, debido a que en estos trabajos se han utilizado grandes -

do.sis de progesterona que inhiben la producción de gonadotropinas hipofisi2_ 

rlas. (14, 16,JO). 

Algunos autores han informado que la causa básica de la disminución de 

las tasas de concepción en el estro sincronizado, era la falta de fecunda-

ci6n a rat:z de un transporte inadecundo de los espermatozoides a través del 

tracto genital, posiblemente por el exceso de progesterona. (1,26). 

Otra causa podría ser 1.:1 división tardía de los embriones o a otros -

factores ·desconocidos, en los cuales se puede mencionar: la alimentaci.6n, -

el chequeo de calores y el manejo de semen entre otros. (16). 

La fertilidad de lOs animales después de un tratamiento con progestcr~ 

na es c.asi normal y el porcentaje de fertilidad o gcsta.ción • puede ser bajo 

a· primer eervicio de inseminación de todos modos, el segundo estro estit siE. 

cronizado en forma natural y la cifra del porcentaje de fertilidad o gesta

ción puede ser mayor al segundo servicio de insemi.nacl6n. (22). 
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CONCLUSIONES 

1.- Podemos decir que es de valor aceptable el tratamiento de progcst= 

rona empleado en este trabajo, bajo ciertas condiciones como son: llevar -

una bu~na nutrición, buen manejo y una buena detección de ca.J,.ores, ya que -

el uso de dicha hormona puede dar como resultado la sincronización, el cs-

tro y la ovulación en vacas con anestro, con 'una fertilidad normal. 

2.- Con el uso del tratamiento P4, utilizado en el presente trabajo, -

sirvió para disminuir los días abiertos. disminuyendo el número de dosis -

por concepci6n, y aumentando el porcentaje de gestac16n, en las vacas con -

anestro. 

3.- Se puede emplear, como un recurso más en el tratamiento del ancstro 

en. vacas, además de que su costo es menor si lo comparamos con otro tipo de 

sincronizadores, como las prostaglandinas. 

4 .- Se recomienda emplear la P4, cuando se presenten vacas en anestro, 

de prefer~ncia con la presencia de la estructura ovárica folículo de graaf 

(FgP), para que en un lapso de 8 a 10 ·días presenten el estro sincronizado 

y puednn ser inseminadas. 

5.- Pero son necesarios un mayor número de ensayos o trabajos para ha

cer de esta técnica, un· uso más confiable y efectivo para dichos fines de -

llevar a cabo, en ta industria ganadera de explotaciones lecheras. 

6.- En forma genera~ podemos resumir, que en cualquier tipo de explot,! 

ción y· tratandose de cualquier especie animal productiva es muy importante 

mantener: el adecuado manejo, mantenimiento de las instalaciones, la 1:1lime.!!. 

tación, el cuidado y la sanidad e higiene de ellos mismos, ya que este equ.! 

librio repercute en una disminución de los tratamientos• gastos y costos de 

producci6n. 
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