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RESUMEN. 

MUROZ REYNAUD ALEJANDRO. Uso del norgestomet combinado con 
gonadotropina sérica de yegua gestante y cloprostenol en 
vacas de lidia lactando. (Bajo la dirección de Antonio Porras 
Almeraya , Luis A. Zarco Quintero y Osear Ort1z González.) 

Se evalu6 la efectividad de un tratamiento consistente en 

un implante subcutáneo de norgestomet com·binado con 

gonadotropina sérica de yegua gestante (PMSG) y cloprostenol 

en vacas de lidia lactando, para observar el efecto de éste 

sobre el intervalo entre partos y el porcentaje de 

pariciones. El trabajo se realizó en una explotación de 

ganado de lidia del Estado de Puebla. A 31 vacas (grupo 

tratado) se les aplicó durante nueve d1ils un implante 

auricular conteniendo 6mg de norgestomet. Además el d1a del 

retiro del implante se aplicó una inyección de 333 UI de PMSG 

y 500 mcg de cloprostenol. Un grupo de 25 vacas permanecieron 

como testigos. Los animales seleccionados ten1an en 

promedio 69 dias postparto. Las vacas se dividieron en tres 

lotes dependiendo de la longitud de su empadre; Lote 1 El 

empadre tuvo una dur~ción de 111 dias (vacas que parieron en 

el mes de abril y entraron al empadre en junio), Lote 2: tuvo 

una duración de 76 d1as (vacas que parieron en el mes de mayo 

y entraron al empadre en el mes de julio) y Lote 3: 

permaneciendo en éste 45 dias (vacas que parieron en el mes 

de junio y entraron a empadre en el mes de agosto). Se 

evaluó el intervalo entre partos y el porcentaje de 
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pariciones. Estas variables se evaluaron con respecto a los 

grupos (tratado y testigo), lotes (1,2 y 3) y al estado 

reproductivo de las vacas al iniciar el tratamiento (ciclando 

o anestro) . No se encontraron diferencias estad!sticas 

entre grupos para el intervalo entre partos (389.3 ±5.7 y 

380.0 ±9.9 d1as, tratados y testigo respectivamente) o para 

el porcentaje de pariciones (77.4% grupo tratado y 84.0% 

grupo testigo). No se encontraron diferencias estad1sticas 

entre lotes para el intervalo entre partos (Lote 1: 396.9 

±10.9, Lote 2: 381.6 ±6.0 y Lote 3: 364.2 ±6.5) mientras que 

para el porcentaje de pariciones se obtuvo mejores resultados 

para los lotes 1 y (95.0% y 90.0% respectivamente} en 

relaci6n con el lote 3 que solo alcanzó el 50% (P>0.05), sin 

que hubiera influido el grupo para ninguna de estas dos 

variables. El estado reproductivo al aplicar el tratamiento 

no fué determinante en el intervalo entre partos (grupo 

tratado; 383.5 ±5.5 dias en anestro y 401.0 ± 12.7 en vacas 

ciclando y en el grupo testigo; 381.3 ±8.5 dias y 378.6 ±19.J 

d1as para anestro y ciclando respectivamente) o en el 

porcentaje de partos (grupo tratado ; 76.1% en anestro y 

so.o% en vacas ciclando y en el grupo testigo; 84.6% y 83.3% 

para vacas en anestro y ciclando respectivamente). 

Se concluye que el tratamiento empleado no disminuyó el 

intervalo entre partos ni mejoró el porcentaje de pariciones 

en vacas de lidia lactando con becerro al pie. 



I. INTRODUCCION. 

México cuenta actualmente con aproximadamente 100,000 

cabezas de ganado de lidia distribuidas en 283 ganaderías 

bravas localizadas en 25 de sus 32 estados (Madraza, 1990). 

El ganado de lidia mexicano representa una riqueza genética 

que es necesario preservar haci~ndo más eficiente su 

capacidad productiva, y asi elevar la cantidad de carne para 

consumo humano y obtener una mayor cantidad de novillos y 

toros para la lidia (González, 1986). 

Una limitante para la producción de este tipo de bovinos 

es su baja eficiencia reproductiva. Arriola y colaboradores 

(1987abc) realizaron diversos estudios para determinar la 

eficiencia reproductiva de la vaca de lidia en el Estado de 

Tlaxcala, encontrando una edad avanzada a primer parto 

(1432±32 días) (Arriola y cols. , 19B7a), un indice de 

parici6n del 66. 7% (Arriola y cols., l987c), además de un 

largo intervalo entre partos (486±176 dias) (Arriola y cols., 

1987b). Este último parámetro se encuentra principalmente 

afectado por el anestro postparto, común en los bovinos 

productore.s de carne, incluyendo a los de lidia (Uribe, 

1973). El anestro postparto esta influenciado principalmente 

por la nutrición y el amamantamiento, viéndose también 

afectado por factores como; la estación del año, raza, edad 



y nümero de parto (Short y cols., 1990). 

El efecto de la nutrición sobre el anestro postparto es muy 

marcado en el ganado de lidia debido a las regiones tan 

desfavorables en las que se explota, ya que por su 

característica rusticidad los animales de lidia pastan en 

agostaderos que se consideran impropios para otras razas 

bovinas (Haro De, 1973; carvajal, 1988). 

Para los productores de ganado bovino es econ6micarnente 

importante mantener un intervalo entre partos cercano a los 

12 meses (Williams, 1990), lo que se dificulta cuando la cr1a 

permanece hasta ocho meses con la madre después del parto, 

disminuyendo la posibilidad de que dicha hembra quede 

gestante rápidamente (Braga, 1989). Se conoce que la 

frecuencia del amamantamiento interfiere con la liberaci6n de 

la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) o con la 

respuesta de la hip6fisis a su estimulo (Williams, 1990), lo 

que induce una inhibición de la liberación pulsátil de la 

hormona luteinizante (LH), retardando con ello el reinicio de 

la actividad ovárica postparto (Dunn y Kaltenbach, 1980) • 

La frecuencia del amamantamiento, su intensidad y duración 

son considerados como las principales determinantes del 

anestro lactacional; aparentemente se requieren de solo 2 6 3 

amamantamientos por d1a para retardar la presencia del primer 

estro (Williams, 1990), 



Debido a las' prácticas de crianza del ganado de lidia, 

resultaF1a imposible implementar los sistemas de manejo de 

amamantamiento que se realizan en otros tipos de ganado 

bovino para reducir la duración del anestro lactacional, como 

son el destete precóz, el destete temporal y el 

amamantamiento restringido (Randel, 19 81; Shi vely y 

cols.,1989; Smith y Vincent, 1972). 

En bovinos lecheros y productores de carne se han 

utilizado diversos tratamientos hormonales para la inducción 

del estro y la ovulación en vacas postparto lactantes (Arthur 

y cols., 1982; Dunn y Kaltenbach, 1980). As1, se han 

utilizado productos comerciales como el syncro-Mate-B (SMB), 

que es una combinación de un Progestágeno sintético 

(Norgestomet) con Valerato de Estradiol. Este producto se ha 

utilizado para la inducción del estro en hernbrao en anestro 

postparto, e incluso en vaquillas prepüberes (Arthur y cols., 

1982; Odde, 1990; Porras, 1990). Por ejemplo, Brink y 

Kiracofe (1988) informaron que con el uso del SMB se obtuvo 

un 30% de concepción, en vacas que se encontraban en anestro 

postparto al inicio del tratamiento. 

Usualmente el tratamiento con Syncromate-B es acompañado de 

la remoción temporal del becerro durante 48 horas al quitar 

el implante (Método de Shang) (Brink y Kiracofe, 1988; Smith 

y Vincent, 1972). sin embargo, Pace y Sullivan (1980) en un 
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estudio con 2,015 vacas postparto señalan que no hay 

diferencia significativa en los porcentajes de gestación 

entre vacas a las cuales se les removió el becerro en el 

momento del retiro del implante del progestágeno durante 48 

horas (49.6%) y vacas que se mantuvieron como testigos 

(56.9%), en contraste con lo encontr~do por otros autores que 

observan ventajas con la separación del becerro (Dunn y 

Kaltenbach, 1987; Kiser y cols., 1980). 

En el ganado de lidia existe poca información disponible 

sobre el uso de hormonas para el control del estro y la 

ovulación. Se ha utilizado el SMB con resultados poco 

alagadores; Arriola y Villarreal (198Ba) realizaron un 

estudio con 37 vacas de lidia en anestro, a 15 de las cuales 

se les coloc6 durante nueve d1as un implante subcutáneo de 

Norgestomet en el pabellón de la oreja, inyectándose además 

una asociación de Norgestomet y Valerato de Estradiol al 

momento de colocar el implante. Después de 59 d1as de 

retirados los implantes todas las vacas fueron examinadas 

para diagnosticar el estado de los ovarios, observándose que 

no hubo diferencia significativa en el reinicio de la 

actividad ovárica entre el grupo tratado y el grupo testigo, 

concluyendose que las vacas de lidia no responden al 

tratamiento con SMB. En otro estudio, Arriola y Calva (1988) 

evaluaron además la fertilidad de hembras de lidia tratadas 
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con SMB e inseminadas artificialmente a tiempo predeterminado 

(48 hrs. post retiro del implante) observándose que de 42 

vacas t~atadas solo una resultó gestante. 

Una alternativa para tratar de mejorar los resultados del 

SMB en ganado de lidia podria ser el utilizarlo en 

combinación con otras hormonas, como se ha hecho en otras 

razas de bovinos. Asi, con el objeto de incrementar las tasas 

de gestación alcanzadas con el sistema comercial, el 

Norgestomet se ha utilizado en combinación con 

prostaglandinas (Beal y cols., 1984; Beal y cols., 1988; 

Brown y cols., 1986¡ Ott y cols., 1984) en lugar del Valerato 

de Estradiol, ya que se dudó del efecto luteol1tico de este 

últim? (Arthur y cols., 1982; ott y cols., 1984). Por lo que 

utilizaron una combinación de Norgestomet con Cloprostenol en 

vacas productoras de carne con 54 ±4 dlas postparto con 

becerro al pie, colocando el primer dia un implante auricular 

con 6 mg de Norgestornet junto con la inyección de 500 mcg. 

de Cloprostenol, repitiéndose esta inyección al sexto dla. El 

séptimo dia se removió el implante y se inseminó a las 48 

horas, obteniéndose una tasa de preñez del 43.5% (Ott y 

cols., 1984). 

En otras razas de bovinos se han realizado algunas 

combina9iones de progestágenos con otras hormonas para 

aumentar los porcentajes de estros y la fertilidad (Dunn y 

Kaltenbach, 1987). As 1, en un afán de estimular el 
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desarrollo folicular se han combinado los progestágenos con 

gonadotropina sérica de yegua gestante (PMSG) encontrando 

incrementos en la fertilidad (Smith y cols., 1979¡ Lokhande y 

cols., 1983). sin embargo hasta la fecha no se ha reportado 

ninguna investigación en la que se utilice la combinación del 

Norgestomet, Cloprostenol y PMSG en ganado de lidia . 

El objetivo del presente trabajo fué evaluar el efecto de 

un tratamiento combinado a base de Norgestomet, Cloprostenol 

y PMSG sobre el int,ervalo entre partos y el porcentaje de 

pariciones en vacas de lidia lactantes. 



II.REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Factores~~ l..a fertilidad fil1 1'ª vaca postparto. 

El ganado productor de carne se caracteriza por presentar 

intervalos extremadamente variables del parto al primer estro 

y a la ovulación (Casida, 1971) lo que resulta en una baja 

eficiencia reproductiva (Galina y Arthur, 1989). 

Existen cuatro causas principales del alargamiento del 

intervalo entre el parto y la concepción en el bovino: 

Retraso en la involución uterina, Ciclos estrales cortos, 

Anestro e Infertilidad general (Short y cols., 1990). 

2.1.1. Involución uterina: Si no se lleva a cabo la 

involución uterina de manera completa dentro de los 30 a 40 

dias posteriores al parto las posibilidades de que una vaca 

vuelva a quedar gestante es reducida (Hafez, 1989). Debido a 

que las distocias, las retenciones placentarias y las 

infecciones uterinas no son comunes en ganado productor de 

carne (Galina y Arthur, 1989), se ha determinado que la 

involución uterina no es un factor importante que afecte 

negativamente el intervalo postparto (Kiracofe, 1980). 

Además se conoce que el útero involuciona más rápidamente en 

vacas que se encuentran amamantado (Hafez, 1989), lo cual es 

el caso en el ganado de lidia. 
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2.1.2. Ciclos estrales cortos: En ganado lechero la actividad 

ovárica se reinicia alrededor de los primeros 15 a 20 d1as 

después del parto, dentro de este tiempo la mayor1a de los 

ciclos estrales son de duración menor a lo normal debido a 

que el primer cuerpo lúteo regresa antes de tiempo (Hunter, 

1991; Short y cols., 1974). Estos ciclos astrales cortos 

contribuyen a la infertilidad en el postparto, ya que los 

embriones no tienen tiempo de señalar su presencia a la madre 

antes de la regresión d~l cuerpo lúte~ (Hunter, 1991). Este 

tipo de infertilidad se presenta sobre todo cuando se intenta 

servir a las vacas durante el postparto temprano, 

especialmente en explotaciones intensivas (Short y .cols., 

1990), la mayor1a de los estros después de los 40 d1as 

postparto tienen duración normal, aunque existen evidencias 

de que pueden haber ciclos cortos después de este tiempo 

(Lishman y cols., 1979) • 

. 2.1.J. Anestro postparto: Es la principal causa de retraso en 

la concepción en ganado productor de carne, ya que retarda la 

presentación de la primera ovulación y el primer estro. El 

intervalo entre el parto y el reinicio de la actividad 

ovárica postparto es afectado por varios factores, incluyen a 

la nutrición y el amamantamiento, el genotipo del animal, la 

estación del año, la edad y factores sociales. 
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2.1.3.1. La nutrición. La nutrición inadecuada es 

comunmente aceptada como una de las limitantes más 

importantes para el desempeño reproductivo de los bovinos 

(Randel, 1990; Short y cols., 1990; Terquim y cols.,19B2; 

Ounn y cols., 1969; Pugh y col s., 1985), los problemas 

nutricionales generalmente encontrados están asociados con un 

insuficiente consumo total de nutrientes digestibles, energ1a 

y prote1na, o disminución del alimento administrado (Pugh y 

cols., 1985). Los efectos de la nutrición se han medido 

comunmente usando energia como variable, otros nutrientes 

pueden también afectar la reproducción pero sus efectos no 

están bien documentados (Short y cols., 1990). 

Las prioridades para la utilización de los nutrientes 

siguen el siguiente orden: el metabolismo basal, siguiendo 

con la actividad, el crecimiento, reservas básicas de 

energia, preñez, lactación y finalmente reservas energéticas 

adicionales, ciclos estrales e iniciación de la preñez (Short 

y cols., 1990). 

Una recopilación hecha por Randel (1990) con el propósito 

de discutir las interrelaciones entre la nutrición y la 

actividad ovárica postparto en el ganado, encuentra que el 

principal efecto de la baja nutrición en la reproducción es 

que se extiende el periodo del parto a primer estro, 

señalando que los efectos del nivel de nutrición preparto son 

más importantes que los efectos de la nutrición durante el 
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postparto, requiriendose una condici6n corporal al parto 

m1nima de 5 (escala de 1 a 9 donde 1 es emaciada y 9 obesa) 

para tener un comportamiento reproductivo postparto adecuado 

(Randel, 1990). 

Las restricciones en la dieta durante el periodo preparto 

tardio resultan en pérdida de peso y disminución de la grasa 

corporal al parto, lo cual causa una disminución en el número 

de vacas que manifiestan un estro temprano en la estación 

reproductiva (Randel, 1990), mientras que las vacas que paren 

con una condición corporal de 7 a 9 son capaces de retornar a 

estro dentro de los primeros 60 dias postparto. Este efecto 

de la nutrición preparto es más marcado en vacas primíparas 

que en multíparas. Cuando no ocurren pérdidas de peso 

preparto el 91% de las vacas multíparas y el 64% de las 

primiparas pueden presentar su primer estro dentro de los 60 

d1as postparto (Randel, 1990), por lo que muchos autores 

coinciden en señalar que el Intervalo entre el parto y el 

reinicio a la actividad ovárica disminuye cuando aumenta el 

aporte de nutrientes (Rutter y Randel, 1984). 

La condición corporal al parto interactúa con la 

disponibilidad de nutrientes en la dieta durante el 

postparto, para determinar el desarrollo reproductivo 

postparto (Randel, 1990; Terquim y cols., 1982). 

12 



2.1.3.2. El amamantamiento. Es el estimulo exteroceptivo que 

juega el papel más importante en el control del ciclo 

reproductivo de las hembras mam1feras. El amamantamiento 

provoca un periodo anovulatorio variable, lo cual tiene 

implicaciones biológicas y económicas en la eficiencia de la 

producción de carne (Williams, 1990). 

La frecuencia del amamantamiento, su intensidad y duración 

han sido consideradas como las principales determinantes de 

la duración del anestro lactacional postparto (Williams, 

1990) . El cambio end6crino más importante provocado por el 

amamantamiento es la supresión en la liberación pulsatil de 

LH (Lamming y cols., 1981), debido a que el amamantamiento 

interfiere con la liberación de GnRH del hipotálamo 

(Williams, 1990). 

se han postulado varios mediadores del efecto inhibitorio 

del amamantamiento sobre la secreción de GnRH. A lo largo 

del tiempo se ha descartado a la prolactina (Williams y Ray, 

1980), y a los opioides (Whisart y cols., 1986) como posibles 

inhibidores. Recientemente también se ha restado importancia 

al papel de las terminales de los nervios somatosensoriales 

mamarios, ya que la presencia del becerro indujo anestro aún 

en vacas con una desconección quirúrgica completa de los 

nervios de la ubre, o en vacas con mastectom1as completas 

(Williams, 1990). 
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Actualmente ha tomado mayor importancia el papel de la 

interacción vaca-becerro sobre el comportamiento materno como 

principal bloqueador de la secrección pulsatil de LH, 

comprobándose esto en diversos estudios en los cuales se 

observó que las vacas que amamantaban a becerros extraños 

ten1an un intervalo entre partos y el primer estro menor al 

de las vacas que permanecieron con su propio becerro 

(Williams, 1991). 

2.1.3.3. La estación del ai\o. Algunos estudios han 

demostrado que las vacas que paren entre el final de la 

primavera y pri~cipios del otofio tienen un intervalo 

postparto menor que las vacas que paren de finales del otoño 

a principios de primavera (Peters y Riley, 1982). En muchos 

trabajos el efecto de la estación del año sobre el reinicio 

de la actividad ovArica se encuentra confundido con los 

cambios nutricionales en el año (Short y cols., 1990); Sin 

embargo, existe evidencia de que el fotoper1odo ejerce un 

efecto directo sobre el reestablecimiento de la función 

ovárica postparto en animales productores de carne lactando 

(Peters y Riley, 1982). Este efecto esta mediado por la 

glándula pineal y se ha comprobado al aumentar el intervalo 

entre parto y el primer estro con inyecciones de melatonina 

(Sharpe y cols., 1986). 
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2.1.3.4. Raza y genotipo. Las razas de origen europeo tienen 

por lo general un reinicio de la actividad ovárica postparto 

m~s rápido que el de las razas cebuinas, as1 también las 

razas explotadas para producción láctea tienen un intervalo 

postparto menor que las razas productoras de carne que 

amamantan a su cria. 

2.1.3.5. La edad. El efecto de la edad y el número de parto 

sobre el anestro postparto es especialmente importante en las 

novillonas de primer parto (2 6 3 años ) las cuales tienen un 

intervalo entre parto a primer estro más largo que las vacas 

maduras. El reestablecimiento de la actividad ovárica en 

animales primíparas es mucho más largo que en la vaca 

mult1para (Galina y Arthur, 1989). 

2.1.3.6. Efectos sociales. Se conoce que la presencia del 

toro reduce el anestro postparto, aunque el mecanismo no está 

totalmente entendido (Alberio y cols., 1987). 

2.1.4. Infertilidad general. Por último, la infertilidad 

general disminuye la fertilidad de un 20 a 30% ocasionada 

por problemas en el parto o infecciones en cualquier estado 

reproductivo (Short y cols., 1990). 
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2.2 Alternativas Bsu:.a solucionar g,l. ~ postparto. 

2.2.1. Métodos no hormonales. 

2.2.1.1. Nutrición: 

La elección del método de control del anestro postparto 

dependerá directamente de la causa diagnosticada como 

principal. As1, si dicha causa es la nutrición se deberán 

proporcionar aportes adecuados de energia y minerales durante 

el periodo preparto, y continuarlos en el postparto temprano 

(Short y cols., 1990). La mayor1a de los autores coinciden en 

señalar a los bajos niveles de nutrición como el principal 

componente del anestro postparto. La manera práctica más 

aceptada para evaluar un programa nutricional es determinando 

los cambios en la condición corporal (Randel, 1990). Por 

regla general las vacas que pierden condición corporal 

después del parto tienen un retorno a la actividad ovárica 

más tardiamente (Short y cols., 1990; Pugh y cols., 1985). 

Esto implica que es posible reducir la magnitud del anestro 

postparto si se implementan temporadas cortas de empadre, ya 

que ésto permite realizar el empadre en las m~jores 

condiciones tanto de potreros como de los animales, además de 

permitir una suplementaci6n estratégica para controlar mejor 

el intervalo postparto (Short y cols., 1990). 
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2.2.1.2. Manejos de lactancia: 

En muchos casos el principal factor en el intervalo de 

anestro postparto es la presencia de la cría, por lo que se 

debe considerar la utilización de métodos de manejo del 

amamantamiento para intentar solucionar el anestro. El 

destete prec6z (30 días) de las crías reduce el intervalo del 

parto a primer estro ( Smith y Vincent, 1972), pero no es una 

medida necesariamente prActica y económica que los ganaderos 

acepten con facilidad (Williams, 1990). El amamantamiento 

restringido, consiste en permitir que los becerros 

permanezcan con sus madres solamente por periodos de 30 a 60 

minutos una a dos veces al d!a (Randel, 1981). Hay evidencias 

de que el amamantamiento restingido no limita el crecimiento 

del becerro y los pesos al destete son similares a los de 

becerros que no sufrieron esta restricción (Randel, 1981). 

Esta práctica también es poco aceptada por los ganaderos 

debido a las labores que requiere, especialmente en potreros 

muy grandes (Williams, 1990). En ganado de lidia no es 

posible realizar este tipo de manejo debido al nerviosismo y 

agresividad propios de este tipo de animales. 

La ültima opción de manejo de la lactancia es el destete 

temporal, que se ha utilizado para la inducción de la 

actividad ovárica, ya sea como una medida de manejo aislada o 

combinándola con la utilización de hormonas. Shively y 
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Williams (1989) estudiaron la secreción tónica de LH después 

de diferentes intervalos de retiro del becerro (0,48,72,96 y 

144 horas) siendo la frecuencia de pulsos significativamente 

mayor en las vacas destetadas que en el control. Cuando el 

retiro se realizó por 48 a 72 horas el incremento en la 

frecuencia de los pulsos de LH fué rápidamente reversible al 

retornar el becerro, por lo que fueron necesarias de 96 a 144 

horas de separación para que continuaran los pulsos hasta la 

ovulación. Sin embargo, existen problemas para la aceptación 

del becerro después de tiempos tan prolongados, por lo cual 

se han combinado destetes temporales cortos con progestágenos 

(Shively y Williarns, 1989). Sin embargo, aún los destetes 

cortos son imposibles de utilizar en ganado de lidia. 

2.2.2. Métodos hormonales. 

Acompafiando a manejos de nutrición, empadres y control de 

la lactancia se han utilizado diversos métodos hormonales 

como inductores de la actividad ovárica. As1, se han 

util,izado los progestágenos debido a su habilidad para 

suprimir la secreción pulsatil de gonadotropinas durante su 

administración, por lo que al dejarse de administrar se 

produce un efecto de rebote en la liberación de las 

gonadotropinas, lo que favorece la ovulación y reinicio a la 

actividad ovárica en los animales tratados (Arthur y cols., 

1982; Short y cols., 1990; Odde, 1.990). 
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Los progestágenos se han aplicado por diferentes vias, 

entre los que se administran oralmente se encuentran el 6 

metil acetoxi progesterona (MAP), el 6 cloro 6 dihidro 17 

acetoxiprogesterona (CAP), el acetofenil de 

dihidroxiprogesterona (DHPA) y al acetato de melengestrol 

(MGA), siendo este ültimo el más potente (de 300 a 900 veces 

más potente que el MAP ). El MGA administrado durante 10 a 

18 dias a dosis de 0.5 mg por animal suprime el estro y la 

ovulación en un porcentaje importante de los animales, los 

cuales al suspender el tratamiento comienzar a ciclar 

sincronizadamente (Odde, 1990). Sin embargo, los 

progestágenos orales tienen el inconvenient0 de que los 

estros inducidos tienen baja fertilidad y los calores no son 

muy compactos, además de que no siempre es fácil dosificar 

con exactitud a los animales en condiciones de pastoreo 

extensivo (Odde, 1990). 

Debido a los problemas que tienen los tratamientos orales 

se desarrollaron los sistemas de liberación paulatina de 

progestágenos, como el dispositivo intravaginal de 

liberación de progesterona (PRID). 

otro sistema de liberación paulatina de progestágenos 

combinado con un luteol1tico lo constituye el tratamiento 

denominado SYNCHRO-MATE-B (Sanofi Salud Animal) que consiste 

en un implante de un polimero conteniendo 6 mg de un 
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progestágeno llamado Norgestomet, y cuya fórmula es; 17 alfa

acetoxi-11 beta-metil-19 nor-preg-4 ene-3,20 diona (Menéndez 

y cols., 1977). El implante es colocado subcutáneamente en la 

superficie externa de la oreja durante 9 dias_. Este 

tratamiento va acompañado de una porción inyectable 

administrada intramuscularmente en el d1a en que se coloca el 

implante. La inyección contiene 3 mg del mismo progestágeno· 

y 5 mg de valerato de estradiol como agente luteolitico. 

En una recopilación realizada por Odde (1990) se encontró 

que es posible tener hasta un 66% de vacas en estro y 39% de 

gestaciones durante los primeros 5 dias posteriores al retiro 

del Sincromate B sin necesidad de realizar manejo de 

amamantamiento. Entre el d1a 25 y 28 ya se tenia un 60.5% de 

vacas gestantes. Estos resultados se compararon muy 

favorablemente con los del grupo testigo, en el cual hubo 

solo un 19% de estros al dia 5, 10.7% de preñeces al d!a 5 y 

al dia 28 un 54.8%. Los resultados mejoraron cuando el 

implante se combinó con la remoción del becerro durante 48 

horas después del retiro del implante, ya que hubo 77% de 

manifestación de calores al dla 5, y 46% y 73.6% de preñeces 

para el dia 5 y 28 respectivamente (Odde, 1990). 

Estos resultados coinciden con lo señalado por la mayoria 

de los autores que han trabajado utilizando el sistema de 

combinación de progestágenos y estrógenos en vacas postparto 

como herramienta para solucionar el anestro lactacional 
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(Heershe y cols., 1979¡ King y cols., 1988; Beal y cols., 

1984; Tegeyne y cols., 1989). 

Sin embargo, hay autores que no obtuvieron respuesta a 

este tratamiento (Smith y cols., 1979; Menéndez y cols., 

1977; Arriola y Villarreal, 1988a). 

Algunos autores, en búsqueda de mejores resultados tanto 

en el porcentaje de vacas observadas en calor como en la 

fertilidad de las mismas, han combinado los progestágenos con 

prostaglandinas, ya que se conoce que estas tienen un 

efecto luteol1tico mayor que el valerato de estradiol, 

por lo que se logra que un menor número de vacas 

presenten un cuerpo lúteo al momento del retiro del implante, 

lo que resulta en una mejor sincron1a de estros (Favero y 

cols., 1988). Heersche y sus colaboradores (1979) evaluaron 

la efectividad de la aplicación de prostaglandina F2a en el 

momento del retiro del implante o 24 horas antes de la 

C\:-emoción del mismo, obteniendo mayor número de animales 

en estro y mejor fertilidad cuando la inyección de PGf2alfa 

se realizó 24 horas antes del retiro del implante. Otros 

autores han encontrado semejantes resultados con la 

combinación progestágenos-prostaglandinas. As1 Beal , y 

colaboradores (1984) obtuvieron el 70% de manifestación de 

estros en vacas y el 88% en vaquillas, y ordofiez y sus 

colaboradores (1989) utilizaron sao microgramos de 

cloprostenol 24 horas antes de la remoción del implante, 
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encontrado un a1.s% de estros en las primeras 48 horas. 

También se han realizado trabajos combinando progestágenos 

con gonadotropina sérica de yegua gestante (PMSG) con el fin 

de estimular la actividad ovárica en vacas en anestro (Srnith 

y cols., 1979), 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Ubicaci6n Geográfica. 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Municipio de San 

José Chiapa, Estado de Puebla, cuyas coordenadas geográficas 

son 19°13 1 latitud norte y 97°48 1 longitud oeste, a 2377 

msnm. El clima es BS,Kw 11 (i'), considerado como un clima 

semiárido con.lluvias en verano, con un .rango de temperatura 

anual entre los 12 y lBºC, con precipitación pluvial de 

561.2 mm anuales (Garc1a, 1981). 

3.2. Animales 

se utilizaron 56 vacas de lidia .il!Q§ taurus africanus) de 

diferente edad y número de partos, con un promedio de 69.4 

±1.4 d1as de paridas al momento de iniciarse el tratamiento, 

todas ellas con cr1a al pie. 

3.3. Alimentación 

Los animales se mantuvieron pastando en potreros con 

gramas nativas, predominando el zacate salado (Dycticlis 

spicata), Bouteloua gracilis y Bouteloua ~. Los 

animales no recibieron suplemento de ninguna clase. 
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3.4. Metodolog1a 

Los animales se dividieron en tres lotes dependiendo de la 

longitud de su empadre (determinada por el mes en que 

hubiesen parido). El lote 1 (n:20) estuvo formado por las 

hembras que parieron al principio de la temporada de partos 

(abril), y se introdujeron al experimento en el mes de junio, 

las cuales permanecierono 111 d1as en empadre. El lote 2 

(n:20) qued6 constituido por las vacas que parieron en el mes 

de mayo, las cuales se introdujeron al experimento en el mes 

de julio, permaneciendo en el empadre 76 d1as. El lote 3 

(n:16) lo comprenden las vacas paridas al final de la 

temporada de partos (junio), estas se integraron al estudio 

en el mes de agosto, con un empadre de solo 45 dlas. 

Todos los animales al iniciar el empadre se examinaron por 

v1a rectal para verificar que el aparato reproductor 

estuviera clínicamente sano, y se anotaron las estructuras 

palpables en los ovarios, lo que permitió a la vez clasificar 

a éstos como animales en anestro si a la palpación rectal no 

se encontró una estructura lútea y vacas ciclando a aquellas 

que presentaban un cuerpo lúteo. 

De cada lote, la mitad de los animales fueron asignados al 

azar al grupo tratado y la otra mitad quedaron como en el 

grupo testigo. El tratamiento consistió en la aplicación de 
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un implante subcutáneo conteniendo 6mg de norgestomet 

(Syncro-Mate a*), el cual se aplicó en el tercio medio de la 

superficie externa de la oreja, durante 9 días. Al retiro 

del implante se aplicó una inyección intramuscular de 500 

micrograrnos de Cloprostenol (Celosi1**> y otra de 333 U.I. de 

gonadotropina s6rica de yegua gestante (PMSG) (Folligón***>· 

Posteriormente, los animales de los 3 lotes se colocaron 

al azar en varios potreros. En cada potrero se colocaron 30 

vacas con un toro, permaneciendo en un régimen de monta 

natural durante el periodo de empadre. 

En el Cuadro 1 se resumen las características de las 

vacas tratadas y de las testigo para cada uno de los lotes. 

En promedio las vacas tenian 69.4 ±1.4 dias postparto y el 

39.2% de ellas estaban ciclando, al ingresar al experimento. 

*sanofi Salud Animal, México 

**ciba-Geigy, México 

*** Laboratorios Intervet, México 
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3.5 Análisis de la Información 

Se consideró como variables de Respuesta las siguientes: 

a. Intervalo entre partos; en el cual solo fueron incluidos 

los datos de las vacas que quedaron gestantes, ya que debido 

a que estos animales estuvieron bajo un empadre de tipo 

estacional seria poco objetivo el incluir los dias abiertos 

de vacas que no quedaron gestantes durante el mismo. 

b. Porcentaje de pariciones; el cual se determinó al obtener 

el número de becerros nacidos entre el número de vacas 

incluidas en el experimento por 100. 

Estas variables se evaluaron con respecto; al grupo 

(tratado/testigo), lote (1,2 y 3) y estado reproductivo al 

iniciar el tratamiento (anestro/ciclando). 

3.6 Análisis estadistico. 

Se realizó de la siguiente manera: 

a. Para comparar el intervalo entre partos entre grupos, 

lotes y estado reproductivo se realizó un análisis de 

varianza (ANEVA). 

b. Para relacionar el porcentaje de parición, por grupo, 

lote y estado reproductivo se emplearon tablas de 

contingencia que se analizaron utilizando la distribución de 

Ji cuadrada (Steel y Torrie, 1980) 
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IV. RESULTADOS. 

Para el intervalo entre partos global (I.P) se obtuvo un 

promedio de 385 ±5.5 dias. En tanto que, se obtuvo 389.3 

±5.7 días de intervalo para el grupo tratado y 380.0 ±9.9 

para el grupo, testigo, no encontrando diferencia 

significativa (Cuadro 2). 

Con respecto al comportamiento del I.P. por lote, se 

encontró un intervalo entre partos de 396.9 ±10.9 d1as para 

el lote 1, de 381.6 ±6.0 dias en el lote 2 y de 364.2 ±6.5 

di as para el lote 3, valores que no difieren 

estadísticamente. Al analizar el intervalo entre partos de 

los 3 lotes con respecto a los grupos tratados y testigos se 

encontró que para el lote l se obtuvo un total de 401.6 ±11.2 

días para el grupo tratado y 391.7 ±20.0 días para el grupo 

testigo, el lote 2 tuvo 384.6 ±5.8 dlas en promedio para el 

grupo tratado y 377.8 ±11.9 dlas para los animales del grupo 

testigo y en ~~ lote 3 se obtuvo 370.5 ±7.0 dlas en el grupo 

tratado y de 358.0 ±11.2 dlas en el grupo testigo. No 

encontrándose diferencia estadística entre lotes con respecto 

a si recibieron o no tratamiento (Cuadro 3). 

Se obtuvo un intervalo entre partos de 388.5 ±12.1 dlas en 

las vacas que estaban ciclando y de 382.6 ±4.6 d1as en los 

animales que estaban en anestro al inicio del experimento. 
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Al analizar la relaci6n entre el intervalo entre partos 

con respecto al estado reproductivo de las hembras se 

encontró que los animales del grupo tratado que se 

encontraban ciclando obtuvieron un I.P. de 401.0 ±12.7 d1as 

y de 378.6 ±19.3 d1as para las del grupo testigo. En tanto 

que las hembras que iniciaron en anestro el experimento el 

I.P. fue de 383.5 ±5.5 dias para el grupo tratado y de 381.3 

±8.5 d1as para el grupo testigo. No encontr&ndose 

diferencia estad1stica en ninguna de estas variantes (Cuadro 

4). 

El porcentaje global de pariciones en el conjunto de 

hembras en el estudio fué de 80.4%, correspondiendo el 77.4% 

a el grupo tratado y el 84.0%, de pariciones a el grupo 

testigo, las diferencias entre grupo·s no fueron 

estad1sticamente significativas. (Cuadro 5). 

Al comparar los porcentajes de pariciones por lote si se 

encontraron diferencias, ya que en el lote l parieron el 95% 

de las vacas, en el lote 2 parieron el 90.0\ de los animales 

y en el lote 3 solamente parieron el 50% de las vacas, siendo 

el valor para este lote significativamente menor al de los 

otros lotes, independientemente de si las vacas habían sido 

tratadas o no (P<0.05) (Cuadro 6). Dentro de cada lote no se 

encontraron diferencias entre los grupos. 
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Por otra parte, al comparar el porcentaje de parici6n en 

las vacas de acuerdo a su estado reproductivo al inicio del 

experimento se encontró que el Bl.8% de las hembras que se 

encontraban ciclando parieron y que de los animales 

anéstricos parieron el 79.4%, por lo que el estado de 

ciclicidad previo al empadre no afectó los resultados del 

mismo, independientemente de si los animales fueron tratados 

o no (Cuadro 7). 

En las figuras 1,2 y 3 se observa como fueron quedando 

gestantes los animales tratados y testigos en relación a el 

número de lote, mientras que en la figura 4 se muestran los 

porcentajes acumulativos de gestación durante los primeros 45 

d1as de cada empadre exclusivamente. 
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V. DISCUSION. 

El intervalo entre partos general encontrado en este trabajo 

fué de 385±5.5 días, lo cual puede consiaerarse como 

excelente para ganado de lidia al compararlo con lo reportado 

en la literatura (Arriola y cols., 1987b; Uribe, 1973), 

aunque se debe considerar que para la evaluación del 

intervalo entre partos únicamente se consideraron a los 

animales que parieron como producto del empadre. No se 

consideraron los valores de los animales que quedaron vacíos 

(19.6%) debido a que los animales estuvieron en un empadre de 

tipo estacional, con lo que las vacas solo tuvieron la 

oportunidad de quedar gestantes durante el empadre. 

Al analizar los resultados obtenidos entre grupos se 

encontró que el grupo tratado obtuvo un intervalo entre 

pártos de 389.3 ±5.7 dias mientras que el testigo presentó 

380.0 ~9.9 dlas, para el mismo parámetro, lo cual coincide 

con los resultados obtenidos en otros estudios similares 

realizados en ganado de lidia y en los cuales no se ha 

logrado mejorar los parámetros reproductivos utilizando 

tratamientos hormonales (Arriola y Villarreal, 1988a; Arriola 

y Calva, 1988). 
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Al analizar los resultados de1 intervalo entre partos por 

lotes (mes de partos) no se encontraron diferencias, lo cual 

no coincide con la mayor1a de los trabajos en los que se ha 

estudiado el desempeño reproductivo en relación a la 

temporada del año en que se llevan a cabo los partos. (Peters 

y cols., 1983; Peters y Riley, 1982; Hansen, 1985), sin 

embargo coincide con trabajos rea1izados por Arriola, en los 

que se evaluó la actividad ovárica de la vaca de lidia 

durante el año, en los que se encontró una marcada 

estacionalidad durante los meses de marzo a septiembre 

(Arriola y Villarreal, l988b). Aunque por otro lado hay que 

considerar que los animales de1 lote 3 si manifestaron un 

más pronto reinicio a la actividad ovárica en comparación con 

los lotes 1 y 2 (Cuadro 1). 

Existen trabajos en los que se menciona que el retiro de 

la cria mejora el efecto del tratamiento con progestágenos 

(Dunn y Kaltenbach, 1987; Kiser y cols., 1991), por otro 

lado Pace y Sullivan consideran que el retiro de la cr1a es 

un manejo innecesario (Pace y Sullivan, 1980}, lo cual 

permite especular que el no haber realizado el manejo de 

lactantes en el presente trabajo no influyó negativamente en 

los resultados, debido a que el bloqueo lactacional en vacas 

de lidia no es un factor importante en el anestro postparto 

como se puede observar en el cuadro l. 
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Otra posible causa de la falta de efecto encontrado en este 

trabajo es que la distribución de los animales dentro de los 

grupos con respeto a su actividad ovárica (con Cl y sin Cl) 

no fué homogénea, (a pesar de que la selección de los 

animales se hizo al azar) ya que para el grupo tratado se 

encontró que el 67.7% de los animales estaban anéstricos al 

comenzar el empadre, mientras que para el grupo testigo solo 

el 48.0% se encontraban inicialmente en anestro, lo cual 

podría indicar un efecto favorable del tratamiento en las 

vacas.que se encontraban en anestro. Sin embargo al comparar 

únicamente el comportamiento del grupo de vacas en anestro 

no se observó un efecto benefico, ya que el grupo que recibi6 

tratamiento se comportó igual que el grupo testigo (383.5 

contra 381.3 dias respectivamente) (Cuadro 4). Esta no 

diferencia podria deberse a que los animales en el presente 

trabajo no fueron propiamente inducidos a acitividad ovárica. 

El hecho de que en el experimento no se hubiera 

corroborado el diagnóstico de actividad ovárica al inicio del 

tratamiento por medio de alguna prueba más sensible, como 

seria la medición de progesterona sangu1nea, pudo haber 

interferido la valoración de los resultados obtenidos. 
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El porcentaje de pariciones global en este experimento fue 

de 80.4%, lo cual es superior a el 66.7% de pariciones que se 

ha reportado en la literatura para este tipo de ganado 

(Arriola y cols., 1987c; Carvajal, 1988; uribe, 1973). 

Los resultados de este trabajo indican una eficiencia 

reproductiva del ganado de lidia similar a la del ganado 

productor de carne a pesar del dificil temperamento y las 

desfavorables condiciones de manejo del ganado de lidia. 

Al analizar el porcentaje de pariciones con respecto a el 

grupo se encontró que no existe diferencia entre tratar o no 

a los animales, lo cual coincide con los trabajos de Williams 

(1991) en los que cuestiona a este tipo de tratamientos 

cuando tienen como fin el incrementar el porcentaje de 

pariciones en lotes co'merciales constituidos por animales que 

se encuentren ciclando, ya que se ha observado que este tipo 

de tratamientos son más beneficiosos como inductores que como 

sincronizadores del estro (Williams, 1991). En el presente 

trabajo un porcentaje importante de los animales ya se 

encontraban ciclando al inicio del tratamiento, por lo que 

solamente se sincronizaron, por lo cual no pod1a esperarse un 

notorio incremento en el porcentaje de pariciones. 
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Al observar los resultados obtenidos para el porcentaje de 

pariciones para los diferentes lotes, se encontró que fué el 

O.nico parámetro que va'"t-i6 significativamente, ya que los 

porcentajes de pariciones alca11zados por los lotes l. y 2 

fueron mayores que el obtenido para el lote (cuadro 6), 

Esto podria deberse a que el tiempo de empadre para cada lote 

fué diferente, 
0
con lo cual las vacas de el lote 3 tuvieron 

menor oportunidad (eÓ comparación con los lotes 1 y 2) para 

quedar gestantes. AjuStando el tiempo de empadre a 45 dias 

(Figura 4) que es el tiempo que el lote 3 permaneció en el 

empadre, se observa que el lote 3 continúa en una situación 

desventajosa·, aparentemente debido a que los animales dejaron 

de ciclar a los 15 6 20 dias de iniciado el empadre, por lo 

que después de un inicio normal en la acumulación de 

gestaciones dejan de producirse nuevas gestaciones durante la 

segunda mitad del empadre. Esto podría considerarse como 

evidencia de que puede haber estacionalidad en el ganado de 

lidia, dejando de ciclar los animales a finales de agosto o 

septiembre , como se observa en los trabajos de Arriola, ya 

que el los primeros lotes (1 y 2), que fueron los que 

alcanzaron mayor porcentaje de gestaciones iniciaron el 

empadre en junio y julio respectivamente, lo cual coincide 

con la mejor etapa de la época reproductiva, mientras que el 

lote 3 inició su empadre a finales de agosto, por lo que a 

pesar de haber estado en el empadre 45 dias en realidad solo 
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aproximadamente 30 días se encontraron dentro de la época 

reproductiva, lo que se puede observar en la figuras 1,2 y 3, 

en las que se muestra que los ültimos 20 días son pocas los 

animales que logran quedar gestantes (Arriola, 198Sb). Lo 

cual esta relacionado con el hecho de que tradicionalmente en 

las ganaderías bravas los empadres terminan en septiembre, ya 

que los partos se concentran en los meses de marzo y abril. 

En ganado productor de carne también se ha encontrado un 

efecto estacional demostrando una correlación negativa entre 

el f otoperiodo durante la preñez tardia y el desempeño 

reproductivo postparto, siendo este parámetro lo que puede 

predisponer a que los becerros (como también sucede en ganado 

de lidia) nazcan en primavera (Peters y cols., 1983). 

Se concluye que el tratamiento con progestágenos no 

resulta benéfico para reducir el intervalo entre partos o 

para aumentar el porcentaje de pariciones en ganado de lidia, 

por lo que se sugiere que se profundice este tipo de 

estudios utilizando animales con menor tiempo postparto y 

un mayor nümero de animales para que el estudio sea más 

representativo. Además deben considerarse métodos más 

sensibles para la detección de actividad ovárica. As1 como 

estudios más controlados sobre el efecto de lactación y 

estacionalidad en este tipo de ganado. 
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Cuadro l. D1as postparto y estado ov6rico (presencia o ausencia de 
C.l.) de vacas de lidia al inicio del experimento. 

Lote Grupo n 

1 Tratado 11 
1 Testigo 9 

2 Tratado 11 
2 Testigo 9 

Tratado 9 
Testigo 7 

Total Tratado 31 
Total Testigo 25 

TOTAL 56 

D1as postparto 

X ± EE* 

68.8 ±9.3 
72.2 ±7.4 

72.0 ±6.5 
72.6 ±7.3 

68.5 ±13.5 
59.4 ±12.8 

69.9 ±1.e 
68.B ±2.2 

69." ±1.4 

Estado ovárico 

con CL sin CL 

36.3% 63.6% 
44.4\ 55.5% 

18.1\ 81.8% 
22.2% 77.7\ 

44.4% 55.5% 
85. 7% 14.2% 

32.2'1 
67 ·'"' 52.0'i 48.0% 

39.21' 60.7% 

Cuadro 2. Intervalo entre partos (d1as) en vacas de lidia tratadas 
con Norgestomet, PMSG y PGf2 alfa, antes del empadre. 

Grupo 

Tratado 

Testigo 

TOTAL 

n 

31 

25 

56 

Intervalo entre partos 

X±EE* 

389.3 ±5.7 

380.0 ±9.9 

385.0 ±5.5 

estad1stica entre tratamientos (P>0.05) 
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cuadro J. Intervalo entre partos (d!as)'de yacas de lidia tratadas 
con Norgestomet, PMSG y PGf2 alfa' 'antes del empadre, obtenido 
para los diferentes lotes ' · 

Grupo LOTE'l 

"x±~~·-

Tratado 401.6 ±11.2 

Testigo 391.7 ±20.0 

TOTAL 396.9 :!:10.9 

~cLOTE~ 2 

X±EE* 

384.6 ±5.8 

377.B ±11.9 

381.6 :!:6.0 

LOTE 3 

X±EE* 

370.5 ±7.0 

358.0 ±11.2 

364.2 u.s 

Cuadro 4. Intervalo entre partos (d!as) obtenido en vacas de lidia 
tratadas con Norgestomet, PMSG y PGf2 alfa, con respecto al estado 
reproductivo al inicio del experimento. 

Grupo 

Tratado 

Testigo 

TOTAL 

CICLANDO 

X±E.E.* 

401.0 ±12.7 

378.6 ±19.3 

388. 5 :!:12 .1 

ANESTRO 

X±E.E. * 

383.5 ±5.5 

381.3 ±8.5 

38,2. 6 ±4. 6 

~~.~~!si~~~~nE~~~~~:~cias entre grupos o estado ovárico (P>0.05) 
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cuadro 5. Porcentaje de paric1ones en vacas de lidia tratadas c 
Norgestomet, PMSG y PGf2 alfa al inicio del empadre. 

Grupo Porcentaje de partos 

Tratado 77.4\ 
(24/31) 

Testigo 84.0% 
(21/25) 

TOTAL ªº·'" (45/56) 

No existieron diferencias entre tratamientos (P>0.05) 

cuadro 6. Porcentaje de pariciones obtenido en vacas de lidia 
tratadas con Norgestomet, PMSG y PGf2 alfa al inicio del empadre, 
en los diferentes lotes. 

Grupo LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

Tratado 90.9\8 90.9\ª 44,4\b 
(10/11) (10/11) (4/9) 

Testigo l.00 %ª 00.0tªb 57, 1\b 
(9/9) (18/20) (8/16) 

TOTAL 95.0'tª 90.0ª 5o.o\b 
( 19/20) (18/20) (B/16) 

a,b Literales diferentes de renglón indican diferencias significativas 
entre lotes (P>0.05). 
No existieron diferencias entre grupos dentro de cada lote. 
Los nümeros entre paréntesis indican vacas paridas/vacas empadradas. 
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cuadro 7. Porcentaje de partos en vacas de lidia tratadas con 
Norgestomet, PMSG y_PGf2 alfa al inicio del empadre, de acuerdo al 
estado reproductivo en el que se encontraron al inicio del empadre. 

Grupo Porcentaje de P a r t o s 

ciclando anestro 

Tratado so.o 76.1 
(8/10) (16/21) 

Testigo 83.3 84.6 
(10/12) (11/13) 

TOTAL 81.8 79.4 
(18/22) (27/34) 

No existieron diferencias significativas entre grupos ni entre estado 
ovárico (P>0.05) 
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