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RESUMEN 

Este trabajo fu9 reali2ado en el Complejo Agropecuario Industrial 

do Tiaayuca S. A. $0 encuenfr"O ubicado ol lttilOrnotro 57 do la 

carretera H9xico - Pachuca, Dicho complejo cuenta con los elementos 

necosario.s quo roquiere una explotación intensiua para ganado lechero. 

Se formaron dos grupos: 

Grupo I de prueba; con ISO vacas de mds de tres servicios. 

Grupo II control; con vacas con mds de tres 

seruicios. 

So compararon los dos: grupos con la finalidad de evaluar el 

efecto de progesterona C500 mg via intramuscular) sobre la fertilidad 

en vacas repetidoras. aplicado entre los di.as 9-z4 posterior a la 

.. n.seminacidn artificial. 

El diagnóstico de gestacidn .s:e reali:zd a los 45 dios del servicio 

por medio de la tecnica de palpacidn rectal. 

NÜmeros y proporciones de gestacidn obtenidos para los grupos de 

pruebo y control: 

VACAS OEST. PROPORCION VACAS VACIAS PROPORCION 

No. No. 

Grupo 87.0 o.se 63.0 0.42 

Grupo I I 63.0 0.42 87.0 0.58 



De estos resultados se estimaron las medias para cada grupo por 

medio de una distribuciOn binomial. los resultados para el grupo d~ 

pruebo san: 87.00 con una desuiacidn estdndar de 6 y poro el :Jrupo 

control son: 63.00 con una desuiacidn estdndar de 6. los cualos fueron 

anali2ados mediante pruebas •• Z ", diferencias que resultaron ser 

s-ignificatit.Jas CP < o.ar.>. 

Concluyendo que el uso de 500 mg de progesterona en esta etapa y 

bajo las condiciones del presente trabajo. el indice de gestocidn 

uocos con mds de tres servicios, se incrementa signi.ficativamente. 

Aunque, entre los grupos de prueba y control. se hicieron tablas 

de independencia para la evaluaciOn del pw~rp1,.r10, E:'l cual 

formularon cinco categorias <Involucionando. U tero Retencir)n 

Placentaria, Utero Hetritis, Utero Ligera Hetritis y Utero Piametra) y 

su condicidn de gestante o vacía. Los restJltado.s fueron analizados 

mediante ji cuadrada y no se encontraron diferencias significativas 

CP > 0.05.>. 

De la misma manQra se analizaron los dias de oplicacidn d~l 

tratamiento C9, ro, .1 z. z2 • .13 y r4J y condicidn de gestante 

Tampoco se encontraron diferencias significatiuas CP > 0.05). 
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I N T R o o u e e I o N 

En toda poblactdn bovina existe un cierto número de hembras que 

no conciben en un solo .servicio o en una s&rie de ellos. que pierden el 

producto de la concepcidn en un momento u otro de la gestacidn . Este 

hecho crea un complejo problema para los ganaderos. los veterinarios y 

todas las personas relacionadas con la prdctica de la inseminaciOn 

artificial (3::1.>. 

~actores que aTectan la Tert1l1dad en el ganado lechero. 

Evidentemente son muchos los factores que puoden interuenir. 

desde la detecciOn de calores hasta el momento del parto que pueden 

impedir el nacimiento de una cria normal. entre estos factores 

encuentran: fallas la deteccidn de fallas en la 

in.seminacidn artificial. de.s:balances hormonales. anormalidades 

hereditarias, deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas (8 • 

.r4. 32>. 

Con Pl uso de la inseminacidn artificial el problema de la 

detección de calores ha incrementado consid(!'rando, que el 30 - 40 ;:: 

de los calores del ganado lechero pueden pasar .sin ser detectados 

(8,.r4 • .r5). El estro silencioso la ocurrencia da la ot.1ulacidn .sin 

estro manifiesto, se presenta en todas las especies, particularmente 

uacas en donde la nutriciOn estd por deba.Jo de las requeridas para la 

producción de leche. A.si como en uacas que se arderían dos o tres veces 

al dia y mayormente en vacas con mds de cuatro partos (8, .r4, .r5). 
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Algunas vacas presentan los llamados calores fraccionados. en los 

cuales aparecen durante breve tiempo los signos fisiol.Ogicos y 

psicoldgicos de celo, luego desaparecen para volver a manifestarse. Si 

la inseminacón se efectt1o durante el primer periodo puede ser demasiado 

anticipada y los e.s:permato:zoide.s no alcanzarán a vivir hasta el momento 

de la ovulacidn (2, x4, z5J. 

El bajo nivel de energia tiene un efecto signi_ficante la 

secrecidn ovdrica. La nutricidn inadecuada suprime el estro, llevando 

la 1.nactividad ovdrica en vacas en producción Cz4, x5. 25). 

E:s necesario considerar la relacidn entre la situacidn energl'?tica 

y la produccidn de la vaca lech&ra, sobre todo teniendo en cuenta que 

muchas vacas lecheras se encuentran en balance energ4fi-tico negativo en 

el momento que deben comen:zar una nueva gestacidn. E:s evidenta que 

tanto la velocidad como la magnitud de los pérdidas de peso corporal 

durante la primera fase- de lactacidn, af€-cta el interualo entre el 

parto y la concepci011.. é.n general, las altas perdidas de pe.so durante 

la primera fase de lactacidn vienen asociadas con 

eficiencia reproductiua debido principalmente 

reducción de la 

retraso la 

presentacidn de estros pos:tparto y a una menor tasa de concepcidn (J, 

7, I4, .r5, 22). 

Diversos investigadores han demostrado, que una dieta baja 

proteinas: ocasiona la depresidn del estro y que si llega a efectuarse 

la fertili:z.acidn produce una absorctdn embrionaria, aborto, 
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nacimientos prematuros o descendencia debil. Estos mismos autores 

indican que la falta de protoina en la dieta ocasiona fallas en la 

reproduccidn debido a la ausencia de hormonas ovdricas C2. 7. 22, ;:9). 

La hl.pogttcemia causa reducción de la fertilidad. da lugar o una 

inhibicidn o reduccidn de la secrecidn de GnRh por el hipotdlamo, la 

cual a su vez doria lugar reduccidn de la secreción de 

gonadotropinas por la pituitaria, reduciendo la actividad gonadal (4, 

z4. r5J . 

.Anormalidades por consaguinidad y anormalidades en el Ovulo o 

espermatozoide son algunas do las causas de los bajos niveles de 

fertilidad en el ganado lechero (.;z, 7, B, 9• I4• 29). 

La do ficiencia de vitamina A acarrea trastornos de la 

implantacidn del huevo y de la nutricidn del trÓfoblasto y suelen ir 

seguidas de muerte embrionaria precoz por degeneraciOn do la 

implantacidn del embrión Cr. 2, 7. 9. r6. 22. 25J. 

Aunque la deficiencia de vitamina D se manifiesta 

fundamentalmente en alteracionas: del ~squeleto, provocando raquitismo 

en animales ;·Ovenes y osteomalacia animales adultos Cr4J. Dicha 

vitamina afecta indirectamente la fertilidad de la hembra mediante su 

influencia sobre el metabolismo de los minerales. tal es el caso de la 

interaccidn que ejerce esta sobre la absorcidn .Y equilibrio del calcio 

y fdsforo. Su deficiencia reduce la fertilidad por la supresidn de 

signos del estro Cr. 2. B, 9, r6. 25J. 
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En uacas se ha demostrado. que la deficiencia de vitamina E se 

manifiesta con uno (ncidencia mayor de retencidn placentaria. Asi como. 

problemas de reabsorcidn embrionaria, muerte fetal y crias débiles, se 

ha demostrado que la administracidn de ésta vt'.tamina mejora la 

fertilidad en el ganado lechero C:r, 7, r7, 22, 25). 

La importancia primordial del calcio radica principalmente en Las 

interacciones existentes de este mineral con el fósforo y la vitamina D 

Cuando se presentan deficiencias de calcio hay problemas de 

retenci&n de placentas, ausencia de contracciones uterinas y por lo 

tanto dificultad al momento del porto. con los siguientes pr-oblemas de 

infertilidad C:r, 3, 7. ~a. 25). 

Se ha demostrado que la deficiencia del fósforo afecta al ciclo 

reproductivo y en casos extremos hace que los ovarios se uuelvon 

funcionales debido a que intervienen en el metabolismo de la energía 

C:r, a. 7, :r4, 22. 25). 

Varias enfermedades infecciosos que pueden causar infertilid<zd. 

Algunas como: brucelosis, tricomoniasis, leptospirosis, diarrea viral 

bovina. rinotraquel'.tis infecciosa bouina. parainftuen2a-3 C9. :r4, 29). 
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Tambien se considera que el alto indice de vacas repetidoras estd 

influenciado por e[ es:trt:ls lactacional. en el cual la ouulacidn y la 

actividad reproductiva relacionada se suprime por periodo variable 

d&spues del parto y durante la lactación. En la vaca la incidencia y la 

duraciOn del anestro inicia de acuerdo al nivel de produccidn de leche 

y grado de inuoluciOn uterina. en la vaca los altos niveles de 

produccidn y el frQcUente ordei"ío van relacionados en la inhibición de 

la actividad hipofisiaria gonadDtrDr1ica C4, .r4, .r5. 29). 

Algunos autores indican que del 5-r5"?! de los apariamientos del 

ganado lechero no dan por resultado la fecundación de los óvulos en los 

que no hay problema obvio. Esta falla puede ser por mala sincronizacidn 

de la inseminación, ouulaciOn temprana tardia, mala calidad del 

semen, un duulo anormal, medio ambiente uterino desfavorable 

otro /actor desconocido C7, 9, r4, 32). 

algt.in 

Las perdidas pur muerte embrionaria en manos de 30 dias después 

de la concepcidn hart sido estimadas de ro-407.; los abortos despues de 

30 dios, aparte de los causados por enfermedades infecciosas 

probablemente no excede el 57. de la..:: gestacicnes del ganado lechero. El 

efecto combinado de la falla de fecundacidn y l9 mortalidad embrionaria 

temprana en un promedio de z5-35% de todos los apariamientos. Esto 

significa que estos factores por si solos imponen un porcentaje mdximo 

de conccpcidn de 65-757. C7, 8. 9, :r4, 25, 29, 32). 
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Fecundac: i6n: 

L.a reaccidn acrosdmica ocurre al momento de la uniOn del 

espermatozoide y la :zona peltlcida . Una ue:z que 9ste ha atrauesado la 

zona peltlcida. la cabeza se mueue dentro del espacio vitelino y entra 

en contacto con la membrana uitelina. Al penetrar el esperrnato:zotde. el 

Ovulo actíuado termina la meiosis y oxpele el segundo cuerpo polar al 

espacio perivitelino. Los restantes cromosonas aploides maternos 

encerrados por una envoltura pronuclear y forma el prontlcleo femenino. 

La envoltura nuck•ar dol csp<:ormotozoidc es: reemplazado por una cubierta 

dentro del citoplasma del Ovulo formando el pronUcleo masculino. El 

prontlcleo masculino y femenino .s:e trasladan al centro del Ouulo. Una 

uez que los: prontlcleos se encuentran en las cerc.anias. el ntlcleo 

envuelto se dispersa y permite que se mezclen los cromosonas y 

contintlan la diuisión r.:elular C:r4. 26). 

División ce!ular. 

La diuisidn inicial ocurre en el. ouiducto cuando el embrídn se ha 

formado de ocho a dieciseis células pasa al ütero y -continUa 

proliferación. El tiempo que los embriones tardan el ouiducto, 

permite que el Utero se prepare para desempet"ior su funcidn nutricíonal 

una vez que el embridn resida en 61 Cz4. 22, 26). 
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Desarrollo embrionario temprano. 

El desarrollo de fuertes uniones de la mOrula durante la 

compactaciOn, va seguida de acumulación de liquida dentro de la cavidad 

central que forma el blastocele. La acumulación de liquido el 

blastocele es consecuencia de gradientes de soluto establecido por el 

transporte actitJo de iones CNa/I< ATP-asa> y la formacidn de complejos 

de unidn entre las celulas externas Cz4, ::.:6>. 

La liberación CsalidaJ del blastocisto de la peh.icida se 

presenta en el ütero de cuatro a ocho dias después de la ovulación. La 

exposicidn al ambiente uterino sensibilizado por los estrógenos produce 

un reblandecimiento de la zona pelÜctda y permite que el blastocisto se 

expanda y rompa la capa de la -zona pelticida y acumulacidn de liquido en 

el blastocele Cz4 ,26). 

En el dio trece post- fecundación en la vaca, el blastoc'isto 

transforma en forma de esfera de unos 3mm el dia trece y a 25mm en 

forma de hebra filamentosa en el dio diec-i.siete. Para el di.a dieciocho 

de gestacidn, c~l blastocisto se ~xticndc hacia el contralaterol. 

El embrioblasto en desarrollo, que at.ln es peque,f'ío en comparacidn con 

las capas extraembrionarias. se localiza en el cuerno ipsilateral del 

cuerpo lÜteo CI4, 22. :;;:6). 
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Implantac:ion. 

En los rumiantes, en lo adhesiOn placentaria intervienen las 

dreas caruncular-es e inte,...corunculare.s del endometrío uterino, Primero 

se lleva a cabo una adhesión temporal conforme .se desarr-oUa el 

t.rofobla.sto da lo vaco en veUosidade.s on forma de dedo (pap!lo) quo se 

proyecta hacia el lumen de las gldndu[as uter-ina.s. Estos papilas 

proporcionan un anclo t~mpo,...al .Y estructura d& absorción para el 

producto conformo la adhesión se hace mds: compleja. Las pérdidas de las 

microuellosidades de la superficie trofobldstica permite un contacto 

super ficia[ mds cer-cono con los micr-ovellosidade.s: de la super jicie 

utertna (6, r2, 24). 

Se sabe que las proteínas secr-etodas por el endometrio de la l.'nca 

contienen factores inmunosuprcsore.s. Ademds las glucoproteinas de alto 

peso molecular del embríón de la uaca son inmuno.supre.sora.s-. La 

actividad inmunosupresoro .se bcrsa en los datos que- estas proteinas 

'(nhiben la octividod mitdgena 'inducida por fitohemaglutininas de los 

lifoncitos maternos. A. estos proteinas del endometr-lo y dol embridn 

puede doberse la .sobreuiuencl'.a del oloinjerto en el lum.c-n uterino, que 

de otra manera podría ser rechazado inmunolDgicamente. La progost1o1rona 

y sus me-taboHtos. y la.s prostagland'inas E1. Ez.. A y Ft tambien 

inte,..uienen en lo supresión del sistema inmunitario materno dur-anto la 

pre'i'íez (6, I-4• ~:?. ~6). 
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Reconocimiento materno de la prenez. 

En el reconocimiento materno de la pref"iez. el producto y el 

endometrio establecen un intimo contacto para intercambiar nutrientes y 

compartir productos enddcrinos. En el momento apropiado. el producto 

produce hormonas esteroides. proteínas ambas. qua anuncian su 

presencia en el sistema materno. Esta .. serial"' es necesaria para que 

persista el cuerpo lúteo. se produzca progesterona y haya un continuo 

desarrollo endometrial y actividad secretoras. El potencial luteolitico 

de la POF2a endometrial deberd bloquearse si se establece la pref'iez. La 

secrecidn basal de LH por la hipdfisis anterior es esencial para que el 

cuerpo lúteo se mantenga y funcione durante la pref'iez (7. r3. 24). La 

progestcrona ~n el cuerpo lt.iteo es producida por las c~lulas de la 

granulosa y teca interna lute1.nizadas por la acctOn de la LH (r4). 

Funciones de la pt·ogesterona. 

El endometrio de las hembras pref"íadas estd dominada por la 

progesterona, que estimula el desarrollo del epitelio glandular. Este 

epitelio es altamente secretor y produce hístotropina, que se cree 

esencial para c.'"l desarrollo del producto (6. r4). También, la 

pro9esteronu controla la mobilidad del útero, transporte tubol del 

embridn e implantocidn. Esta hormona solo es producido por las 

gdnadas, sino tambi.?n por lo placenta en la mayor parte de las: especies 

domtJsticos. aunque en algunos no es suficiente la cantidad como para 

sustituir la secrecidn oudrica durante la pre~ez < r4, 35). 
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La progesterona tambien influye en el desarrollo del sistema 

ld'bulo-alueolar de la gldndula mamaria, y en la retencidn de cierta 

cantidad de Na+ en el organismo lo que induce a un aumento en la 

retencidn de agua C38J. 

Uno de los efectos mds importantes de la progesterona es que 

retarda la ovulación. probablemente a través de una inhibición de la 

secreción de FSH y LH, lo que se ha utilizado para sincronizar estros 

en ovejas y uacas (2, r5, 38). 

El papel mds espectacular de la proge:s:terona ocurre durante la 

pref'iez, favorece la ge:s:taciOn en todas las especies por lo al 

principio de la misma. La eleuacidn temprana de la progesterona de:s:puf'i.s 

del desarrollo del cuerpo lt.iteo prepara al Utero para la gestacidn 

todos los ciclos sin importar si hay o no cigoto presente (6, 9, 26). 

El taman:o del cuerpo lUteo y produccidn de progesterona 

aumenta ra"pidamente entre los dios 3 a 9 alcanzando un peso promedio 

de 6.4 gr. el taman:o del cuerpo lúteo está correlacionado con 

capacidad para producir progesterona. el cuerpo lúteo 

alrededor de 270 mcg. de progesterona y niveles inferiores 

no permiten la sobreuivencia del embricin C I4, :i!2). 
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La semidesintegracidn de la progesterona es solamente de ~:z a 36 

min. en la uaca, lo que significa la necesidad de secreción 

ininterrumpida para consert.Jar los valores circulantes. Este tiempo es 

corto si se considera la importancia de esta hormona para la 

continuidad de la prei"iez Cz4, 26). 

En estudios raal 1:;::adas 1nd1can la impat·tancia de la producción de 

progesterona durante la gestación. 

La secrecidn de progesterona por el cuerpo lÜteo nece.sar-ia 

para el establecimiento y mantenimiento de la pref"iez y en ausencia de 

ésta existe regresión d~•l cuerpo lúteo por accidn de la POFzo. C36). 

En caso de pref'lez el embridn transmite signos de la presencia 

tempranamente para prevenir una luteolisis ciclica no .... mal. La euidencia 

disponible para la tJaca sugiriendo que el embrión temprano ejerce ambos 

luteotrdpico El nivel de efectos antiluteolitico }' 

progesterona se incrementa vacas pref"iadas con mds evidencias 

sugestivas tan temprano como a los za o z2 dias de gestacidn C35J. 

Otros autores indican que la progesteronq en suero declina antes 

del estro. posteriormente incrementa a los 5 dios despues del siguiente 

estro en todos los casos ,y permanece cuando hay gestacidn C43). Otros 

indican que los valores incrementan linealmente sobre todo en el 

periodo del dio 2z en vacas pref"íadas, la amplitud y área sobre la curva 

ds episodios de progesterona incrementa linealmente entre el dio e y 
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az. Los resultados confirman que el cuerpo ltiteo de pref"iez secreta una 

cantidad incrementada de progesterona per se y por unidad de tiempo de 

l..H hasta un minimo de 2z di.as despues del apareamiento (24. aB). 

El reconocimiento maternal de la proi"iez ocurre por los di.as z6 a 

z7 en ganado. Este presenta un periodo critico durante la gestacidn 

temprana cuando la produccidn de signos: del blastocisto convierten 

en esenciales para el mantenimiento luteal y continuar la actividad del 

endometrio; secretando hi.stotropina <23>. Esta es producida por las 

oldndulas endometriales. que representa el alimento del embrión antes 

de que se establezca la circulacidn placentaria <7>. 

l..a mortalidad embrionaria dentro de los 20 dios de fertili-zacidn 

alcanza 75 a Bo ,.; de todos los fracasos reproductivos y resulta una 

pérdida substancial en produccidn. Las grandes perdidas ocurren entre 

los dios 8 y :rB de la fertilizacidn (36, 37, 42). Esto resulta de 

liberacidn concomitante dv prostaglandina y oxitocina luteal, durante 

el cual hubo un decremento la concentraciOn de proges:terona 

incremento de l..11 y r7-B estradiol. Estos datos indican que la secrecidn 

de z7-B estradiol y oxitocina oudrica inhibida dentro de pocos días 

de concepcidn y que esta puede contribuir la supresidn do 

Prostaglandina Fzo. del endometrio, facilitando la funcidn luteal para 

continuar la prei"{ez (33. 42, 43>. 
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En estudios realizados a base de progesterona se considera una 

terapia para aumentar La fertilidad en ganado vacuno. 

La racional suplementacidn de progesterona permite al embridn 

sobreuiuir en una etapa de efectos antiluteoliticos y luteotrópicos. So 

considera una tendencia hacia el incremento del porcentaje de pref"iez 

alcanzando cerca de zo a 6o::i: en uacas (36 0 37). 

Un d> -;.·positivo intrauaginal liberador de prog.e.sterona CPRID:J 

aplicado entre 7 y .r3 dias despues del estro, hubo diforencia.s 

.significatiuas sobre et porcentaje de concepción del arupo tratado 

sobre al grupo control. pero se considera que la mortalidad embrionaria 

pudo haber ocurrido tempranamente sin prolongar la presentacidn del 

sigiuiente estro < "º" 

Otro trabajo a base de progosterona intrauaginal en vacas 

lecheras administrada entre 5 y .r;;: di.as post-insominacidn en el cual 

aumentO el porcentaje de preñez a 60 sobre- Jo~ de t.•acas control. pero 

suprime la produccidn de progesterana onddgena cuando es administrada 

durante los dios zo y r7 daspues de la inseminacidn y por lo tanto 

la progesterona exdgena aumenta el interualo interestro <30). 

En otro tratamiento aplicado entre los dios 5 y .r2 despues del 

estro eleva la concentracid'n de progesterona en plasma entre los dios tS 

y 8 en comparacidn con los controles. aunque el incremento en el 

porcentaje de prei"íez no se diferencia estadisticamente del grupo 

control ( 4r). 
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Se considera que altas niueles de progesterona antes del estro 

puede afectar adversamente el desarrollo del duulo y por eso. 

subsecuente el porcentaje de sobrevivencia embrionaria. 

Altos niveles de progesterona en vacas pref"íadas podri.a refl.ejar 

un signo luteotrópico del embridn y bajos ni.veles podio resultar en un 

medio ambiente uterino desfavorable (37). 

Estudios realizados sobre los niveles de progesterona durante la 

fase lJtea temprana y porcentaje de pret"íez ha sido observado sobre los 

di.as 3. 6 y 7. observando un mds rdpido ascenso el nivel de 

pro9esterona entre los dios 5 y zo en pret"iadas. Esto se cree que es 

debido a un efecto estimulatorio del embridn sobre el cuerpo ltlteo 

Niueles de progesterona en loche antes, duarante y despues de la 

inseminacidn artificial C I A>. 

Dios 

s 

o 

s 

10 

16 

Antes 

Durante 

Despues 

Despues 

ng/ml 

11 

3 

6 

13 



Tambi9n se hicieron estudios en vacas con fertilidad normal. 

donde se reportaron mds altos porcentajes de pref'iez uacas qu9 

recibieron tratamiento de roo mg. da pro99s:terona on tos dias a. 3. 6 y 

9 o 500 mg d9 proge.s:terona sobre et dio 2 de inseminadas (37). 

Otro estudio realü?ado en nouiUas gestantes y ciclo astral 

uacas subfdrtiles, donde indican que bajas niueles de hormonas 

gonadotrdpicas circulando ocasionan una insuficiencia luteal. Por lo 

tanto. una disminución la produccidn de progesterona y esto 

contribuye a mortalidad embrionaria en uacas subfOrtiles C34). 

Se ha considerado que el porcentaje de concepcidn depende del 

mBtodo do sincronizacidn utilizado y La concentracidn de progesterona 

en plasma. cuando la concentracidn de progesterona es baja se 

recomienda la administración de progesterona exdgena y cuando se 

encuentran valores altos de progesterona en plasma se recomienda una 

segunda sincronización e ro). 

El uso estrategico de un dispositiuo intravaginal que libera 

progesterona (mds ben2oato de estradioO PRID puede mejorar et inicio 

de la actiuidad de c'iclar en las vacas. Ha sido. utilizado exitosamente 

y ha confi,..mado que el 'anestro puede ser un problema se,..io en algunos 

hatos. En las uacas tratadas se han ahorrado alrededor de r5 a zB dias 

en et inte,..valo parto-concepción (4. :;:9). 
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Por otro lado. se han realúeado varios estudios para determinar 

el efecto del embriOn sobre el mantenimiento del cuerpo lúteo y 

producciOn de progesterona despuOs de la fertilidad y de 

contribuir al incremento de la f~rtilidud t.'"n ganado uacuno. 

manera 

En un estudio realizado con Albumina serica Bovina CBSA).Proteina 

Secretada por el Conceptus Bovino CbCSP) y Protaina Trofobldstira 

bovina-.r CbTP-.r). Donde la bTP-z alarga hapta por 5 dios mcis un ciclo 

estral normal (.r8 • .r9, 2I). 

Otro trabajo relizado se comparO la bSCP y bTP-r. Los resultados 

son favorables para bTP-.z y se considera como agente antiluteoliticu 

de la pref"iez temprana ( I7 J. Aunque en otro trabajo .:un~u:ler1J •/liP 

bSCP .secretadas durante la .segunda y tercera semanas de g~stuc.1,_;11 e-n 

la uaca son requeridas para el establecimiento de la pref'1e4! (23, 35, 

Investigadores han e-ncontrado r.antidades substanciales r:I•.~ 

prostaglandinas E-n fluidos fetales y han po."i'"tulado que es secuestradu 

por la alantoides. Sin embargo, se sugiere que el blastoci.sto bovino 

produce una prostaglundina especifica inhibidor sintetasa C"E:PSIJ 

un mecanismo de rescate al cuerpo lt.iteo <36, 39). 

La mayor actividad del E:PSI fue mds grande en el tejido 

endometrial a .r7 dias de vacas pref'iadas y vacas ciclando. El efecto 

antiluteolitico del blastacisto probablemente es mediada por esta 
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r:egulacidn activa de EPSI. que lleva a un decremento de la secrecidn de 

PFGzo. (39). 

Los ,..osultados indican quo ol bla.s-toci.s.-to bot.•ino ojorco 

efectos antileoliticos po,.. su secrecidn de bTP-r con presencia regular 

de EPSI intracelular llevando un decremento en la secrecidn de PGFza.. 

Aun'1ue este sistema prt-viene sistema viable librando de la 

luteolí.sina PGF y sosteniendo la función del CL C39J. 

E:n 1.ttt.>est1gaciones rt.-aalizadas 

folículos ovdricos por irradiacidn 

concluye qufi" la eliminacidn de 

electrocauterizacidn alarga la 

t.•idu del f:uerpo ltitté'o. Sin embargo, el bla.stoci.s:to apar~ce a fauor de 

un md~~ ,.dpido cr1_ .. cimú~11t1.1 de ¡oliculos pero limita su cr~cimiento por 

atresia < r3. 2r, 35J. 

La transferencia embrionaria misma reduciría las perdidas 

reproductivas atribuidas a fracasos de fertilizacidn y desarrollo 

embrionario hasta lr:r etapa de blastocisto. Un periodo bioquímico 

esencial entre el embridn y un1'dn maternal en dosarrollo p~·rmite 

medio ambiente uterino ltistotrópico por la secreción continua de 

progesterona que es esencfr1l paro el desarrollo continuo del 

blastoci.sto C39J, 

En otro estudio se eualtio la eficacia del cuerpo lüteo con y sin 

cavidad central y .se determinO que los dos: producen la .sufí.ciente 

cantidad de progesterona para mantener una pref"íez y se concluye que el 
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cuerpo lÜteo con cavidad central o quistico no debe considerarse como 

una condicidn patoldgica C27:J. 

Lo administracidn de progesterona en la mayor-la de los trabajos 

se delimita a la segunda semana despues de la inseminacdn. En los 

cuales se adopta como una terapia para el mejoramiento de la fertilidad 

en el ganado lechero <30, 36. 37, 38). 
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OBJETIVOS 

Evaluar el uso de 500 mg de progesterona vio intramuscular entre 

9 ).' z4 dios posterior a la inseminacidn artificial para incrementar el 

porcentaje de fertilidad en vacas repetidoras. 

Dar una opcidn adicional a vacas problema (repetidoras> con alto 

nivel de producciOn y por lo tanto intentar una lactancia rnds en 

vida productivo. 
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MATERXAL 

- 300 Vacas repetidoras Holstein Friesian 

- z50 Frascos de 500 mg de proge.s:terona 

- Jeringas y agujas hipodermicas del No. z6 

- Tarjetas roproductiuas 

- Overol y botas 

- Guantes desechables de palpacidn 
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METODO 

El presente trabajo realtzd el Complejo Agropecuario 

Industrial de Ti:zayuca S.A. CCAITSAJ, se locali2a en el kildm.etro 57 de 

la carretera H9xico-Pachuca. Con una prectpitacidn pluvial de 64 mm y 

una temperatura promedio de z6 ºc. dicho complejo se encuentra 

Locali:zado geogrdficamento las coordenadas :r9°25' 20°a:r• de 

latitud norte y en 98° y 40°25' de latitud oeste <rr.>. 

Este centro cuenta con buenas condiciones de alimentacidn, manejo 

sanitario y reproductivo, asi como condiciones medio ambientales para 

ganado l&chero. 

El tiempo d~ realización fut:J. de Harzo de :r992 a Febrero de r993. 

Se ut(l<2aron vacas de origen canadiense. americano y nacionales, de 

uno a siete partos con un promedio de rBo dios abiertos y un promedio 

de producción do rs litros a los dios del tratamiento 

Las vacas elegidas para el estudio fueron aquellas que retornan a 

su ciclo estral después de tres servicios Crepetidoras> .Y clinicamente 

no presentan anormalidades en su aparato repr.oductor. por lo tanto 

fueron inseminadas al pr-esentar su siguiente estro <8, 9• r4>. 

De las 300 uacas se formaron dos grupos al azar. cada uno de r50 

animales. 
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Grupo I: Vacas a prueba. fueron tratadas con 500 mg de 

progesterona uia intramuscular en presencia de cuerpo 

lt.lteo entre los dias 9. ro. :r::r. za. r3. y r4 20, 32. 

49. :r7, r7 y x5 uacas respectivamente . Este tratamiento 

fue administrado posterior a La inseminacidn artificial. 

Grupo II: Vacas control. tas cuales no recibíeron 

tratamiento alguno. 

Para inseminar a ambos grupos. lo reali2arón médicos con 

experiencia y se utili2D semen congelado pajíllas de toros con 

excelente fer-tilídad. Esta basado en historia, diagndstico do 

enfermedades transmisibles • colecciOn y valoración de semen 

El diagndsttco de gestacidn se reali:zd a los 45 dios posterior a 

la inseminación por medio de la tecnica de palpacidn rectal. 

Se obtuvo el ntlmero de vacas gestantes y vacas vacias, asi <.omo 

la proporción para el grupo de prueba y control. Con estos resultados 

se calcularon las medias por medio do una distribucidn binomial para 

vacas gestantes, las cuales se compararon mediante pruQbas uzu <20.J. 

Los resultados tambien se analizaron por medio de j 1 cuadrada 

haciendo tablas de independencia entre la evaluacidn del puerperio 

el cual se formularon cinco categorias CZntJolucionando. Utero Retencidn 
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Placentaria. Utero Hetritis. Utero Ligera Hetritis y Utero Piometra) y 

su condición de gestante o vacia. De la misma manera s& analizaron los 

dios de aplicación del tratamiento <p. IO :rI, r:t, :r3 y r4J posterior 

la inseminación artificial y .su condición de gestante o vacia. 
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RESULTADOS 

En el cuadro I. se expone el número y proporcidn de uacas para el 

grupo de prueba y grupo control. 

En el cuadro II. se exponen los resultados de las medias de uacas 

gestantes entre los grupos de prueba y control. Se compararon mediante 

pruebas n 2 .. , diferencias que resultan ser significativas ( P < o.or ). 

En el cuadro III, so ex.ponen los resultados obtenidos del grupo 

de prueba de las vacas utili2adas en base a su tipo de puerperio y 

diagndstíco de gestacidn. Se analizd por medio de ji cuadrada y no se 

encontraron diferencias sígnificativas (p > 0.05). 

En el cuadro IV. se exponen los resultados obtenidos del grupo de 

control de las vacas utili2adas en base su tipo de puerperio y 

dtagnóstico de gestacidn. Se analizó por medio de ji cuadrada y no se 

encontraron diferencias significativas <P > 0.05). 

En el cuadro V, se muestran los resultados obtP-nidos del grupo de 

prueba de las vacas utilizadas en base a di.as de aplicacidn del 

tratamiento y su diagndstico de gestación, los resultados obtenidos 

mediante ji cuadrada .Y no se encontraron diferencias significativas 

CP > o.05l. 
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CUADRO I 

NÜmero y proporcidn de uacas_Qestantes y uacias para el grupo de 

prueba y grupo control. 

ORUPO 

PRUEBA 

CONTROL 

b 

OE:STANTE:S 

No. 

e7.0 

63.0 

PROPORCION 

o.se a 

0.42 b 

Diferencias significatiuas 

27 

VACIAS 

No. 

63.0 

e7.0 

PROPORCION 

0.42 

o.se 



CUADRO Il 

Resultados de las medias de las uacas gestantes entre los grupos 

de prueba y control. 

Orupo 

De prueba 

Control 

Promedio 

da 

animales 

87.00 

63.00 

D.S. 

b.O 

b.O 

Número 

de 

animales 

150.0 

150.0 

Para el grupo de prueba con una diferencia de :;:6.r vacas 

gestantes. que es igual a .r7.4~ 

Al realtzar la comparacidn de medias de vacas gestantes entre 

ambos grupos por medio de pruebas "Z". encontramos que Zc=34. 78, cuando 

Zt 2.57. por lo tanto, se deduce que la administracidn de 

progesterona incrementa la fertilidad con un niuel de et=o.o.r 

Fdrmu!o poro ca!cu!or ••zu (nterpretacidn grdfico de 

resultados, revisor apéndice. 
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CUADRO III 

Datos: obtenidos del grupo de prueba en base a tipo de 

puerperio y diagnOs:tico de gestacidn. 

IHVOL URP UH ULH UPIO TOTAL 

GESTANTES 58.(J 6.0 7.0 14.0 3.0 88.0 

VACIAS 49.0 3.0 3.0 6.0 1.0 62.0 

TOTAL 107.0 9.0 10.0 20.0 4.0 ISO.O 

ji cuadrada 3.120 

No hay diferenctas significattuas en base- a tipo de puerperio )1 

gestaciOn <P > 0.05). 
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CUADRO IV 

Datos obtenidos del grupo de control en base a tipo de 

puerperio y diagnOstico de gestación. 

INVOL. URP UH UL.H UPIO 1'0TAL. 

GESTANTES 41.0 6.0 7.0 s.o 4.0 63.0 

VACIAS s2.o 13.0 9.0 11.0 2.0 87.0 

TOTAL 93.0 19.0 16.0 16.0 6.0 150.1) 

ji cuadrada 3.291 

No hay diferencias signi.ficatiuas <P > 0.05) en base a tipo de 

puerperio ).' gestación. 
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CUADRO V 

Datos obtenidos del grupo de prueba en base-- a diQs de 

apli.cacidn del tratamiento y diagnóstico de gestacídn. 

9 :ro :r:r Z2 TOTAi-

GESTANTES 16.0 20.0 26.0 9.0 9.0 e.o ea.o 

VACIAS 4.0 12.0 23.0 e.o e.o 7.0 62.0 

TOTAL 20.0 32.0 49.0 17.0 17.0 15.0 150.0 

ji cuadrada 5.218 

No hay diferencias significatiuas (p > 0.05) en base a di.as de 

aplicac'i.dn del tratamiento y gestacidn. 
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DlSCUSlON 

En el presente trabajo, al obtener las medias de vacas gestantes 

que son: 87.00 para el grupo de prueba y 63.00 para el grupo control. 

CCuadro lI). se compararon por medio de pruebas "Z"' y se encontrd que 

Zc = 34.78 a un niuel de o. = o.or, lo cual nos indica la eficacia de la 

suplementacidn de progesterona adm'inistrada entre 9 y :c4 dios posterior 

a la inseminaciOn artificial. Estos: resultados similares los 

introvaginal liberador de progesterona <PRlD) y se encontrar·on 

diferencias muy aceptables poro el grupo de prueba C30. 36). El terclf:"ro 

utilizO prog.esterona intramuscular y Oonadotropina Corionica Humana 

intravenosa de 7 a :!:C dios posterior a la inseminación artificial y se 

encontraron diferencias favorables para el 

progestorona C3:rJ. 

grupo tratado con 

Sin embargo, otros trabajos realizados muestran que lfl' 

suplementacidn de progesterona intravaginal intramuscular, 

obtienen resultados muy pobres, pero se considera que el embridn pudo 

haber muerto tempranamente sin afectar el siguiente estro normal }' 

sostiene que vacas que retrasan estro puede ser atribuible a que fuO 

iniciado pero falló el establecimiento del mismo (40>. Aunque hay que 

considerar tambten que los resultados no significativos pueden estar 

influenciados por el número reducido de animales usado en el 

experimento (5, :r2. 4:rJ. 
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También se debe tomar en cuenta que la mortalidad embrionaria y 

por consiguiente el surgimiento de vacas repetidoras. no solo se debe a 

una deficiencia de progesterona producida por el cuorpo lt1teo. Sino 

que. es esta caso interl.lienen l.larios factores que actuan restdndole 

capacidad al mismo para producir esta hormona. Aqui interuiene la 

alimentacidn. manejo sanitario y factore-.s: ambientales. 

Por otro lado. al analizar los resultados mediante ji cuadrada se 

encontrd que no hay diferencias significativas: CP > 0.05) la 

admini.stracidn de progesterona en base tipo do puerperio y 

gestacidn (Cuadro 111 y IV). Tampoco se encontraron diferencias 

significativas CP > 0.05) entro los dios de aplicación del tratamiento 

CCuadro V). 
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CONCLUSION 

Del presente trabajo se puede concluir, que pueden obtenerse 

grandes beneficios con un r7·4,; de msjoria en la fertiHdad on el droa 

de reproducción, mediente un manejo sencillo, como lo es la aplicación 

de la progesterona entre los di.as 9 .Y r4 post-seruicio en vacas 

rttpetidoras. 

Por lo tanto, se considera que la administracidn de progesterona 

disminuye la mortaltdad embrionaria, por consiguiente el porcentaje de 

uacas repetidoras, considerándose que la administraciOn de progesterona 

es mds ben9fica en este tipo de vacas. donde la insuficiencia luteal se 

debe a demandas de lactación o por efoctos de gestaciones preuias. 

Este tratamiento nos ayuda a mejorar los pardmetros: reproduch.vos 

en vacas problema como: servicios por concepción, dios abiertos, 

periodo interparto. a.si como, reducir las gastos en alimentaciOn y mana 

de obra. 

La suplementación de progesterona se puede usar como un recurso 

mds en el incremento de la ferti.Udad en uacas repetidoras, por .su 

mayor eficacia y menor costo que otras hormonas usadas con el mismo 

propdsito. 

34 



Es de gran 'fmportancia en cualquier explotacidn de tipo lechero. 

mantener una bu&na nutrición. manejo sanitario y reproductivo, a.si. como 

un medio ambiente adecuado. ya quo repercute en la salud del hato y de 

manera directa en el funcionamiento del tratamiento. 

De esta concluimos, quo mejora la eficiencia 

reproductiva del hato; lo que s~ traduce en ma.)lor productividad. 
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APEMDICE 

Fdrmula para calcula,.. uz" 

Xt - Xz - (fu - flZ) 

V~ . 
Donde: 

Z = Variable a calcular Cprueba a analizar) 

Xs. Hedia muestra! del grupo de prueba 

Xz = Hedia muestral del grupo control 

... Media poblacional del grupo de prueba 

... Media poblacional del grupo control 

a DesuiaciOn estdndar del grupo de prueba . 
a z Desviación estdndar del gr-upo control 

''. NJm.ero de miembros do la muestra de prueba 

n NÜmero de miembros de la muestra control 
2 
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APENDICE 

Se interpretan ardficamente. los datos de Zc y Zl mediante prueba 

de hipdtesis. 

Sea a= o.or 

El valor critico de Zl = a.57 

Tenemos: 

Ho flC pt 

Ha l'C f ,., 

- z 

Criterio de decisidn 

Zc = 37.B 

Zona de 

aceptación 

de Jlo 

Zo 

Si, 1Zc1 = 1Zt1 se· acepta Ho 

2.57 

+ z 

Si se observa, que f'c: es diferente de 1.n. por lo tanto se rechaza 

Ho y se acepta Ha. Dado queo Zc cae 

N Hedía poblacional calculada 

Nilf. Media poblacio:-aal tedrica 

;,7 

de rechazo de Ho. 
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