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RESUMEN El presente trabajo se desarrolló en la cuenca lechera de Ti.:ayuca /fidalgo. 
Utilizando 139 vacas Holstein de 3er parto en promedio las cuales se dividieron en dos 
grupos. El primero recibio un tratamiento de S,JO mcg de Cloprosterol en el día 2S 
_D0.$1pCV10,mientrcu que el segundo grupo fue uti/i=ado de testigo cun el objeto de evaluar 
los siguientes parámetros reproductivos: número de parro de la hembra, días a primer 
servicio. nümero de servicios por gestación. dosis por concL•pción. días abiertos y 
porcentaje de gestación a primer. se!_.rundo,tercero y cuatro o mcis servicios . . ·bí como el 
porcentaje de ¡;:estación a 150 dícu postparto. Encontrandose que: La utili:.ución de PGF2 
alfa durante el puerperio IU\.'O un efecto Mnt!fico en algunos parámetros reproductivos 
COlflfO ~_.Los días a primer servicio disminuyeron si"gnificativamente (p< O.OS) de 67.8 en 
el Grupo testigo a 60.2 en el grupo tratado. El porcentaje de vacas gestantC.'f a primer 
rervicio fae superior significativamente (p<O. OS) en el grupo tratado siendo de 44.3 contra 
29 % del grupo testigo. Los demás parámetrosfaeron similares en anrbos ¡¡:ruposfp>O. /). 



INTROOUCCION 

Dadas las condiciones económicas que imperan en el pais. la industna lechera 

es una de las actividades que más se encuentran afectadas. por lo cual obliga al 

productor a ser más eficiente si quiere seguir siendo competjtJvo en el mercado 

(Marln 1992). 

En México la producción de feche es insuficiente, en los Ultimas 15 a,,os se 

hace evidente la importación de carne y leche con el fin de cubrir el déficit de 

consumo nacional ( Galina y Guerrero 1992 ); que se calcula es de 3 960 millones 

de litros lo que representa el 34% del consumo nacional aparente anual, esto de 

acuerdo a la producción de 1994 que fue de 7 320 millones de litros. 

(Cervantes 1996) 

Este déficit se verá incrementedo para el ario 2006, que sera de 5,633 n1illones 

de litros si la situación no mejora (AJvarez 1993). 

También se ha observado una disminución del hato lechero especializado, se· 

estima que el número de cabezas pasó de 6.6 millones de cabezas en 1981 a 5.5 

millones en 1992 ( Galina y Guerrero 1992; Marfn 1992). 

De acuerdo con cifras oficiales México importó en Enero-Noviembre de 1996 : 

153 millones 480 mil 511 kilogramos de leche en polvo o pastilla con un valor de 

359 millones 865 344 dólares. Esto convierte al país en el principal comprador de 

leche a nivel mundial, por lo cual la eficiencia reproductiva aplicada a la 

producción de los hatos lecheros nacionales es de suma importancia (Rodríguez y 

Arismendl 1995; Kaim 1996). 
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La eficiencia reproductiva dentro del hato lechero constituye un aspecto 

económico fundamental ya que determina una alta productividad; la eficiencia 

reproductiva se puede describir como una medida de capacidad de una vaca para 

quedar gestante y producir crlas vivas e iniciar una Jactancia: dicha eficiencia se 

puede ver afectada por un gran número de factores. especialmente aquellos 

comprendidos dentro del periodo del periparto; esto incluye el periodo seco y las 

3-4 primeras semanas de lactancia (Rodrfguez y Ansmendi 1995). 

Entre los problemas que destacan están: retención placentaria, endometritis. 

piometra. quistes ováricos.desórdenes metabólicos, enfermedades infecciosas 

que pueden causar abortos en el ganado bovino como: brucelosis, 

campilobacteriosis, leptospirosis, listeriosis, Rinotraqueitia infecciosa bovina (IBR), 

Diarrea viral bovina (DVB), Leucosis bovina (LB), Parainftuenza 3 (Pl-3), Virus 

sincitial respiratorio (VSRB). Trichomona fetus. Babesia spp y recientemente 

Neospora caninum ( Anderson y col 1995: Furman 1995 ). Además de errores de 

manejo como la mala observación de calores e inseminaciones inoportunas que 

nos llevan a no servir a una vaca en estro o servir a una vaca que no este en 

estro. se ha detectado una eficiencia en la detección de estros del 50 ºAJ en 

promedio; esto significa que se esta perdiendo Ja oportunidad de inseminar y dejar 

gestantes al 50 º~ de las vacas en cada ciclo y llevar registros inadecuados (Mel 

1994). 

Dichos problemas afectan los parámetros reproductivos del hato como: intervalo 

al primer estro postparto. dfas a primer servicio, dlas abiertos. intervalo entre 

partos, tasa de concepción a primer servicio, servicios por concepción, servicios 

por vaca, intervalo interestro. abonos de preneses conocidas. eficiencia de 



calores observados, porcentaje de retención placentaria y metritis etc .. esto da 

como resultado final pérdidas económicas en la industria lechera: ya que afecta la 

cantidad de leche producida por vaca por dfa, el número potencial necesario para 

mantener el tamano del hato constante y la vida productiva de las vacas en el 

hato (Funnan 1995; Rodrlguez y Arismendi 1995). 

Ante estas espectativas impera la necesidad de desarrollar nuevas y mejores 

técnicas para lograr una producción más eficiente y lucrativa. Un adecuado 

manejo de las vacas en el periodo del postparto es necesano para identificar y 

trata a las vacas con problemas reproductivos (Fuente 1992). 

FISIOLOGIA DEL POSTPARTO. El puerperio se define como el periodo que 

transcurre entre el parto y el restablecimiento de las condiciones del tracto 

genital a su estado pregrávido (Femández 1993). 

Esto implica el retomo de las funciones normales del útero y del sistema 

endocrino reproductivo. En general la involución macroscópica de los cuernos 

uterinos se completa entre las tres y cinco semanas después del parto, aunque 

desde un punto de vista microscópico la involución se continua hasta las siete u 

ocho semanas en forma normal. Aunque se ve afectado por la edad, número de 

parto de la vaca, retención de membranas fetales y por la presencia de 

infecciones utennas produciendo un retraso de la involución del útero. 

prolongando el período a primer estro, incrementando el número de servicios por 

concepción y consecuentemente el intervalo entre partos (Vaillancourt 1987; 

Coleman y col 1985). 



Varios autores han subdividido el desarrollo fisiolóuico del periodo puerperal de 

la vaca en tres etapas: perlado temprano, periodo intermedio y periodo 

postovulatorio (Stertan y col 1990). 

PERIODO TEMPRANO. Aqul se incluye la eliminación de las membranas 

fetales (tercera fase del parto), los cambios estructurales y funcionales, asl como 

la regresión a su tamano original de los ligamentos sacrociáticos y de la arteria 

uterina media (Femández 1993). En esta etapa la glándula hipofis1s se torna 

sensible a la GnRH entre los dlas 7-14 postparto; las hormonas follculo 

estimulante (FSH) y luteinizante (LH) se encuentran en bajas concentraciones 

sanguineas, además de que los ovarios parecen ser refractarios a su efecto. por 

lo que el crecimiento folicular y la ovulación no se realizan. La concentración 

plásmatica de la prostaglandina F2-alfa (PgF2 alfa) se va incrementando después 

del parto, obteniéndose su máximo nivel a los cuatro dfas (Stetfan y col 1990; 

Camp 1991; Lindell y col 1982). 

PERIODO INTERMEDIO. En este periodo suceden los cambios de tamar'\o en 

el útero y el reinicio de la actividad ciclica del ovario. Hay un incremento en la 

sensibilidad de la glándula hipofisis a la GnRH y se continua hasta la primera 

ovulación postparto por Jo que su duración varia de 10 a 15 dlas. También hay 

una elevación gradual de estrógenos y los de PGF2 alfa se mantienen (Femández 

1993; Oxender 1991). 

PERIODO POSTOVULATORIO. Inicia con la primera ovulación y se prolonga 

hasta completarse la involución uterina.Existen vanos factores responsables de 

tas apariciones de los ciclos ováricos en el periodo postparto; los más importantes 



son el efecto de la succión o del ordeno. la cantidad de leche producida, el estado 

nubicional del animal y la época del ano. Desde el punto de vista práctico algunos 

de estos factores pueden fácilmente confundirse con otros, de ahf la dificultad de 

predecir con exactitud la duración del periodo aciclico (Peters y Ball 1991 ). 

Aunque Broers en 1994. ha reportado que la mayorla de las vacas lecheras 

reanudan su actividad clchca a partir del dia 24 +/- 0.6 postparto en las 

condiciones nonnales de la explotación lechera. sin embargo muchas vacas no se 

observan en estro aunque se encuentren ciclando normalmente, como lo reporta 

Anta y ~ en 1989. con un promedio de 46.6 dfas a primer celo observado en 

vacas en el altiplano central. 

HORMONAS QUE PARTICIPAN EN LA INVOLUCION UTERINA. La involución 

del útero es uno de los procesos principales que suceden durante el puerperio y 

que tienen por finalidad la regresión del tracto genital a las condiciones que 

presentaba antes de la gestación (Femández 1993; Hafez 1989). 

Depende de las contracciones del miometrio la eliminación de infecciones 

bacterianas y de los loquios que están compuestos por moco. sangre. fragmentos 

de membranas y llquidos 1'etales. La expulsión de los loquios, y la disminución en 

las dimensiones uterinas ucurren por contracciones miometriales debidas a la 

acción de ta hormona ox1tocma y la prostaglandina F2 alfa. que aumentan el tono 

uterino y promueven asi su involución y ayudan a la regeneración del endometrio 

(Hafez 1989; Lindell y col 1982; Prado 1981). 

La oxitocina causa la contracción del musculo liso uterino, al final de la 

gestación. el útero se vuelve muy sensible a la oxitocina que coincide con un 
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aumento en el número o en la afinidad de los receptores de oxitocina. Después 

del parto la sensibilidad de fa musculatura del útero a la oxitocina produce un 

aumento gradual en la motilidad y a su ves el regreso del útero a su estado 

nonnal. pero esta sensibilidad varia: es reforzada por los estrógenos e inhibida 

por la progesterona, durante estos dos periodos tiene importancia porque en la 

fase folicular del ciclo. y siguiendo a la ovulación, las contracciones uterinas 

ayudan al transporte de los espermatozoides. La ox1tocma se sintetiza en el 

nücJeo supraóptico y paraventricular del hipotáJamo y sólo se almacena y se 

activa desde la neurohipófisis. En general se acepta que la liberación se lleva a 

cabo de la siguiente manera: Ja estimulación del pezón induce una senal nerviosa 

a los núcleos hipotaJamoneuroh1pofisiarios efectuando su liberación en las 

terminaciones nerviosas del lóbulo posterior (Prado 1981; Dukes y Swenson 

1981). 

La oxitocina se usa en prevención y tratamiento de: retención placenteria. 

bajada de la leche, infecciones uterinas y en casos de atonfa uterina en el 

momento del parto. (Harez 1989; Prado 1981 ). 

Las prostagfandinas (PG) son un grupo de acidos grasos no saturados. de 20 

carbonos con un anillo ciclopentano. La prostaglandina más importante en la 

reproducción es la prostaglandina F2 alfa (PGF2 alfa), su sfntesis es a partir dej 

ácido araquidónico. que es un ácido graso esencial (Hafez 1989). Las 

prostaglandinas se diferencian de las hormonas en que éstas se elaboran en 

glándulas especificas y actúan a distancia, mientras que las prostaglandinas 

actúan en el mismo lugar donde se elaboran. y su degradación es muy rápida 

(Gonúlez 1985). 



La prostaglandina F2 alfa juega un papel importante en la fisiologia del 

poslparto.esta acción es precedida, por una elevación de PGF2 alf¿i en la sangre, 

este awnento de la concentración sanguinea de PGF2 alfa es detectada por la 

acci6n de su rnetabolito principal, el 15 alfa keto 13-14- dihidroprostandine F2 alfa 

(PgFM). Esta secreción de PGF2 alfa esta asociada a la lisis del cuerpo luteo de 

gestación y a la expulsión del feto: por consecuencia, durante el primer mes del 

pcstparto. la concentración de PgFM alcanza un nivel máximo de dos a siete dlas. 

después la acción ba1a progresivamente hasta alcanzar un nivel basal antes de 

los W!inle dias postparto (Steffan y col 1990; Youns y col 1984; Risco y col 1994). 

La fuente de PGF2 arfa está en el ütero, ya que la histerectomia- trae la 

desaparición completa de su secreción. Además se ha establecido que es en las 

carünculas donde se efectúa esencialmente su síntesis. El miometrio y el 

endornetrio intercaruncular no producen más que débiles cantidades de PGF2 

alfa (Guilbaut y col 1984 ). 

LAS PROSTAGLANDINAS Y LA INVOLUCION UTERINA. Los cambios en el 

complejo endocrino involucran en el periodo postparto un retomo a la actividad 

ciclica en el ganado. aunque los mecanismos no son precisos pero esta claro su 

enllendimietlto. hay una aparente relación entre la terminación de la involución 

uterina y el retomo para el ciclo ovárico. El diámetro del cuerno uterino 

previamente pr-etlado es comúnmente observado como eJ principal indicador de la 

involución del tracto genital (Youns y col 1984). 

En vacas sin complicaciones en el postparto, fue encontrada una correlación 

siyl....,_wa entre et tiempo necesario para completar Ja involución uterina y la 



duración de los niveles elevados de PGF2 alfa. Asf en promedio cuando la 

concentración plasmatica de PGFM vuelve a su nivel basal en ocho dfas,la 

involución uterina dura treinta y ocho dfas aproximadamente. Entonces cuando 

una secreción de PG se mantiene elevada durante 20 días. esta se acampana de 

una involución uterina de 20 dlas solamente (Steffan y col 1990). Por otra parte 

Eley y col en 1981. Asf como Lewis y col. en 1984. Establecen que la cafda de la 

concentración plasmat1ca de PGFM y el diámetro de los cuernos uterinos medidos 

por palpación rectal están estrechamente correlacionados (r=0.68 )( r=0.64). 

Esto ha hecho pensar que la administración exOgena de PGF2 alfa durante el 

puerperio podrfa tener efectos benéficos aun en vacas que no tuvieran un cuerpo 

lúteo. ya que en este caso actuaria directamente sobre el útero (Kindahl y col 

1984; Peters 1989). 

LA PGF2 ALFA Y EL RETORNO DE LA ACTIVIDAD OVARICA.Algunos 

estudios sugieren que la secreción endógena de PGF2 alfa durante el puerperio 

temprano favorece el restablecimiento de la actividad ovárica, posiblemente 

mediante la destrucción de residuos funcionales del cuerpo lúteo de la gestación 

(Guilbaut y col 1984) 

En Jos últimos veinte anos se han logrado grandes avances en el conocimiento 

de la fisiologla reproductiva del bovino. en especial en el entendimiento del control 

hormonal de varios eventos fisiológicos, una de las areas que mayor atención ha 

recibido es Ja regulación del control del estro y la ovulación. El desarrollo de 

tratamientos hormonales para el control del estro y Ja ovulación permite plantear 

una serie de posibilidades de uso (Porras y Galina 1991). Para tratar el problema 

de anestro postparto se utilizan diversos productos hormonales como son: los 
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factores liberadores de gonadotropinas, prostaglandinas, progesterona. 

progestágenos y estrógenos (Broers 1994; López y Pelaez 1996). 

Para una comprensión de anestro postparto es necesario dar primero una 

definición: se habla de anestro postparto cuando el productor de leche no ha 

observado una vaca en estro para los dlas 50-60 después del parto; por 

consiguiente el anestro postparto: no es un diagnóstico, sino una observación o 

queja por parte del productor. En el manejo del anestro postparto es importante 

primero realizar un diagnóstico, por consiguiente un examen rectal de todas las 

vacas que no se han observado en estro entre los dfas 50-60 postparto es un 

prerequisito (Broers 1994; Peters y Balls 1991). 

USOS TERAPEUTICOS DE LA PGF2 ALFA. Por su acción luteolltica la PGF2 

atta y sus anélogos sintéticos tienen diversos usos terapéuticos en los bovinos 

como: sincronización del estro. inducción del parto, expulsión de fetos 

momificados y/o macerados, tratamiento de piometras. tratamiento de quistes 

ováricos (lutéinicos). tratamiento de estros no detectables (estro silencioso), 

retención de membranas fetales y tratamiento de algunas patofoglas del tracto 

reproductor como la endometritis (Cruz 1995; Galindo 1995; Ramirez y col 1989; 

W-IChtel 1991). 

Se cree que esta propiedad terapéutica es debida principalmente al efecto 

Juteolftico de la PGF2 alfa. por lo que todos los usos terapéuticos descritos 

anteriormente se basan en la destrucción de un cuerpo lúteo; por lo que 

generalmente se recomienda utilizar1a solamente en vacas que tengan un cuerpo 

lúteo (Roth y col 1983; Revah y col 1989). 
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Sin embargo existe Ja pos;bilidad de que las PGF2 alfa exógenas o sus 

análogos sintéticos administrados durante el puerperio podrla influir en fa 

involución uterina.aun sin la presencia de un cuerpo lúteo. acortando el tiempo 

para una fertilidad óptima (Young y col 1984). Esto ha conducido a experimentar 

el empleo de las PG exógenas en la prevención de las patologfas postparto en la 

vaca; asl como también ha sido utilizada de manera rutinaria en ef postparto, para 

tratar de mejorar las cualidades reproductivas de /os hatos lecheros (Steffan y col 

1990; Morton y col 1992; Armtrog y col 1989; Kindahl y col 1984). 

Con base en las consideraciones anteriores y en resultados clfnicos, algunos 

autores han senalado que si todas las vacas de un hato (con o sin cuerpo lúteo. 

con o sin infección), son tratadas con PGF2 alfa entre Jos dlas 14-30 postparto, se 

producirá una mejorfa en los parámetros reproductivos del hato: al aprovechar su 

efecto futeofltico y/o su acción sobre la contractibilidad uterina (Revah y col 1989: 

Silva y col 1991; Stevenson y Call 1988). 

Sin embargo estos resultados han sido muy variados de un hato a otro como Jo 

muestran Jos siguientes estudios: En 1984 Young y coJ, al administrar 25 mg de 

Olnoprost en dosis única entre los dias 14-28 del postparto a 64 vacas, observo 

un aumento en el fndice de concepción a primer servicio que fue de 68ºA> para las 

vacas tratadas contra 43% de las no tratadas. siendo la diferencia 

significativamente alta p;:Q.007; un menor número de dfas abiertos en las vacas 

tratadas al compararlas con el grupo testigo. 

Pankowski y col en 1995, al aplicar 25 mg de Dinoprost a un total de 1624 

vacas provenientes de 3 hatos lecheros en los dlas 25-32 del postparto y una 
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segunda dosis entre los dfas 39-46 postparto, esto sin previa palpación rectal. En 

el análisis de los resultados se detectó que las vacas que recibieron tratamiento 

de PG para terapia reproductiva y sincronización de estro obtuvieron 1 0% más de 

fertilidad que las vacas del grupo control. 

López y Pelaez en 1995, en un programa reproductivo el cual consistió en la 

aplicación de Etiproston a los dias 28 +/- 5 del postparto sin previa palpación 

rectal en 76 vacas. posteriormente estas mismas vacas fueron tratadas con PG 

cada 14 dfas hasta en 5 ocasiones. siendo 2.8 en promedio el número de 

tratamientos. Se encontró que el promedio de dias abiertos bajo de 120-140 dfas 

a 88.5 dlas, con un porcentaje de 80º/b de vacas gestantes a los 160 dias de 

producción de leche. 

Revah y col en 1989, realizaron una evaluación del tratamiento de PG en el 

postparto en vacas Holstein. de la siguiente manera: cuarenta vacas fueron 

tratadas con 25 mg de Dinoprost en el dfa 30 postparto (grupo PGF-30). y otras 

40 vacas fueron tratadas de la misma forma en el dla 40 postparto (grupo PGF-

40), y cuarenta vacas sin tratamiento (grupo testigo). Durante los primeros 50 dlas 

postparto las vacas del grupo PGF-30 iniciaron más ciclos estruales (2.1+/-0.01) 

que las vacas del grupo testigo (1.7+/-0.1 ), siendo la diferencia significallva. Sin 

embargo, los parámetros reproductivos evaluados no fueron estadlsticamente 

diferentes entre los grupos. encontrándose en promedio 74 +/-5.3 dias entre el 

parto y el primer servicio, 35ºk de gestación a primer servicio. 46 +/-5. 1 dlas en 

servicio, 2.4 +/-0.2 servicios por concepción y 120 +/- 5.3 dias abiertos. Tampoco 

se encontraron diferencias cuando se compararon Jos parámetros de vacas que 
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tenfan un cuerpo lüteo funcional al momento del tratamiento. con los de vacas 

tratadas sin tener un cuerpo lúteo. 

Gay y Uphaan en 1994. al aplicar 25 mg de Oinoprost a 228 vacas cffnicamente 

sanas con un cuerpo lúteo palpable en los dias 20-40 postparto, encontraron que 

aunque el tratamiento redujo el tJempo medio a primer serv1c10 en 4.5 dfas de 57 

dlas. el tiempo medio de concepción no fue s1gn1ficatJvamente diferente entre el 

grupo tratado y el grupo testigo (87 O vs 88 5 dias) y el porcenta1e ce concepc1ón 

a 110 dfas no fue significativamente diferente (64. 7 vs 69 6 °/o) 

Risco y col en 1995. en un programa reproductivo aplicó 8 mcg de GnRH sobre 

los dlas 14-50 postparto y 25 mg de PGF2 alfa en los dlas 21.34 y 57 postparto en 

199 vacas asignadas al azar. los resultados de los parámetros evaluaaos. 

concepción a primer servicio. concepción para todos Jos serv1c1os y dlas abiertos 

no fueron diferentes entre los grupos con tratamiento y grupo control 

También se han realizado otros estudios mas completos como el realizado por 

Bonnett y col en 1995, en donde a 92 vacas se les aplicó 500 mg de Cloprostenol 

(grupo experimental) y placebo salino para el grupo control. sobre el dfa 25 

postparto. Cada vaca fue examinada por recto. se le realizaron 3 biopsias 

endomebiales, se determinaron los niveles de progesterona a partJr de leche y se 

realizaron cultivos bacteriológicos a partir de las biopsias. Los resultados fueron 

los siguientes: las vacas tratadas con PG tenlan una menor descarga vaginal. el 

taniano del útero asi como la fibrosis del endometrio fue menor, además de que 

Actinomyces pioaenes fue aislado con menos frecuencra del ütero de estas 
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vacas. estos efectos fueron independientes de los niveles de progesterona en el 

tiempo de tratamiento. 
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OBJETIVO 

Evaluar el efecto de un análogo sintético de la prostaglandina F2 alfa sobre fa 

fertilidad en vacas lecheras con involución normal. respecto a un grupo testigo. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en la cuenca lechera de Tizayuca • Hidalgo. 

Especlficamente en el establo 115. 

Tizayuca se ubica geográficamente en los siguientes paralelos: 

19° 45• y 19° 55• de latJtud Norte. 

98°00- y 199º oo• de longitud Oeste. 

Altitud de 2 710 M.S N.M. 

Su clima es de tipo C (Wo) n (e). que es Upico del altiplano de la república 

Mexicana. según la clasificación de KOppen modificada por García y que 

corresponde a un clima mas seco que los subhumedos (Garcla 1988). 

La precipitación pluvial es de 600.5 mm/ano. La temporada de lluvias se 

presenta en época de Verano, en los meses de Junio a Septiembre, su 

temperatura media anual es de 16.3ºc, con una temperatura mlnima de 3.4°c y 

una máxima de 33.3°c. 

Este establo cuenta con un número de vacas en ordeno de 215 (se realizan 

3 ordel"'ias diarias de todas las vacas). se encuentran lotificadas en base a su 

producción y estado fisiológico. Su dieta es a base de alfalfa achicalada, rastrojo 

de malz, concentrado al 16°/o de P.C .• sales minerales y subproductos de 

destilerfa, todo esto es mezclado en un carro báscula y se reparte dos veces al 

dla. 
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Para realizar este programa se formaron dos grupos de vacas de la siguiente 

manera: 

El grupo de prueba fue integrado por aquellas vacas del establo que parieron 

entre Marzo-Octubre de 1996. siendo un total de 70 vacas. A estas vacas se les 

aplicó 530 mcg. de Cloprostenol sódico (6), entre los dlas 25-30 postparto, esto 

sin previa palpación rectal. Se anotó en su tarjeta de registro individual la fecha 

del tratamiento y se observó la presencia o ausencia de estro en tos siguientes 

cinco dlas • en forma visual con la rutina que se acostumbra. En este calor no se 

inseminaron las vacas que lo presentaron por considerar que el útero todavla no 

está en estado óptimo para lograr una gestación más segura. 

El grupo testigo. lo formaron las vacas que se revisan de rutina por palpación 

rectal después de los 25 dlas postparto, que parieron en el mismo periodo de 

Marzo a Octubre siendo un total de 69 vacas y que no tuvieran algün tipo de 

tratamiento durante el puerperio, y estar sin problemas cllnicos como 

pododermatitis, metnt1s, retención placentaria. desbatances nutricionales severos 

etc, para no interferir en el análisis de los resultados. 

Para la evaluación de este programa se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros reproductivos: 

Número de parto de la hembra. 

Dfas a primer servicio. 

Porcentaje de gestación a diferente número de servicios. 
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Número de servicios por concepción. 

Dosis por concepción (servicios por vaca-concepción) 

Olas abiertos. 

Porcentaje de vacas gestantes a los 150 dlas de producción. 

Las variables fueron comparadas con pruebas estadlsticas '"t"'. para lo cual se el 

paquete NWA Stat Pack. (López y Chávez 1994). 
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RESULTADOS 

ESTA 
SALIR 

T,..,..,,..... 
: . ) 

L.:. 
NO DESE 
:.:JUíilTECA 

Después de realizar el análisis estadfstico de este programa reprOductivo los 

resultados se muestran en dos cuadros y son los siguientes: 
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Cuadro 1. Promedio de Jos principales parámetros reproductivos obtenidos en las 

vacas en el grupo tratado y el testigo. 

v .............. VACAS TRATADAS CON PG 1 VACAS SIN TRATAMIENTO 

PROMEDIO JD E s N /PROMEDIO D. E. s¡N 

NUMERO DE 3.3 a ¡22 70 /2.98 a 1.6 
169 

PARTO 1 

"""'"' 60.2a 115.5 70 67.8 b 26.5 /69 - 1 1 
SERVIOO 

1 1 
...-..OOE 1.8 a 11 2 

70 1.8 a 0.96 
169 

~ 

OOSJSPOR 2 a 11 5 
70 1.9 a 1. 17 

169 
CONCEPOON 

"""' 84.9 a 133 1 70 89.7 a 35 
169 

A8IEJ<TOS 

< , 
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Cuadro 2. Porcentaje de fertilidad con diferente número de servicios. 

NUMERO DE 1 servicio 2 servicios 13 servicios 14 o mas total 

SERVICIOS 1 servicios 

VACAS 44.3a 15.7a ¡ 10 Oa 7.1a 77.1a 

TRATADAS 
1 

VACAS SIN 29.0b 13.0a 
111 ºª 8.1a 62.3b 

TRATAMIENTO 
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OISCUSION 

Con los resultados obtenidos en este programa reproductivo se puede observar 

en el Cuadro 1, que la ubhzaci6n de PGF2 alfa durante el puerperio tuvo un 

efecto benéfico en algunos parámetros reproductivos Por e1emplo en Número de 

parto de la hembra: el grupo experimental tuvo un promedio de 3.3 partos contra 

2.9 del grupo testigo, no siendo la diferencia cstadist1camente s1grnficat1va (p>O 1} 

El número de dias a pnmer serv1c10 fue de 60.2 en promedio para el grupo 

expenrnental y de 67.8 dias en promedio para el grupo tc$t;go, siendo la 

diferencia estadisticamente significativa (p< O.OS) Este resultado esta muy por 

debajo del reportado por Rcvat y col en 1989 de 74 ~ 5.3 dias en promedio al 

aplicar 25 nig de Dinoprost en el dla 30 y 40 posrparto Sin embargo Gay y 

Uphaam en 1995 al aplicar 25 mg de Omoprost entre el dla 20--10 oost parto. 

reportaron un promedio de 52 5 dlas a pnmer servicio 

EJ número de servicios por concepción fue muy similar para los dos grupos. 

siendo este de 1.8 servicios en promedio. Este promedio esta muy por debajo del 

reportado por Revat y col de 2 4 en el programa ya descnto. 

Dosis pc>f" concepción también fueron similares para el grupo exoerimental y 

testigo. siendo estas de 2 y 1.9 respectivamente. 

El efecto del tratamtento sobre los días abiertos muestra una tendencia positiva 

siendo esta de 84.9 dlas del grupo tratado contra 89.7 dlas del grupo 

experimental. Siendo este parámetro muy bueno ya que al compararlo con el 

obtenido por López y Petaez en 1995 al aplicar Et1prost a partir del dla 28 

postpa.rto en 76 vacas hasta en más de 3 ocasiones. Este autor reporta 88.9 dlas 

en promedio. pero con más aplicaciones de PG. 



En el Cuadro 2. el porcentaje de vacas gestantes a 150 dfas de producción fue 

de: para el grupo experimental 54 vacas de 70 tratadas. Jo que representa el 77.1 

%. Contra 43 vacas gestantes de 69 en el grupo testigo lo que equivale al 62.3 % 

. Siendo Ja diferencia estadisticamente significativa. Considerándolo excelente al 

compararlo con el promedio reportado por López y Pelaez de 80 % a 160 dlas de 

producción en el programa ya descrito. 

El porcentaje de gestación a diferente número de servicios fué de 44.3, 15.7, 10 

y 7.1 para primero,segundo,tercero y cuatro o más servicios respectivamente en 

el grupo tratado, mientras que en el grupo testigo los porcentajes fueron de 

29, 13. 11 y 8.1 para primero, segundo, tercero y cuatro o más servicios 

respectivamente. Siendo el porcentaje de gestación a primer servicio 

estadísticamente significativo, no asl los demás sel"\ficios y es este ef que influye 

significativamente en el porcentaje total de vacas gestantes a 150 dfas de 

producción. 



CONCLUSIONES. 

La utilización de PGF2 alfa durante el puerperio tuvo un efecto benéfico en 

algunos pardlmetros reproductivos como es: 

Los dlas •primer servicio disminuyeron de 67.8 en el Grupo testigo a 60.2 en el 

grupo tratado. Detectándose diferencia estadlstica significativa ( p< 0.05 ). 

El porcentaje de vacas gestantes a primer servicio fue superior en el grupo tratado 

siendo de 4'.3 contra 29 % del grupo testigo, con una diferencia estadlstica 

significativa de ( p< 0.05 ). 

Siendo todos los demés parámetros similares en ambos grupos. No detectllndose 

diferencias. 
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