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1. INTROOUCCIÓN 

Desdo loo albores de la humanidad hasta nuestros dlas la cabra ha conslituldo una de 1• especies más 
importantes para el hombro, como fuonto de la aUmentacfón, como productora de carne y leche y psa su vestimenta 
aprovechando tanto el pelo como las pieles; asl como para el control de las malas hiert:u• y como productora de abono 
orgánico de alta calidad y aún como animal de ornato y de laboratork>, es junto con el perro, ef primer animal domelücado 
que ocompana al hombre desde hace unos 10 mil anm. (Arbiza, 1986). 

Do acuerdo con la FAO el inventario mundlal de ganado caprino ha mostrado un crecimiento smtenkk> a traWs 
do las últimas tres décadas La población estimada para 1998 en 191 oalses fi.Je de 693.3 millones de cabezas. El 92% de 
este Inventario so encuentra en Asia y Africa, 5% en Amérk:a y casi el 3% en Europa Aproximadamente el 6% de las 
cabras del mundo so explol:an en paises desarrollados y 94% se explotan en paisoa subdesmrrohdoa o en vf• de 
des a-rollo 

En la década de 1990 a 1998, los diez primeros paises (India, China. P-lén, lrén, Nigeria, Bangl-h, 
Etiopla, Somalla, Sudán y Turqula) han Incrementado su inventario hasta 485.5 millones de cabezas, que representa el 
70% del inventario mundial, (lruegas, 1999). 

El Inventario se encuentra en reglones áridas y aeml6rida& aitu-=:ión asocl.ta con un recurso farraten> insufici9rWe 
no apto para animales de talla grande como el ganado bovino. Esta es una de las ra.zonm por la cu-. ae ...,ac. el mjo 
volumen de producción de leche de cabra a ni....i murdial, delt808n que en la mayor parte de lea poi- lea aiolema de 

producción se orientan principalmente a la oblenclcln de csne. por la dellcienle -· conoecuencia de I• 
condiciones -favorables en las que ••-arrolla el g8nado.la producción mundial de leche de cllbra en 1998 -6 lol 
10. 780 millones de litros alrededor del 56% se produjo en Aala. 21% en Europa, 20% en Afr1cll y el 13% ...,.,.,.e en 

América. C- -lacar que Asia, Africa y Am6rica a -· de que cuentan con el 97% del - mundl.i, pmttcip8r1 con 
el 79% de la producción de leche. en contrate con Europa que con solo al 3% de lea ..- produce el 21'11o del "'*-1 
mundial de la:he.Loa pri~ pals111 productores de leche de cllbra son en ""*1 de i.._imnca: lndlll. ~. 
Pakistán, Sudán, Francia y Grecia. En América; ll<alll y - son loa paises mas lrnporlsllm en 11 ata y produc:d6n de 
cabras. Brasil cuenta con 8.69 mHlonm de cabr• y produjo 123 milon• de llrm de leche en 1998. la prodUcd6n mundiol 
de cama de caprino, ha crecido considerablemente pllando de 1.3 mi- de lonelad• en 1970 • 3.8 - en 19811. 
Los tres paises mm 1.._ian1es en cuanto a producción de carne mundi-e son: China. lndl1 y P- (l._, 
1999). 

En México la ganad<Wla constituye una 1.._iante aclivtdad económica y.._...,.,.ª la forma de apravech-o 
más amplia de las tierras del pals. En efecto. la g...-a se reollza en mas de 110 rnilona de-; -a 
alrededor de la tercera parte del PIB agropecu•io y 12'11o del emjÑO en el Csnpo; al mismo en la producckln de an-. 
México -· una ofata de 25g per capila ol ella de prolelna ingerible de alo valor biol6gico, Clnlidld - le6ricamenle 
... isface el mlnimo recomend- de lngmta de eate n-o. aunque en ~ ,_ reoula i- pora 
lodos loo meJlicano&, en Wlud de la polarización del lngrmo y por ende, del consumo de produclm de origen animal (FMVZ 
Facultad de Esludloa Superiores cuaulilén 1998). 
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La cabra crioUa en México deriva de las cabras traldas por los espanotas, las cuates fuerm Introducida al 
conlmento amencano en el siglo XVI durante el segundo viaje de Colón. Se cree que la& primerm cabrm traldm de Espana 
provonfan especlficamente de Granada, Murcia y Mélaga y pefteneclan a las razm blanca cettibértca o serrana y castellana 
de Extremadura Debido al uso excesivo de sementales de razas europeas en loa hatos de cabras criol• durante ta 
üttimas décadas, el ganado caprino criollo puro práclicamente desapareció en k>s est.toa que forman la frontera con ka 
Estados Unidos. Las cabros criolles puras presentan una gran variedad de colores: calé, negro, crema, rotizo, gris , bC8nco y 
la combinación de estos diferentes patrones ( Mellado, 1997 ). 

La población actual de anlmales en México esté constituida por cerca de 36 miHones de bovinm, 15 mlUonel de 
porcinos. 12 millones de equinos, 5 millones de ovinos, mas de 300 millones de aws, 9 mMlones de capri009 y V.
millonos do mascotas. Está población genera una demanda de atención médica y zoot6cnica que • reauella 
aproximadamente por 25 mil médicos veterinarios zootecnista& (FMVZ Faculad de Estudias Superioras Cu.Aitl6n 1998). 

La problemétlco agropocuarta nacional no sólo &e limita a la producci6n de una sola mpecle, ya aMn aua 
deficiencias o sus expectativas, sino a todas; pero esté claro que paral~amente a ciertm especie9 que &e e>cpld811 en 
sistemas intensivos y modernos; continúan existiendo sistemas de producclOn baados en la economla ~ina a 
pequena escala (minifundismo), y que operan con una lógica distinta. con requerimientOI de ¡,.UITKJ9 muy cW..m. a 

aquollos de loo sistemas do producción ,.peclalizados con la falta de oportunidad de tener llJlrocrtlditm y la -- de 
médicos y zootecnlstas especializadas. Todo esto aunado al lnterma:llarilmo y la folla de cul .. a de canourno 

(especialmente en contra de la caprlnocuftura). Asl, más del 70% de la pr-ón Ollina y caprina del pala - ·-• 
sistemas campesinos lradlclonales, lo que sellala la importancia y potencial de eolos liol- de produccidn, de bljCll 
Insumos y alto valor social y econ(mlco (FMllZ Facultad de E1ludlo8 Si..-lorm Cuaullllln 1998). 

A pesar de que en los aftas Htent• M6Jdco •tuvo entre km diez palsm con mayor lnventsio rnunclm, au 

producción no alcanzó loa ni- de los diez pal .. ·--· A difefancla de M6xlco, ..... ¡>mi- •lin -
en sus niveles de producciOn, en tanto que numtro pala ha _,Ido moatr..io una t- al •1-o productlw. 
(lruegas, 1999). 

La producción nm:lonal de caprinos no cuenta con et apoyo sufldenle, ya que como podemoo - ., la_ 

numero uno, la producción de csne de e.pino ae - con una muy ligera - - 1990 - el ullmo ... o 
de 1999. 



Tabla No./ 

ESTIMACION DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE CARNE DE CAPRINO 

COMPOSICIÓN EN VOlÚMfNES TONELADAS} COMPOSICIÓN p0RCENTUAL 

'"º IAlf'ORTACIONES EXPORTACIONES CNA PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 
l'fl0DUCCIÓN 

Ul90 36102 g775 " 37,078 f 117 ... ,. 
19111 311.314 tlJ9ti 00 "º·""ª 072 ,. 
1911'1 42,3113 721 g 07 4J8f4.2 81.J 1.7 

fPPJ '''ª' 1,0803 00 42.5143 97.5 ,. 
U1114 J8,6111il 1,03411 o.o 3117"9 91.4 2• 

11195 31,518 2455 00 37,11238 19 ... o• 
11108 JS,8111 2,008, 12.4 J7,lltu7 ... .. 
11197 3S,Oi'611 1,6304 O.O 38,lfl.4 1.5.8 •.2 

HIIl8 31,IBS 2.001 s 00 40,188.5 ••• O.O 

1111111 31,431 15212 00 J1!,9'2.2 ""' 38 

FECHA: 20/09/00 

FUENTE DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA SAGAR 

EL CONSUllD NACIONAL APARENTE, ES UNA FORllA DE llEDIR LA CANTIDAD DEL POOOUCTO OUE SE DISPONE PARA EL CONSUMO. 

EN ESTA EST,.,ACIÓN SE CONSIJERA LA PRODUCCIÓN NACIONAL, LAS MIPORTACIONES DE GANADO PARA ABASTO (CONVERTICAS A CARNE EN 

CANALJ Y i.AS DE CARNE EN CANAL Y CORTES, ASI COMO LAS EXPORTACIONES DE GANADO PARA ABASTO YAJ ENGORDA (CONVERTIJAS A CARNE 

EN CANAL} Y CARNE EN CANAL Y CORTES. 

PROOUCCION, PARA LA ESTMIACION DE LA COMPOSICION PORCENTUAL DEL CNA, A LA PRODUCCION NACIONAL SE LE RESTAN LAS 

EXPORTACIONES 

TOTAL 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

100.0 

1000 

too.o 
1000 

100.0 
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La problemática de la producción capOna requiere de apoyo tecnolOgk:o profesional especifico, que debe 

sustentarse en la invesUgaciOn, desarrollo y adecuación de tecnologlas que se generen en M6Jdco, Integrando el 
conocimiento universal con las aportaciones locales. 

En suma, es necesario acudir a todos los recursos cientlfteos y tecnológicos disponible& en nueatro pala para 
podOf avanzaron lo producción agropecuaria. En cuanto a los caprinos existen grandes lagun• en el conocimianlo de aus 
estadlsticas vitelos en México (Arblza, 1986) y lambtén se ha dado poca Importancia al macho en la litSmture mundial, 
centrándose el Interés actual sobro tocio en el control parcial de algun0& rasgos como la libido y el control de 1• pubertad 
(Jochle y Ross, 1980). 

Los capnnos lochoros tienen un papel Importante en la economla agropecusta del centro del pala (Celaya, 
Salamanca, león, lagos de Moreno, entro otros sitios} y en la roglón lagunera, debido a que existe un• fl<Wecienle 
agrolndustria do du~ y derivados lácteos como quesos, que pueden ser a:tiYidades competiüvm en el Tral.to de Ubre 
Comcrcio;los caprinos de pastoreo juogan un papel lrrportante en la economla de subeistencia en regk>nea *'da de San 
Luis Potosi y Nuevo León, doode encuentran un mercado para la OJenta de cabritos que se consumen en dtvers• ciud8des 
del pals. Po.- lo qua la producción cap<lna debe de ser estimulada en México mediante el conocl-o de le flllologla de 
estos animales que conduzca a la generación de blotecnologlas que permitan avanz• en la generKIOn de tecnologla 
aplicable a las condiciones de explotación en el pals (SAGAR, 2000). 

En la tabla número dos se muestra la producción anual de loo productos pecuatim en el pals deede el 81\0 1998 
al ano 2000. 

Tabla No. 2 

PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2000 

(MILES DE TONELADAS Y MILLONES DE LITROS} 

ESPECIE/PRODUCTO 15198 

lECHE 8,443,.fM 

eovwo 8,3t.5,7ft 

CAPRINO f277« 

CARNEEN CANAL .f,028,58" 

BOVINO t,JTIJ,788 

PORCINO 950.t!BSI 

OVNO .JO,JH 

CAPRINA 38254 

AVEll f 8Ht47ll 

POUO f5H92f 

GUAJOLOTE Ó PAVO 20558 

HUEVO PARA PLATO f,4t!f,f'3 

UEL 552117 

, ... 
Sl,008.3t2 

1,177,Jf.f 

t30.H8 

.f,2f8.520 

f.3ff,e21 

91M.f81 

30,Ta.5 

31,431 

1.nw.ut 

f,7.Jf,'38 

22.ll!Sf 

f.834,71J3 

SS.323 

2000• DFERENCIA"" 

,...,, ... 
Sl,323,Nl ... 
9,flP,800 ª" 
t3',38J .... 
.f,402.201 ... 
tt.f.IMSI f.4.f 

f.03',00IS ,., 
,,,,,, 1.JO 

JSl,flll ·2.fl 

f,ll0,805 l:U 

ueo.eos .... 
20000 11.fU 

1,149,503 ff.11 

58,8.f.f o.os 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN· 

_,_ 
, .. 
J."2 

2.!17 ... 
, .. 
4.10 

••• ... 
720 

1.41 

·f2.H 

7.CIZ 

275 
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En Móldco, la Información tecnológica existente sobre ganaderfa caprina es muy escasa. coo lo cual las 
posibilidados de lograr Incrementos productivos a través de manejo del hato, parece algo limitada a corto plazo; sin 
embargo, dadas las caracterlsticas de las unidades de producción, la lnvestigacion lecnolOglca referente al manejo del hato 
tiene una lmpof1ancia trascendental. 

La cabra es una espocio que debido a sus lugares de origen, asl como a su fama de crianza experimentó un 
proceso de odnptoción tal que lo permitió sobrevivir en ambientes generalmente hmtilea, hecho que determinó un 

comportamiento reproductivo que la hace diferoncia~e en forma sJgnlf1Cm1va de especies 18'8& como la ovtna, con la que 
sin embargo, so la rrnaclona o incluso se la iguale en su forma de manejo. Un ejemplo claro de ata diferencia se encuentra 
en la facilldad con quo abortan las cabras cuando se las somete a un estrés alimenUclo, lo que permite la 1obrevivencla del 
animal adulto hasta quo so presentan condiciones mejores (De Lucas, 1986). 

En términos generales, cabe afirmar que no existen épocas determinadas para el empadre y destete, pues los 
semcntalos permanecen lodo el ano en et rebat\o. Esto determina, en muchos casa& empadre natural en lea 1118186 de 
Junio y Julio, o sea una acumulación de las palciones pwa los mases en que se lnk:ia la tempcrwja de sequla. En estm 
condiciones, la supervivencia do corderos y cabritos resulta desfavorable en extremo (De Lucas 1986). 

Los programas de crla Intensiva en caprinQI que Intentan obtener tres partos cada dca ano., requteren en la 
mayorfa de los casos, Inducir la ovulación de las cabras durante la temporada de anastro. 

A dWe<encia de la Inducción, la sincronización del estro con ovulación .., realiza en .,,.,_ con clclQ Cl'Ñico 
activo y que mantienen su secreción endógena de gon-.,Pn• durante la estación reproducliva; por lo tno, la -toja 
de agrupar los estros por periodos cortos facii~a los pr- da inaeminación artifocial en gran eocala; ol reducir los 
pertodoo de empadre se acorta •imismo la temporada da partos, otilen-e grupos homog6neaa de crf• que faclllan 
el manejo de los cabfilos y su comercialización [Trejo, 1986). 

1.1 El control de .. rwproducclón en cabr'a•. 

El control de la reproducción en las callra psmlle elegir la ~ de parición, reducir loo pslodoo impraduclivm, 
optlmiz• el tarnallo de la camma y finalmente lncremants la - de la ganancia gan61ica Ea 1...- una eficiente 
harramianla para el -arrollo da nueva tacnologi• en la manlpulaciOn del genoma. 

Sin embargo, i• lécnicm de control de la reproducclOn _, ser empleadas culd-arn11111a para lograr - se 
adaptan a los dW..-enlee reballos y condicionas de manejo. 

En el empadre natiwal la elacciOn del periodo de p.-1.. ee da "'-1af1Cla pcxque - ljuatafle a la 
disponibilidad da forraje y a laa cond- microcllmMlca. El "electo macho", un m{ltodo erocienle y barato para Inducir el 

estro y la owlación aopacialmente en las razm de eat8donalided corta. P.- - empleado olliafactorianwlle para lograr 
una elevada fecundidad. 

La inducción y sincronización da la ovulación con el .. o da pr-le<ona o progea~. da pr .. taglandin• y 
da PMSG .. un método muy -te para Inducir la CMllación en un memento delerminmo.(ClwniMMJ, e.ni. Delgarliilo 
1993). 



• 
1.2 Razonos para aotecclonar ol poriodo do reproducción. 

El ajuste a la prOOucclOn forrajera o al slstema de enanza. En loa rebaftos trmhum*1tes, ea necesa1o que 
las hembras sean prefiadas antes de que salgan a la montana en verano, para que •I puedan aprovech• 
mejor los pastos y no sean durante este periodo prefaadas, por un macho no seleccionado. 

Adaptación al mercado. en lo& caprinos lecheros, la demanda del queso de cabra es cal constante dur8nte 
todo el ano. Sin embargo, debido a la existencia de una mtación sexual muy rnarcma. 1• disponibiUd8d de 
leche y por ende la fabricación de los quesos, son muy e&taclonales. 

Limitar la duración de los periodos de parto. La concentración de lm partos en alguna semana o di• 
llmlta el !lempo y los gastos de vigilancia de lm hembr• gestante&. Este corto periodo de culd
intenslvos reduce también la mortalidad perinalal. La aJncrorKza::lón estrecha de los naclrrientOI fdla 
también la constitución de lotes homogéneos de animales, el ajuste de loa regtmene& llllmentlcloo es mis 
lácll: pueden ser lonnados grupos de hembras laclanl•. de animalea al -tete o al crecimiento. 

Disminuir los perfodos lmproducllYOS. En much• eopecles dorMatlca exlolen l.rgoo perfodm "'1Jrod
que pueden ser reducidos, particularmente en los reballos mcplol- en rorma Intensiva. - la 
pubertad de las hembras aumenta su p<oductivld.t tot• y ha:e cclncldlr au periodo de rep<oducción con el 
de lm ad .. as. Reducir la relaclOn de_., ... taclonal, con un ........io del ritmO de 19P"oducdón, permite 

obtener més de una geotlEIOn por -"' y por allo, lo que - ~te I• produccl6n 
numérica por hembra pnosente en el hlllo. Un aumento del rttmo de~ en lm rwb8lloa lecher08 no 
es buscado, de la misma manera que en los - ex1-ivo.. en los~ un rttmo de un• geotlEIOn por 
ano no es siempre obtenido. Sin embsgo, en la& sistemas W: .. ivm mto • un• nete1idad. 

Optimizar la p<olifidd.t. SI, en un niballo lechero, la p<ollflcld8d tiene aolo una lmpatancJ8 - (.,._ 

existe oo electo del número de ¡-- n- sobre I• producción leclwa ..-J, en lm -
p<Oduelors de C8ITMI, ello e& dll-. La ~Ión de la pfollllcld8d - - toniondO en cuent• el 
valor lechero de 1• ~- En In r.,. de bajo v.ior lechero, el aumento de la prolillcld8d no conalluye 
ninguna ventlja. 

- el p<-o geMtico. Es a nMll de la geotlEIOn colectlwl del plllrimonlo genMlco que el control de la 
n!p<Oducclcln es el mis allcaz. En un ~ de mojar-o gen611co, la Introducción, ...._ - en 
una baja p<opon:lón, de la lnseml- 811lllcl• (l.A.) Induce un aunwnto .,.,.,..._del progr910 genMlco 
por la vla plllem•. Su utlllZ11ciOn pennlle, en primer iugw, el n8cimlenlo •lmuHlll180 de de&cendlenle& de loa 

mlsl1108 "18Chos en dllerentel -· lo que aumenl8 I• .,.-l6n de I• eotl"18Clón de au v.ior gentttco. En 
segundo lug•. I• Of11811lmclón de un• p<uebll •obre~ muy precoz gs...UZ. el conocimi8rllo de 

su v.ior, una amplia-~ a una-muy~- A......,. una --au v.ior gentttco 
una amplia difusión de los mecl1oa de 810 nlwll gen611co. 



Preparar y desarrollar nuevas técnicas. El control de la reproducción también pennlte la prepaaci6n y el 
desarrollo de nuevas técntcas de manlpulaciOn o de almacen.nlento del patrimonio genMico. La 
sincronización de las ovulaciones, permite la colecta de óvulos en el mismo estadio en muchos anknale9, la 
obtención de cmt>Oones recientemente fertilizados, la cfiaponlbilidad de un gran rWmero de embfionel o de 
hembras receptoras al mismo !lampo y en el mismo astido del ciclo. Elle dlleranteo p<Wlbilld
lavorecon la preparación y el desarrollo de la lecundaclOn In vllro, de la congelación y de la u·--a de 
embr1ones, del soxago de los embriones o de la transferencia de genes 

Finalmente, nos permite por la vla materna aceletar el progreso genético •eleccionando los csacteres 
socundarloo, utilizando transferencia de embriones y comparar el rendimiento de animales de diferentes generaciones. 

Muchas otrm razones podr1an ser evocadas, particUlarmente el aspecto social para la fam6Mas de gml8deím que 

puOOon tener un reposo durante la semana o ol ano. El control de la reproducción es en realtdad, un medk> para el 
ganadero do controlar el desarrollo de su rebano. (Chemineau, Baril, Detgaditlo 1993). 

1.3 Flslologla do la roproducclón caprina. 

El conocimiento de los mecanismos ftSiolOgicos que regulan la .::tlvldsl sexual y sw varlaclonea • ~ante 

p"1a comprender y predecir el funcionamiento de la reproducd(ln de I• -- y de loo machos Cllbrtos. Ello pennle 
también la utilización de métodos mAs o menos complejos para controlar la actividad sexual. Este control pfOl>Ordon1 
algunas wntajas a los ganaderos y organizaciones que los utilizan (ChemlMMJ, 1993). 

Tanto las ovejas como 1• .,_. son polléetrieal .. tac-. la 1111• t.._...• del medio ..-.ie y la 
!alta del alimento pueden limlar la actividad sexual durante algLWIOO ,,__ del ello en loo IJ{Jplcca, pero poco delPIM del 
comienzo de la estación lluviosa, la actividad sexual aumenta, 111 - - al emnblo en la dloponibilldad de lllmento. 
(Halez, 1989). 

Clclo astral.· se conoce como ciclo eslral al ritmo de la actividad OV-.. que .,_ilte en la ..-.ción de un 
!ollculo, la ovulación, la lonna:ión del cue<pa lúteo y 11 dellruccitJn del mlllno plfll pennllr la mlld1 .. clón de un nuevo 
!ollculo y cerrar el ciclo, Para su •ludio el ciclo eotral se ha di-en cUlilro •-: el •tro, el -tro. el -o y el 
proeslro. 

La cabra tiene una owlaclón eeponlénea, un promedio de - 1 11 pubertad -. S.7 ,,_., su ciclo •trll dura 
21 dlm (de 18 a 22). el estro dura de 24 a 48 horas( Hlfez. 1989), el-dura 2 di•. el -tro m ... 13 a 14 die y el 
pr-tro tienen un& duración de 2 dlas (Trajo, 1988), con una goollción de 149 di• y con un prommlo de atm de dos 1 

tres ( Ha!ez, 1989). 

El crecimiento folicular se encuentra bajo el control de i. dol gonadolropinm -- en 11 hlpólilil - .. 
hormonm follculo estimulante (FSH) y hormona lutelnlzanle (l.H). La FSH •tlmula el crecl-o '-...., de loo follculos 
y la LH es necea- psa corn¡>lelar lm última lm• del crecl-o. . 
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El medio ambiento influye sobre la aparición y duración de la reproducción, la hipófisis libera la FSH·LH que 

estimula el crecimiento de los follculos ováricos en el ovario que este a su wz secreta estrógenoa e inhiblna que Inhiben la 
secreción de FSH ( retrofunclonalidad nogatlva), los estrógenos estimulan la liberación do la deada de LH preowlatori• 

(retrofuncionalidad positiva), esta LH produce la ovulación y estimula la formaclon del cuerpo lüteo este a su vez aecrwt• 
progosterona que inhiba la secrocl6n do FSH y LH (retrofuncionalidad negativa), también prepara al útero pisa que ae 

cstablozca y mantenga la gostacl6n, en caso de no haber gestación el útero secreta prostaglandlnm que dan por termln8da 
lo funcionalidad del cuorpo lúteo en la hembra no gestante ( Evans y Maxwell, 1990). 

Con el conocimiento cada vez más amplio de la fisiologla de la reprcxtucción, se abren perspectivas en el con:rol 
do loe procesos reproductivos a fin de mejorar la producción neta de cabritoa. Los principak!e métodos que ae han 
desarrollado con este fin son: la inducción a la pubertad, la Inducción al estro con ovulación, sincronización del ..tro, 
inseminación artificial, Inducción de la suporovulaciOn, transferencia embrionaria, Inducción det parto, Inducción de la:tación 
y la detección de hembras en estro {Treja, 1966). 

La inducción doC estro con ovulación consiste en la aplicación de tratamlentm a las c:Zrm. que S. parmitll del• 
durante la temporada de anestro, ya sea quo este se deba al efecto de foloperlodo o bkm por la lactancia, aunque en 
muchos casos ambos factores pueden m0&trarae confusos. Entre las ventajas que ofrece esta técnk:a c:t.tmca la de poder 
programar partos durante todo el ano para mantener una producción constante de teche y acort• el lnterwlo entre pmtm o 
bien en preparar programas de crfa Intensiva, con tres partoe cada dos aftm, para auments la producción de csne. (Tf8jo, 

1986) 

Existen varioe métodos para alnctonizar el estro, y pueden cl•ific.-.e en doe categori• princip819: kJI 

farmacológicos y los naturak!is. Los métodos farmac°'ógkos son etectlvoa en alncroniZar el •tro, ami • la vez, en toid8a ta 
hembras tratadas de un rebano. El método natural es el mM barato, pero no agrupa tan eatrechmnente a la hembr• en 
estro y sólo se pueden utKlzar en ciertas regiOMS y delenninadm épocas del allo (Evans y M.-1. 1990). 

Entre los tratamientos que han tenido algún 6xilo y ae encuentran dilponll>lm cometci-le, 111t6n la eoponj• 

lntravaglnales a basa de progeat"9<>1100, más la lnyacclón de gon-opln• al retir81' dicha eoporja, ut111z-. 
frecuentemente la gonadolroplna sérica de yegua gmtante (pmog). 

La slncronlz.:IOn de .. tro es una gran herram8ú en et conlrot de ai.,,.. de loo peq.- rumlonta; ..,. gran 
variedad de técnicas de slncroniz.::ión h., sido us- pano Inducir et eom> en loo peq.- ""'"""'- (Cummlng 1979; 
Greyffng y Van der W'"'thuysen, 1980). La comblnaciOn de eCG (~ c6f1onica equina) y -terona elimina la 
variabilidad en la respumta owlatoria de cabr• tanto en la eata::lón de cruu como en el pa1odo de ..-tro: la tma de 

.ovulaclOn aumenta y la fertilidad mejora (Corteet, 1975; v .. der w.thUySen, 1979; R~• 81, al; 1984). Sin embargo la clmil 
de eCG que aume ua&Be para tncrement• la natalidad durante la eat&i6n de crta aun no •t• bien definida. B•tenl• 
reportm demand., buenos ..,. .. adoo us.- dolls da eCG que van dmde 200 • 600 UI (Gteytlng y v .. Niokefk. 1990; 
RKa et, al. 1994; Menegatoo 81, al. , 1995; Frettm et. al., 1996; Set-lju y Kalhinllan, 1997), 

1.4 Proge•ügenoe 

Se conoce como pr-tégeno a cualquier statancia - tiene 11ctMdad pr-taclonal, loo _,ta 
-taclonallll son un grupo de"°"""""" --por et~ kll9o y la placenta y en _..¡la - por la 
corteza supraminal Incluyendo la progat...,.,.; •los _..tllB ""producen t...-i slnt-te (-y S-111114). 
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Córner y Al/en (1933) originalmente aislaron una hormona, a partir de los cuerpoa ..amarillos de cerdas, y la 

denominaron "'progestágeno". AJ siguiente ano, varios grupos europeos tanblen aislaron el compuesto cristalino y lo 
denominaron .. lútCCH!Sterona", al desconocer el nombre previo asignado por Córner y Meo. Esta diferencia de la 
nomenciatura se res°'vtó en 1935, en una reunión social on Londres, organizada por el famcao f~ogo Nlgl6I Sir 
Henry Dale. quien ayudó a conYOOCOf a todas las partea de que el nombre •progesterona"' era una con'Anción adecu.:fa 
quo incorpcraba aomcnlos de las dos desJgnaciones previas. 

1.4.1 Función. 

La progesterona prepara al útero para la lrJl>lantacJón y el mantenimiento de la preftez medlanCe el aumento de 
las glándulas secretoras del endometrio y la lnhlbk:iOn de motilidad de éste. Actúa en forma 1in6<glca con loo mlr(lgonoo 
para inducir el comportamiento del estro en los rumiantes. Hace que se forme ef t~ido secretCI' (alveoloe) de la gl6ndula 
mamaria. Concentraciones elevadas Inhiben el estro y el pfco owlatorfo de l.H, lo que hace evktente la Importancia de •ta 
hormona en la regulación del ciclo astral. (Hafez, 1989). 

1.4.2 Proplodadoa qulmlcas 

N contrarto del receptor de eslrógenoa, que requiere un anillo lenólco A psa ..,Ión de llita lfinldad. el rac:.iitor de 
progesterona favorece una estructura de anUlo ·3-ona A en una corrt>inmón 1 bllt•2 alfa-inwrtida (Duax. y col. 

1988).0lroo recep«ores de hormonm •teroidea 1..- ae unen • eot• <BlrUctUra de *1Mlo no fenóllco A. aunque 1• 
conformación óptima difiere de aquéla par• el raceptcr de -terona. De - modo, algunoo pr-tjgenal •lr11*1co1 
(en especial. loo compuestos 19 -nor) mumlren ..,Ión llmllad• a """""°"" de g~. andr(Jgenoa y 
mlneralocortlcoides, propiedad que tal vez axpllca a1g..,. de ... ac11-no---(Goodmen, 1996). 

1.4.3 Mec•nlamo de .:clón. 

Loo progestllgenoo de manera c.-acterlallca son balante llpCllloo, y ae d~ con libertad hacl• Ja -· 
donde se unen al receptor de progesteron•. 

El receptor de progesterona ae -· en vf• reproducloraa femenina, g-uta ,,,.,,... •• siltema -o 
central (Incluso. la mglón del --de lmpulsOI en el hipollUmo) e hipCllsla. pero por lo -• llene una dlslribucl6n 
mlls llmltada en JO& tejldoa que loa raceptona de •lrógolnOI inducen la -Ión de loo receptora de p-taron•, cuya 
preaencia ai un marcador """-11e de lfeclOI de •lrdgenOI en - t.,.o de ln-tlgadón como dlnlca 
(Goodman. 1996). 

La progesterona pr-a d1Kante Ja fae lutelnica del ciclo llene moa electoo f11lológlcoa. 

Disminuye la frecuencia del 9'1'*"ador de lmp .. oa hipolal6micOI y aumenta la amplHUd de loa i1J1Jula01 de 
hormona lutelnizanle -adoa a partir de la hlpCllals (Goodman, 1996). 
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Tanto el acetato de medroxiprogesterona como el acetato el nuorogestona son asteroides de alntmis con una 
estructura qulmk:a y propiedades parecidas a la progcsterona (Rosensteln, 1998), mientras que la proligestona es una 
prngostina (originalmente, la hormona en bruto del cuerpo lúteo) de larga actividad (Blood y Sluddert 1994). 

Las gonadotropinas ex6genas ~ comúnmente utilizadas para esUmul• la avulsión son utractm de hipllfiais 
de cabano o cerdo o suoro do yagua gestante. Los extractos hipofiaLarfos son de corta durm:lón con 1• que se precila la 
inyección frocuento do 106 mismos, para mantener el estimulo y aunque tienen cierto valor cuando se predi,• un .. o greda 
do ovulación, su uso ofrece muchos inconvenientes para los programas de reproducción. La gonadotroplna del suero de 
yeguas gestantes (PMSG) es más comúnmente utilizada ya que es de relativa larga duración y sólo se llSCMtla de una 
Inyección. 

La PMSG puede lnyectm;e tanto por vta subcutánea como Intramuscular en 1-2 mi de solución allllna o agua 
estéril (normalmente sumlntstrada con la PMSG, liofllizada). 

Lo mejor es lnyectar1a en la parte carnosa o muscular del tercio posterlcw o la grupa o debajo de 1• piel. la dalla a 
administrar depende de la raza del animal y de la época del ano en que se aplique, los animah:Js grandel, de raza con baja 
fertihdad, precisarán de dosis más atlas, Igual que cuando se usa en época no reproductora Como norma general, lll dolía 
de PMSG debe ser do 400 a 500 UI p¿wa hembras en estación reproductcwa y 600 a 750 UI fuma de estación. 

Antes de Inyectar la PMSG es necesario sincronizar el estro, la PMSG se puede inyectar en cu.tqt.19 momento 
durante los dos dlas anleñores a la retirada del tratamiento con progestagenos (mponJ• o lmplMtm) o la inyecdón de 
prostaglandina. 

En la prédica, es con""°lenle Inyectar la PMSG al mismo tiempo que ae quitan 1• _.¡m/lmptenl• o oe 

Inyecta prostaglandina. Sin embargo se ha podido canprobar que • mlll electlvo -•• PMSG 1·2 di• - de la 
retirada de progestagenos, sOOre todo en época no reproductora y en Cll>ras. 

La PMSG es un producto natural con lo que varia conalder--.Ce en compo1lclón qufmlca y - de u
la:es a otros, a pesar de las esfuerzos de los fabricantes por est..:larizaria. Por ello. se pueden obl:ener f1WYOl"89 o 

menores Indices de ovulación que los esperados. Es aconsej--1• PMSG de fuentes digna de -o y ~-· 
con precaución. A pes•de todo ¡x-. ~raspumta lnd--. dllerenl,. (E"""" y-1. 1990). 

La gonadotropina sérica obtenida a partir del suero de yegua prellada (P.M.S.G) • una honnon• glucoprotefnlca 
capaz de suplantar y/o sustituir la acción de la hormona follculo •limulante (F.S.H) n11 .. a1. aecnúde por la hlpdfilla 

anterior (adenohlpOllsis). Esta hormona tiene una Influencia •timulonte sobre I• gónlld•. tanto en loa ---· 
como en lo& machoo. En 181 hembf• estimula la folicU~ de tal forma que•• utilza como teraptutlco de elm:clcln en 
los casos de Inactividad ovérlca ( aneslro), (Rooensteln, 1994). 
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2. OBJETIVO 

La presente investtoac:ión, tiene como obietivo, la comparación entre un tratamiento especifico de marca 
registrada y osponjos preparadas en el laboratorio de Reproducción de la Facultad de Estudios Superiores CulUitlén, con 
el fin de reducir los costos en programas de reproducción asistida de caprln0&. 

3. HIPÓTESIS 

SI las esponjas vaglnales de marca registrada funcionan en la slncronlzaclon del •tro, entoncea lm eeponJ• 
elaboradas en el Laboratorio de Reproducclon Animal de la FacuNad de Estudios SuperlorBB Cuaullll4n tendrin el mismo 
electo fi•lo16glco. 
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~.MATERIAL Y MéTODOS. 

El presente trabajo se realizó en el Laboralorlo de Reproducción Animal y en el Módulo de la C*9dr• de 
Reproducción y Genética en Ovinos y Caprinos de la Facultad de Estudios Superiores CuauttU.n, cuya -.:Ión -Mica 
os 19º 14' latilud norte y 99• 14' iongltud poniente a 2250 monm, en el kilómetro 2.5 de la cam!lera C--T~. 
en el Estado de Méxk:o (Blanca et al; 1975). 

Se ut1hzaron 33 hembras caprinos encastadas, y un macho cabrfo anglo nubio, ae confonn.-on 3 grupas al azar, 
cada uno de ellos con 11 cabras, a las cuales se les colocaron eeponj• lntravaglna&es con el, fin de levar acaibo la 
sincronización de estro. 

Grupo l.· Las esponjas con 40 mg do Acetato de nuorogestona (FGA) (Chrono-gest) (lnterwJI. -). 

Grupo 11.- Esponjas pr..paradas en Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad de Estudloa S-
CuautiUán con 50 mg de Acetato de Modroxiprogesterona (MAP) (Depoprowra) (Upjhon, México). 

Grupo 111.· Esponj• preparadas en Laboralorio de Reproducción Anmal de la F8Clllad de Ell-S-
CuautlUán con 150 mg de Proligestona. ( Covinan) (lnteMll, México). 

Las esponjas se aplicm'on con un tubo de pollettleno de media pulgada de ..-o y ocho pulg8da de largo. 

lubricado con una mezcla de pomada de luracln y bowllallina en propon:lcln 2:1, que• ou - - de dio-e. 

La esponja se situó en la pata ancha del apilcador y ae empujó ham el airo mtlremo con la ~ de la V8'11•. 
de tal forma que el cordel quedo en el interior de todo el recorrido del apilcador, a ca>linU8clón, M -o el apilcador junto 
con la varilla, en la vogina de la -a• uno prafundid8d de 10-15 cm. Gin que poni llo M aplic8rll mucllll fusza (E ... 
y Maxwell, 1990). Una""' en posición la •ponja se .,.,..,..¡6 con la ayud• de la ..illa, ~.,la WlglNI ant-. Al 
retirar el apiicador se -procur111 que la cuerdo q.-prottuldo unm 15-20 cm de la v.gln8 (E_,. y -1. 1990 ). El 

aplicador se dainfecto en un ballo de una solución antill4lplic8 antas de ut- en olr• -.. poni - la propopcicln 
de infecciones ( Ewns y Maxwell, 1990). 



4.1 Elaboraclón do osponjaa. 

Las esponjas se elaboraron con un trozo de esponja de densidad 24, de una pulcada de allura, 4 cm de dtimetro, 
os.tas esponjus fueron cortadas con la ayuda de un saca bocados, después de esto se les colocó un cordón con ayuda de 
una aguja, después 11 esponjas fueron preparadas con 60 mg de Acetato de Medroxiproga.terona y Olra 11 aa prep.-aron 
con 150 mg de prohgestona. 

Los esponjas con MAP y Proligestona fueron preparadm en el Laboratorio de Reproducción Anlmal de acuerdo al 
método descoto por Trejo (1996). Que consiste en obtener un esteroide suspendido en agua y mez.clar1o con alcohol etUico 
hosta complol:ar un volumen de 3 mi el cual ae agrega al momento en que la esponja es retirada de un tlA:>o de ensaye y ae 
expande para absorber~ liquido que contiene al esteroide. 

Las esponjas se retiraron después de transcurrido el periodo de inserción recomendado (16-18 dla), al igual que 
la colocación do las esponjas, la retirada se realizó en un cercado. Se jaló hacia fuera. de la p-1.e de cordel prctrukla. 
indinándofa tigeramento hacia abajo y con mucha auavtdad, aunque con firmeza La retirada de la mptq•, • menudo •16 
acampanada de la salda de un llquido mal oliente procedente de la vagina; esto es nonnal a no aer que el Hquido se vea 

acampanado de pus o sangre, lo que serla un signo de lesión o Infección vaginal. En este cao I• hembr8a deberfln de ser 
tratadas con antibióticos y retiradas del programa de inseminación ( Evans y Maxwell, 1990). 

La retirada de Ja esponja des...,.,_a la ovulación, pero el momento de la dehioencla del fdiculo oviric:o p.

provocarse con mas precisión mediante Inyección intramuscul« de la hormona gonadotropina del -o de yegua gestante 
(pmsg) en el momenlo de la retirada de la esp<lfla (Qultet, 1986). 

Cuando se intenta sincronizar con pr~ y gon-opinas, durante la .. t8Ción reproductill8, ae oplica 
una técnica similar a la Inducción. con la dKerencia de que loa ..im- -entan acllvlded nonnol del eje hlpot61...,. 

hipOlisis-gónadas, por lo que las ln¡ecciona de gon8dotropinao se suministran en dosis rnenorm de 300 a '400 UI -g. Y 
al retirar las espon¡..,, o bien "8 h0<as antes de ratlr.._ ( Trejo, 1986). 

En el caso de e&te trabajo se aptic¡Won 400 UI de prnog "8 hor• 11ntes de ser retiredas 1• eoponjas. 

Una vez retirad• la mponjm, ae procecló • enceT• a la hembr• con un nw:ho, este m8Cho ae doto de un 

arnés de semental, con un dispositivo para mscar a 1• hembr• qt.m ya halla cubierto. P•• cm. grupo de hembr• se 
utilizaron colores diferentes de marcmor con el fin de no confundirse. 

Al cabo de veintiocho di• se procadló hacer el dimgnOBtlco de gestación, ayudados por ..., -lpo de ullrasonldo, 

en el cual fueron oblervadas la& vealcula amnlotica en toa caos en que la hembra eatuvo ~· 

TESIS CON 
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La evaluación estadlstica se realizó mediante comparación do proporciones de grupos Independientes, utilizando 
la d1stribuo6n de '"Z' en el programa de computo Microstet (Daniel, 1980). 

5. RESULTADOS 

La fertilidad se considera como la capacidad de engendrar un ctescendiente viabte; la forma més correcta de 
evaluarla os considerando el porcentaje de cabras que deja gestante un macho, o bien, en forma gk>bal, el mlmero de 
cabros paridas contra el numero de expuestas a un semental, esto es: 

Fertilidad= Paridas I Expuestas x 100 

La profñicidad es el número de cabritos on relación a las cabras paridas: la fama de evaluarla es la siguiente: 

Protificidad =número de cabritos nackjos/ cabras parkfas x 100 

(De Lucas 1900). 

En el cuadro uno se presenta el porcentaje de fertilidad y se omerva que no hubo dllerencl• slgnlllcolivm -., 
tratamlenlos. 54.5% para el Acelato de Fluorogestona, 45.4 % p•a el -alo de Medrmdprogeotsona y 38.3 % p•a 1• 
Prollgestona, aunque se observO una tendencia a mayor fertilidad en el-alode Floorogeotona (FGA). 

Cuadro1. 

Reounados obtenidos con tres tral-tos de proligeotona y rnonhl dlnlcta en cabr• crlolla con moru na1..-a1 en el 
nrimer servicio slncrooizado. 

Tratamiento No. Fertilidad(%) Tamallodecamada ProHlicldad 

FGA (Acelato 11 54.Sa 1.808 0.92• 

de 

Fluoroqestona) 

MAP (Acetato 11 45.4a 1.80• 0.7211> 

de 

Medroidproges-

terona) 

Proliqeotona 11 36.3a 1.7511 0.63b 
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Paro lamano do la camada so aprecia que Igualmente no extsUeron diferencias signifteativas sin embargo la 

tondencia ahora, fue mayor para la ProHgestona coo 1.75% mientras que para el Acelato de Fluorogestona y para el 
Acetato de Medroxiprogesterona fue dol 1.6%. 

Por su parto la proliflcidad si presontO d~erencias slgnif1Callvas (P<0.05) a favor de la FGA (92%) c..._.ia con 
la proUgostona (63%), mientras quo el MAP tuvo valores lntennedios (72%). 

Cuadro.2. 

Se nrescntan los costos obtenkfos nara cada es..._..'a utilizada riara el tratamiento hormonal. 

Tratamiento hormonal costo 

FGA (Acetato de Fluorogestona) $32.00 

MAP (Acetato de Medroxiprogesterona) $5.00 

Proflqestona $32.00 

6. CONCLUSIONES 

Corno se puede observar, la eoponja de Acetato de -oxiprogesterona es milo barata en el tral-o ps• la 
sincronización de estro y su función rosioiógica eo Igual a la! otros - progest...,. utillz8dm pw• mt• in-iiga:ión. 

7. RECOMENDACIONES 

Estando poco eotudlada la proligeotona seria conveniente realizar milo trabajos al reopecto. 
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8. OISCUSION. 

La s1ncronlzac16n del ciclo estral es un manefo Importante en loa caprinos para programas de mejoramiento 
gen«.1Co. La sincroniZación con progestégeno& y gonad~roplnaa ha sido el método mt. utilizado, sin embargo el COlto que 
representa muchas veces queda fuera del alcance del pequeno produdor por lo que se requkw'e abatir loa COBtm. 

En el pcesente trabajo so tuvo el mismo resuttado con cualquiera de lo& progestégenoe, sin embargo para la 
fortihdad hubo la tendencia a sor mayor para el Acetal:o de Auorogmtona, que as un tratamiento cc:mercial, la doaia de 150 
mg parece ser efectiva en ovejas (Trajo ot al., 1992) pero no en cabras que requieren de una doeis menor (Rueda, Tre¡o, 
Salinas. et al 1997), esto sugiere quo las cabras requieren un estimulo menor de progeataona ccmo lo publican Cmmeron y 
Batt (1991). De esta manera se confirma que la proligestona requiere una doeis menor en caprinos ya que (Trefoat mi 1988) 
sugieren que la dosis do 150 mg puede resultar alta en cabras, sin embargo obtienen resultados acepteblM. T111"11bi6n I• 

dosis de Acelato de FluCN'ogestona es diferente en cabras que en ~- pero en este cmo 1• cabrm requieren una cka• 
mayo< (lnlCMll. 1995). El tamano de la cam- tuvo su mayor tendencia en I• ca• tral- con Covtnan. el cual m un• 
hormona con muy poca actividad &ob<e el endomelrio (Rooenslein. 1984) sin embargo debido al bajo pcn:enlaje de pmrición 

la prolrficidad fue mayor para et lratamiento con Acetato de Fluorogestona ( FGA). 

El Acetato de Modroxlprogesterooa (MAP) no tuw dif,..enclm y loo ,,__ se altuaroo siempre a la - da loe 
tratamientos y el costo fue el más bajo siendo solamente el 15% del valor de las otra. doB 1ra1..-tos. 
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