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INTRODUCCION 

La ganadería desempeña una función socioeconómica de mucha 

importancia en el país, ya que representa el sustento económico de un millón de 

personas, la información disponible en cuanto al inventario caprino nacional nos 

Indica que ha crecido a 9,068,435 cabezas. (SAGARPA, 2003); además la 

explotación de las cabras está al alcance de la población de escasos recursos, por 

lo reducido de la inversión en animales, construcciones y mantenimiento 

(Agraz,1984). 

Por otro lado en lo que respecta a la producción de leche, la contribución de 

la especie caprina a nivel nacional en este producto se sitúa alrededor del 5°/o. 

Destinándose gran parte de este volumen a la Industria Manufacturera de dulces, 

quesos y otros productos, lo cual garantiza la comercialización del producto y por 

lo tanto el desarrollo de las zonas específicas donde la finalidad zootécnica 

principal es la producción de leche. En algunas otras regiones la comercialización 

de los animales jóvenes es el sistema establecido, por lo cual predomina la 

producción de carne. La finalidad zootécnica depende bastante" de la 

comercialización de los productos obtenidos, encontrándose que en aquellas áreas 

cercanas a centros poblacionales va a predominar la producción "de leche, 

comercializándose tanto en forma fluida como transformada; en este sistema se 

acostumbra la venta del cabrito a los dos meses de edad. Por otro" lado, mientras 

más alejadas están las explotaciones de los centros de pobla"cióri, ~e(slstema 
imperante es la venta de animales adultos, o bien, se explotan :1as"",cabras con" la 

finalidad de utilizarlas para autoconsumo (Acontecer, 2000). 

Sin duda alguna, la comercialización es uno de los rubros más importantes, 

ya que de este depende la rentabilidad de la explotación, o bien, la percepción 

económica del caprinocultor; no existen precios establecidos para los productos 



obtenidos de las cabras, la mayoría de las veces éstos son fijados por voraces 

intermediarios que más bien '10 'que hacen es robar el trabajo acumulado con tanto 

esfuerzo por el productor (Accmtécer, 2000). 

La contribución,<qJ~-- ~~~~;:'ia: leche.Y carne caprina en la alimentación 

humana todavía es ·baja frente.:a otros:·ruinlantes productores, pero no por ello 

menos impol"t<!nte ·por los lug.ares donde io aportan, además se encuentra en 

franco aumento (Arbiza, 1996). 

El sistema de producción predominante es el que se basa en alimentación 

sobre agostaderos (sistema extensivo) con suplementación estacional y de poca 

variabilidad en sus ingredientes, con finalidad predominantemente productora de 

animales para abasto, principalmente de tipo criollo. 

Al Igual que en la mayor parte del territorio nacional, una de las 

características de la producción caprina es que se considera como de tipo familiar, 

agrupándosele dentro del sistema economía campesina, teniendo como base 

biológica al caprino criollo (Arblza, 1996). 

En términos globales se sabe de la existencia de los sistemas extensivo, de 

estabulación parcial o total, del mixto y no se descarta la existencia de otros más. 

El primero se practica principalmente en las reglones críticas, áridas y semlárldas 

mientras que el intensivo se ubica preferentemente en porciones templadas, pero 

principalmente del centro del país. El semlntenslvo se observa en reglones 

agrícolas con gran cantidad de subproductos agroindustrlales. Todos ellos se 

enfrentan de una u otra manera a factores que lo frenan o limitan en su desarrollo, 

unos de carácter particular y otros que tienden a ser generales. Algunos de ellos 

son: ausencia de organismos coordinadores de la producción, de Investigaciones 

científicas y tecnológicas, de créditos, de pastores calificados, de razas mejoradas, 

de precios de garantía, de agroindustrias para la colocación de los productos, de 
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capital de asociaciones ganaderas y problemas con tenencia de la tierra (Arblza, 

1996) 

Una de las llmltantes a la caprlnocultui-a es la mínima cantidad de terreno 

para cultlvo de forrajes que puedan aproJe~h~r los c~prlnos. EUose ve agravado al 

ser terrenos de temporal, dependientes en~~ t<'.l_talldad de las llúvi.;s estacionales. 

(Hernández et. al, 2001) 

. La finalidad principal de la producción eri .ros rebaños es l_a producción de 

carne. Para la venta se destinan principalmente las . hembras adultas y/o de 

descarte y los machos de 1-2 años de edad (con pesos que van de los 30 a 40kg), 

reteniéndose las hembras menores de tres años de edad y las crías. Las canales de 

comercialización del ganado en ple no están bien definidos por lo que existe una 

gran variabilidad en los precios de venta. En cuanto a la leche, se destina al 

consumo y a la fabricación de queso. La duración de la lactancia es corta (2 a 4 

meses). También se utiliza para pieles y para estiércol. (Hernández et. al., 2001) 

México tiene la segunda población mas grande de cabras en el Continente, 

la leche de las cabras es muy apreciada para ·ros dulces y postres típicos. 

Normalmente se comercializa carne de animales adultos para platJUos locales que 

no requieren normas de calidad alta. ( FAO, 2000) 

La especie caprina presenta una actividad sexual poliéstrica estacional, con 

varios celos y ovulación espontánea durante su época reproductlva. Ésta se inicia 

con el decrecimiento diario de las horas de luz a fines del verano y se mantiene 

durante todo el otoño. El resto del año con días largos de horas de. luz,. la cabra 

permanece en reposo sexual (anestro). El celo tiene una duración de 18 a 48 

horas, siendo lo más habitual observar celos de 24 a 36 horas. La ovulación se 

produce entre 6 a 12 horas de terminado el celo. (Hafez, 1996) 
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Después de la ovulación el espacio previamente ocupado por el folículo 

ovulatorio es poblado por células de la granulosa y de la teca Interna, formando el 

cuerpo lúteo, que· tiene como función principal la secreción de progesterona, 

hormona fundamental e¡, el. establ~cimiento y mantenimiento de la gestación. 

Cuando la. gestaciÓn ~no. ocu~ré, el C:uerpo lúteo es destruido por efecto de la 

prostaglandina · F2o; p~od~clda en el e¡,d~metrio. (Zarco, l988) 

- .,. 

Se puede.lnducir,·la·ovulaclón durante la época de anestro con la hormona 

liberadora de g~ri~dotropinas (GnRH) o con la gonadotropina coriónica humana 

(hCG). (Zarco, 1988) 

El inicio de la luteóllsis es controlado por complejas interacciones entre el 

cuerpo lúteo, los folículos ováricos y el útero. El estradiol estimula en el 

endometrio la producción de enzimas que son indispensables pará la síntesis de 

PGF2o. Los estrógenos desempeñan entonces un papel importante en la secreción 

de PGF2a y consecuentemente en la regresión del cuerpo lúteo. La principal fuente 

de estradiol son los folículos ováricos, y particularmente el o los folículos 

dominantes. (Silva et.al., 1991) 

El retrasar el inicio de la luteóiisis durante un ciclo normal aumentaría la 

probabilidad de que se establezca la gestación, sobre todo en aquellas hembras en 

las que los embriones se encuentran retrasados en su desarrollo. En estas 

hembras la regresión lútea ocurre antes de que los embriones adquieran el 

desarrollo requerido para promover el reconocimiento materno de la gestación 

mediante la producción de proteínas trofoblásticas tipo l. También se verían 

favorecidas las hembras a las cuales se les transfiere un embrión retrasado en 

relación a la receptora. Bajo estas circunstancias, alargar la fase lútea le 

proporcionaría más tiempo a los embriones para que establezcan los mecanismos 

para el reconocimiento materno de la gestación, lo cual aumentaría la probabilidad 

de establecer exitosamente la gestación. (Bazer, 1991) 
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El uso de progestágenos en animales anéstrlcos son poco efectivos, pero su 

eficiencia se lni::rementa al utilizarse en combinación con otras hormonas como la 

gonadotroplna coriónica hÜmana (HCG). El acetato de fluorogestona pértenece al 

grupo de los· progestágenos. sintéticos, se puede administrar en esponjas 

lntravaglnales, ·al . adrl11'n1strarse di.arla.mente durante 12 a 14 d.ías en cabras 

anéstricas el estro aparece a los · 2 a 3 días después debido al aumento en la 

liberación de gonadotrlplnás hipofislarlas, lo cual estimula el crecimiento folicular y 

la ovulación: (Glbbons<1988) 

En el .presente trabajo, lo que se trata de evaluar es el efecto de la 

prostaglandlna E2, ya que como mencionan los autores, la función de la PGE2 esta 

dada. por su efecto luteotróflco al estimular la síntesis de progesterona por el 

cuerpo lúteo, y antiluteolítlco al Inhibir el efecto de la PGF2a. 

Weems, et. al., (1997), demostró que la administración de PGE2 posee 

acción luteotróflca y antlluteolítlca durante el ciclo estral de ovejas.y .cabras. 
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REVISIÓN DE LA UTERATURA 

l. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CABRA A NIVEL MUNDIAL 

La cabra es un animal cosmopolita que siempre ha acompañado al hombre. 

Está presente en gran parte del mundo, en distintos climas y en Infinidad de áreas 

agroecológlcas, cada una de las cuales conforma un sistema de producción que 

podría definirse como "una combinación de factores y procesos que actúan como 

un todo y que son administrados, directa o Indirectamente por el productor, para 

la obtención de productos acorde a sus metas y necesidades, todo eso influido por 

el ambiente social, físico, biológico, económico, cultural y político" (Corcy,1995). 

La especie caprina contribuye en forma significativa a la producción de 

alimentos (leche y carne) y otros satlsfactores humanos como pieles y pelo de alta 

calidad en sus producciones de Mohair y Cashrnere. En gran medida la importancia 

de los caprinos radica en que su cría se lleva a cabo principalmente por pequeños 

productores con extensiones limitadas de terreno y generalmente en combinación 

con la agricultura (Acontecer, 2000). La cabra se encuentra ampliamente 

distribuida en el mundo, pero principalmente en los países tropicales en donde se 

encuentra México. En el siguiente cuadro, elaborado con datos de FAO (2000), se 

presentan los países con mayor población y su aportación en carne y leche. 
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f ______ !:-:--:-~~:-::-; __ ~ .. "'.'"-.:-_7-'TV.-j 1 
----- ' Prlnclp•I• a pal••• en población caprina y producción de leche y carn• (•n mll•• da 

cabezaa v 1onaladaa da l•ch• v carnal. 
ConUnant• Pala•• Cabraa Lacha 

Exlalanclaa Mt 
A.frica 

Sud•n 37,AOO 1 200.000 

Nlaarla 24 300 97.000 
Etloola 16 1100 92.500 
So1'1"1alla 12,300 390,000 

Tanzania 9,950 95,600 
Kanva 9,600 96,000 

Asia 446.626,070 
China 148.400 232.125 

India 123.000 3.200,000 

Pakla1an 47.400 586.000 

Banalad••h 33 800 1.298,000 
lran 26.000 396.000 

lndon••I• '14.121 232,000 
Monqoll• 10,000 34,000 

Turqula B.057 225,000 
Euro o a 17.952.566 

Grecia 5.293 450.000 
Esoaña 2.873 320.000 

Francia 1,190 483.400 
Bulnarla 1.0 .. 6 200.000 
lt~ll• 1.364 140.000 

Amarlca 38.970.760 
Braall 8,500 141.000 
M&•lco 9.600 134.363 
Arnenllnaw 4.500 
Venezuela 3.600 
PerU 2.068 19.800 

Ocaanla 27 
Total mundl. 720,007.792 12.200 ... 22 

Fu•n~: FAO 2000. 

Carna ... 
125.000 
154.305 
62.800 
37,700 
25,080 
31.108 
826.278 
1.204.022 
467 000 
323 000 
127 000 
'104.000 
47, 115 
25.000 
55,000 

47.000 
18.000 

7.500 
7.300 
3.845 

38.500 
39.139 
9.002 
6.000 
7.000 

3.690.845 

La expansión de la especie ha sido alta en estas dos últimas décadas, 

superior al 1°/o anual. Las 720 millones de cabras producen según la FAO 

3,690,845 toneladas de carne, 12,200,422 toneladas de leche y 807,693 toneladas 

de pieles. La contribución de la leche de cabra como porcentaje del total de Jos 
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animales domésticos es'alrededor de· i.s·a 2%. México según la FAO se sitúa 

como el segundo productor. de América, ocupando con sus aproximadamente 

nueve millones de cabras el lugar 13 en el mundo. 

Entre los- países productores más .Importantes de ·leche·. y carne; se 

encuentran Sudán, Nigeria, China, India, Pakistán o BangladéSh;y dentro .de los 

desarrollados en producción de leche, Francia, Grecia, España; Bulgaria e Italia •. En 

América, Brasil y México son los que alcanzan interesantes producci~n7s''eri:leche y 

carne (en México con 131.1 millones de litros en el 2000.seg¿n-SAGÁRPA,·2001); 

casi toda destinada a la producción de quesos y cajetas (dul¿es'.'de Íeche); en el 

continente es seguido por Brasil, el cual junto con Argentina, V~n'¿z:J¿1~ y.Perú en 

Sudamérica, son los más Importantes productores caprlnos¡_pero en ellos, la carne 

constituye la prioridad( SAGARPA, 2000). 

La crianza de cabras en América, en general, es marginal. Los animales 

están circunscritos en áreas de menor Importancia agrícola, en sistemas extensivos 

de producción y/o de subsistencia, en donde el producto principal suele ser la 

carne, la que no tiene canales de comercialización e higiene adecuados y, 

secundariamente, la producción de leche para la elaboración de quesos. Sólo en 

sectores muy puntuales de algunos países se está llevando la cabra hacia sistemas 

semiextensivos y/o intensivos de producción, con la introducción de razas de 

origen europeo especializadas en producción de leche (Arbiza, 2001). En los países 

de clima templado la selección de las cabras se orienta, básicamente, hacia la 

producción de leche, siendo ese tipo de animales los comúnmente utilizados para 

mejorar los rebaños tropicales. Por otro lado las razas nativas de los trópicos secos 

han evolucionado en un proceso de selección en donde el factor más importante 

es la resistencia a un medio muy hostil o dicho en otras palabras a la 

sobrevivencia. Dentro de este esquema de producción el objetivo principal de 
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crianza lo ocupa la producción de carne, pasando la leche a uri segundo nivel 

(Arblza, 2001). 

: .· .. .. ; 

Los sistemas de "producción de lech'e· de cabra a nivel mundial se clasifican 

en: El sistema extensi"~; : ~ue s'e. c.;'~cte;lz~ ;por bajos niveles de pr~ducclón del 

rebaño, donde la :c~bra;debe p~Óporctoriarse su alimento recorriendo extensas 

áreas para alimentarse.de arbústos y pastos de mala calidad. La cabra se ordeña 

una _vez al día é:on producciones de leche de 80-100 litros. Los cabritos son criados 

por la madre, el destete es natural. En el sistema semiextensivo la cabra es 

alimentada con pastos de mejor calidad, muchas veces con praderas artificiales. 

Durante la lactancia las hembras pueden ser suplementadas con subproductos de 

molinería y heno. Las cabras se ordeñan 1-2 veces al día con producciones de 

leche 120-180 litros por lactancia. Los cabritos son criados por la madre hasta los 

8-12 kg de peso vivo, peso al que son destetados. En el sistema intensivo la 

cabra es alimentada pastoreando praderas de buena calidad, forrajes conservados 

y concentrados, caso que correspondería a un sistema Intensivo de producción en 

régimen de semiestabulación. También existe la modalidad de estabulación 

completa, donde la cabra es mantenida y alimentada permanentemente en 

establos. Las cabras se ordeñan dos veces al día con producciones de leche de 

200-400 ó más litros por lactancia. Los cabritos son alimentados en forma artificial 

(Arbiza, 1986). 

La amplia distribución de los caprinos se explica, en parte, por su habilidad 

para sobrevivir y prosperar en ambientes particularmente difíciles, donde la 

vegetación es escasa. Sus cualidades de rusticidad les permite reslstlr ... mucho 

mejor que el ganado vacuno u ovino, las condiciones de sequía prolongada. Se 

comportan mejor en los trópicos secos, sobre suelos arenosos y livianos, que en 

los trópicos húmedos y lluviosos (Devendra, 1986). 
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2. SITUACIÓN DE LOS CAPRINOS EN MÉXICO 

La producción caprina en Iberoamérica y en México, se desarrolló originalmente 

en sectores campesinos, con mínima tecnología y sobre pastoreos extensivos en 

reglones semiárldas, condición que limitó fuertemente su expresión productiva y 

seleccionó naturalmente animales "rústicos" que no presentaban enfermedades 

(SEP, 1992). Las condiciones de pastoreo reducían fuertemente las poslbilldades 

de transmisión de patógenos y la baja eficiencia productiva permitía que los 

animales sobrevivieran con mínimas exigencias de mantenimiento. Los cambios en 

la tenencia de la tierra y la búsqueda de condiciones que hicieran más eficiente el 

proceso productivo, condujeron a la estabulación de las cabras, en particular en los 

productores lecheros, se incrementó la oferta de alimentos en cantidad y calidad y 

se Introdujeron nuevas razas "mejoradoras" Importadas (Valero et al, 1993). 

Desde los primeros tiempos de la Colonia, las cabras han constituido. un muy 

Importante recurso productivo, principalmente en toda la zona árida y semiárlda 

mexicana (Gall, 1981). 

La siguiente figura, muestra la densidad de las cabezas·, caprinas . en todo el 

territorio nacional observándose las mayores concentrai::lones"eri)os.estados de 

Oaxaca, Puebla y Guerrero; aunque se sabe de algunas reglonés·partiéulares de 

Zacatecas norte (Mazapil y Concepción del Oro), Saltillo y en.general todo el sur de 

Coahuila, municipios de Matehuala y circundantes en San Luis· Potosí, donde se 

concentran cantidades significativas de estos animales. Como se observa, la 

especie caprina ha encontrado su hábitat en todas las zonas secas (sea el árido, el 

semiárido o el trópico seco) del país y esta locación no es fruto del azar, ya que 

existen razones de orden de adaptación de la especie, de la ecología de las 

regiones y factores de índole socio-cultural, que hacen que los caprinos 

constituyan una explotación prioritaria de los agostaderos áridos (SAGAR, 1999). 
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Un nicho particular y tradicional de las cabras en el país, lo constituye la 

reglón del "Bajío" (entre Jos estados de Querétaro y Guanajuato), donde se 

conjugan áreas del semlárido y tierras agrícolas muy ricas, que han permitido el 

desarrollo de una caprinocultura tecnificada que allmenta una industria quesera y 

de dulce de leche (cajeta) muy importante. Esta zona junto con la "Comarca 

Lagunera", son sin Jugar a dudas las que ostentan el mejor desarrollo, con 

objetivos claros de producción, razas definidas o con tendencias a definirlas y 

sistemas cada vez más eficientes. 

3. PRODUCCIÓN CAPRINA EN MÉXICO 

Estudios reallzados señalan producciones de hasta 5.194 L/ha y 395kg de carne 

con cabritos destetados a las 9 semanas de edad, todo ello con una carga de 35 

cabras/ha durante 133 días de pastoreo (SAGARPA, 2000). Las descripciones de 

Jos sistemas de producción mexicanos son: Semiextensivo. Practicado en Ja 

mayor parte del país, principalmente en las zonas áridas y semlárldas. 
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El número de cabras de los rebaños normalmente no supera las 50 cabras 

criollas y/o mestizos de criollas con razas lecheras, aunque el destino fundamental 

es la producción de carne para autoconsumo. La alimentación es en base a 

pastoreo a orillas de camino. Apareamientos continuos, destete natural. Manejo 

sanitario deficiente, usualmente curativo y no preventivo. Semi intensivo. Se 

caracteriza por la combinación entre el pastoreo de praderas, "ramoneo" y 

suplementación de regular calidad con granos y forrajes. Uso de construcciones 

rústicas. Los productos principales son leche, hembras y machos reproductores. 

Estabulación toml o intensivo. Practicado en lecherías de alta producción con 

estabulación permanente. Los productos principales son la leche y la venta de 

reproductores (Agraz, 1984) 

En general, en las áreas cercanas a las ciudades predomina la producción de 

leche, la que se comercializa tanto en forma fluida y como queso. En este sistema 

se acostumbra la venta del cabrito a los dos meses de edad, mientras que en las 

zonas más alejadas de las ciudades, los sistemas favorecen la venta de animales 

adultos y el autoconsumo. El 75% de los caprinos en el país se crían 

extensivamente para la producción de carne, mientras que la producción de leche 

es sólo ocasional. La leche caprina representa el 5º/o de la producción láctea 

nacional. Gran parte de la misma se destina a la Industria de dulces, quesos y 

otros productos (SAGARPA, 2000) 

En cuanto al manejo reproductivo, en México domina el apareamiento libre a 

campo, en el cual los machos permanecen siempre con las hembras. 

Consecuencias de ésta práctica de manejo son: partos en épocas inoportunas. La 

máxima frecuencia de partos coincide con las de mayor penuria alimenticia en los 

meses de noviembre a marzo. Otros productores controlan los apareamientos y en 

muchos casos los llevan a cabo por solo dos o tres semanas, tiempo insuficiente 

para preñar un buen porcentaje de las cabras. Los índices reproductivos son de 

bajos a muy bajos. Los reportes para la fertilidad son muy variables, en general 

12 



menores de 90º/o con rangos de· 51 a 85°/o. La proliflcldad fluctúa de 1.2 a 1.7 

(cabritos por parto). En general las pérdidas reproductivas son superiores a 15°/o 

en Infertilidad, 8% de abortos y 13%- de mortalidad de cabritos al nacimiento. Los 

picos de las parlclones suelen producirse düra.nte los meses de noviembre a enero. 

El destete es natural (salvo en· 1as zonas_ donde ·_el cabrito se destina al sacrificio), 

lo que trae como consecuencia la lmposlbiUdad de la recuperación de la madre 

después de la gestación y lactación (Alba, 1985). 

Los Intervalos lnterpartos son muchas veces superiores a los 12 meses. 

Otros componentes frecuentes del manejo reproductivo son: machos lnfértiles o en 

bajo o alto porcentaje respecto a las hembras; edad de las hembras, o muy 

jóvenes o muy viejas; bajo peso de las hembras; falta de cuidados durante y 

enseguida del parto, lo que al combinarse con estrés climático son causa de 

fuertes pérdidas. (Buxade, 1995). 

Dentro de los productos que aportan las cabras tenemos: leche y carne, 

existen características muy importantes de tipo zonal. Así en el norte (Coahulla, 

Nuevo León, Durango, San Luis Potosí), el cabrito lechal de uno a dos meses 

representa la principal forma de venta y consumo, mientras que la leche su 

principal destino son quesos frescos y algo para dulces. Hacia el centro (Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, Querétaro), la demanda de carne se centra en el animal 

adulto que es destinado al tradicional platillo de la "Birria", o en su caso a la 

''Barbacoa"; la leche tiene un mercado importante en forma de quesos de mejor 

calidad y la tradicional Cajeta. Finalmente en el sur (Oaxaca, parte de Puebla y 

Guerrero), el destino principal de la carne es el tradicional "Chito", que es carne de 

animales adultos, salada y secada al sol; la leche se destina a quesillos frescos, 

que se comercializan en mercados regionales. La barbacoa, platmo tradicional del 

altiplano central, a veces se confecciona con los desechos de animales 

provenientes de todo el país (Galina, 1992). 
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Son pocos los· anima les· domésticos que dan más satisfactores al hombre 

que la cabra. En México, contribuyen a la subsistencia de los más pequeños 

productores, proporcionando carne, leche, pieles, fibras y estlércol (Arblza, 1996). 

Dentro· ·de las ventajas que tenemos desde el punto de vista social son: 

Contribuyen a la establlidad y bienestar famillar, ya que son generadoras de mano 

de obra; Su cría es de carácter famlliar; Su docilidad y pequeño tamaño facilita el 

trabajo; Animal resistente a medios adversos. Dentro de las ventajas que tenemos 

desde el punto de vista económico son: la cabra ha demostrado ser más rentable 

que otras especies pecuarias: Mejora los Ingresos famillares; La cabra es apta para 

criarse en condiciones de tierras marginales con alimentaclón escasa; No es un 

animal exigente en construcciones. Dentro de las ventajas propias de la especie 

tenemos: que ha demostrado su adaptabllidad a diferentes situaciones 

ambientales y a distintos sistemas de manejo; Se adapta al consumo de alimentos 

tanto toscos de baja digestibilidad, como hasta las ricas pasturas de los climas 

templados; Tiene una elevada tolerancia a la baja ingestión de agua y al consumo 

de aguas salinas; precoz sexualmente. De seis a ocho meses puede tener su 

primer estro fértil, es prolífica de 1.3 a 1.6 cabritos por parto, por lo que los partos 

dobles o triples son comunes; Con buen manejo es posible reducir el Intervalo de 

parto anual; Productora de leche en cantidad y calidad, generalmente a muy bajo 

costo; La carne del cabrito es la de precio y demanda más alta en México; Son 

animales inteligentes, obedientes y muy fáciles de criar. En realidad son pocas las 

desventajas que podemos tener, ya que casi siempre se derivan del mal manejo 

del rebaño, deficiencias en la comercialización de los productos u otros aspectos 

generalmente ocasionados por errores humanos (De Lucas, 2001) 

4. MANEJO REPRODUCTIVO DE LA CABRA 

La especie caprina presenta una actividad sexual poliéstrica estacional, con 

varios celos y ovulación espontánea durante su época reproductiva (Alba, 1985). 

14 



Ésta se Inicia con el decrecimiento diario de las horas de luz a fines del verano y se 

mantiene durante todo el otoño. El resto del año con días largos de horas de luz, 

la cabra permanece en reposo sexual (anestro) (Buxade, 1995). El ciclo sexual 

(período que media entre 2 celos) dura en promedio 21 días, existiendo algunas 

variaciones según la raza. Al comienzo y al final de la estación reproductiva suelen 

presentarse ciclos más largos o más cortos (17 a 21 días). El celo es el período del 

ciclo en que se produce una modificación de la conducta sexual de la hembra y 

acepta la monta en varias oportunidades. El celo tiene una duración de 18 a 48 

horas, siendo lo más habitual observar celos de 24 a 36 horas. La ovulación se 

produce entre 6 a 12 horas de terminado el celo. La cabra en celo es fácilmente 

Identificable. A partir de unas 24 horas antes de aceptar la cópula, manifiesta en 

forma creciente una serle de signos tales como el movimiento de la cola, aumento 

de la frecuencia de balido, orina frecuente y ante la presencia del macho a veces 

se observa una descarga de mucus por la vulva. A diferencia del ganado vacuno, 

las cabras en celo no se montan unas a otras. La madurez del aparato 

reproductivo y el inicio de la actividad sexual, es altamente dependiente del grado 

de desarrollo corporal y en el cual, una buena alimentación juega un rol 

fundamental. Otros factores Importantes en la aparición de la pubertad son la raza 

y la época de nacimiento. SI la hembra ha recibido un buen manejo, puede iniciar 

su actividad sexual a partir de los 5 meses de edad. No obstante, la cabrita debe 

empezar a cubrirse cuando haya alcanzado el 75º/o de su peso adulto (Hafez, 

1996) 

5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA FUNCION DEL CUERPO LUTEO 

El crecimiento de un folículo primordial se Inicia con la división de las células 

de la granulosa y la diferenciación del tejido conectivo que rodea al.folículo, el cual 

da origen a la teca interna. El mecanismo que estimula el crecimiento de los 
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folículos primordiales se desconoce, sin embargo se sabe que este desarrollo inicial 

es independiente del estímulo de la FSH y la LH (Fortune, 1994) 

Conforme el folículo crece, se deposita una capa de giicoproteías alrededor del 

ovocito, formando la zona peiúcida. Además, comienza a secretarse líquido que se 

acumula entre las células de la granulosa, con lo que se inicia la formación del 

antro. Una vez que el folículo se distiende con líquido, el ovocito permanece fijo a 

su pared del folículo mediante el cumulus oophorus; el cual es un grupo de células 

derivadas de las células de la granulosa. En este momento el folículo recibe el 

nombre de folículo de Graaf. La formación del antro ocurre cuando el folículo 

tienen entre 0.2 - 0.4 mm de diámetro. Este evento desempeña un papel 

Importante en la fisiología del folículo, ya que el líquido folicular constituye un 

compartimiento a través del cual las diferentes células se comunican por medio de 

hormonas y sustancias parácrinas o autócrinas (Mariana, 1992) 

Únicamente una pequeña proporción de los folículos que comienzan a crecer 

llegan a ovular, ya que la mayor parte de ellos sufre degeneración, proceso que 

se conoce como atresia folicular. Las gonadotropinas son indispensables para que 

el folículo se desarrolle y llegue a ovular (Scaramuzzi eta!, 1993) 

La FSH es necesaria para el inicio de la oleada folicular, mientras que el papel 

de la LH es particularmente importante en la maduración final del folículo;· por lo 

tanto la Hormona Folículo Estimulante es responsable del inicio de la oleada 

folicular (Baird eta!, 1992). 

El cuerpo lúteo es una glándula temporal que se desarrolla a partir del folículo 

ovulatorlo, por lo que su formación es considerada como una continuación de la 

maduración folicular (Witbank y Niswender, 1992) 
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La lutelnlzación consiste en todos los cambios morfolóficos, endocrinos y 

enzimáticos que ocurren en el folículo preovulatorlo hasta que este se transforma 

en un cuerpo lúteo funcional. La luteinlzación comienza antes de la ovulación en 

respuesta a la elevación preovulatorla de las gonadotroplnas (LH y FSH), siendo la 

LH la hormona más Importante para la ruptura del folículo y su posterior 

iuteinlzaclón (Niswender y Nett, 1994) 

La hormona LH regula los cambios a nivel de las paredes foliculares que 

conducen a la ruptura folicular (Karsch, 1992). Después de la ovulación, el espacio 

ocupado previamente por el folículo es Invadido por fibroblastos, células 

endoteliales, células de la teca Interna y células de la granulosa. Este cambio es 

facilitado por la ruptura de la membrana basal que separaba la capa de células de 

la granulosa (la cual carece de vasos sanguíneos), de la teca Interna; así comienza 

la formación de una amplia red de capilares que se distribuyen en todo el cuerpo 

lúteo en formación, y llegan a constituir hasta el 20º/o del volumen del cuerpo 

lúteo maduro. Durante la fase lútea media, entre el 6Sy 95°/o del flujo sanguíneo 

ovárico pasa por el cuerpo lúteo (Nlswender eta!, 1976) 

Estas características convierten el cuerpo lúteo en el órgano con mayor 

circulación sanguínea en proporción a su tamaño, y esta cualidad favorece su 

función, permitiendo un aporte continuo y abundante de sustratos y hormonas 

necesarias para la síntesis de progesterona. En el cuerpo lúteo en formación 

comienzan a distinguirse dos tipos celulares, las células lúteas chicas y las células 

grandes (Smith eta!, 1994) 

El cuerpo lúteo es uno de los órganos que muestran uno de los mayores índices 

de crecimiento. En el día 3 después de la,,, o,vulación las concentraciones de 

progesterona en sangre comienzan a lncrernenta'rse, y en el día 5 ya se detectan 

concentraciones mayores a 1 ng/ml, lo que indica que el cuerpo lúteo ha adquirido 

17 



su plena funcionalidad. A partir de ese momento y hasta el día 14 del ciclo, el 

cuerpo lúteo secretará progesterona (Qulrke eta!, 1979) 

La progesterona es el principal producto de secreción del cuerpo lúteo. La 

progesterona actúa básicamente sobre los órganos genitales de la hembra, siendo 

responsable de la preparación del. útero para el establecimiento y mantenimiento 

de la gestación (Alila y Dowd, 1991). La LH es la hormona más importante que 

regula la función del cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo se producen la PGE2, PGI2 y 

PGF2a, las dos primeras estimulan la producción de progesterona, mientras que la 

PGF2a, inhibe su secreción (Fitz eta!, 1984) 

La vida del cuerpo lúteo determina la longitud de los ciclos estrales, de tal 

forma que la variación en la duración de los ciclos que existe entre individuos 

obedece al momento en que ocurre la regresión del cuerpo lúteo ocasionada por la 

liberación uterina de la prostaglandina F2a. Una vez que la hembra comienza su 

actividad ovárica en la pubertad, época reproductiva o en el posparto los ciclos 

continúan presentándose hasta que la hembra quede gestante o hasta el término 

de la época reproductiva. Esta ventaja evolutiva permite a las hembras tener 

varias oportunidades para quedar gestantes, pero también las obliga a desarrollar 

un mecanismo que evite la regresión del cuerpo lúteo para que se establezca la 

gestación (Zarco et al, 1988) 

El cuerpo lúteo es de los pocos órganos que tienen una fase de crecimiento, 

desarrollo y regresión. La regresión lúteo es ocasionada por la liberación pulsátil de 

PGF2a, la cual actúa sobre el cuerpo lúteo ocasionando cambios que conducen a 

su degeneración (Silva et al, 1991). La PGF2a actúa directamente en las células 

grandes, ya que sólo ellas poseen receptores para esta hormona; las células chicas 

carecen de receptores para la PGF2a a pesar de lo cual degeneran como 

consecuencia de los cambios provocados por la PGF2a en las células grandes. 

18 



6. BIOSÍNTESIS DE LAS PROsrAGLANDINAS 

Las prostaglandlnas se sintetizan a partir del ácido araquldónlco, -el cual es un 

ácido graso esencial pollnsaturado. El ácido araquidónico- forlTla- parte de la 

fracción de fosfolípldos que se encuentran constituyendo la 'membrana- plasmática 

de todas las células del organismo; por ésta razón,_ cual_qÚler célula - tiene el 

potencial para producir prostaglandlnas (Granstrom,-1981)-. 

Un paso llmitante en la síntesis de prostaglandlnas es la dlsponlbllldad del ácido 

araquldónlco libre. Este ácido graso se encuentra formando parte de los 

fosfolípldos y el primer paso de la síntesis de prostaglandlnas consiste en su 

liberación, lo que es promovido por la enzima fosfollpasa A. La activación de la 

fosfolipasa A depende de estímulos hormonales, nerviosos, químicos, 

farmacológicos y mecánicos. El siguiente paso consiste en una reacción de 

oxigenación donde participa la enzima clclooxigenasa, o sintetasa de 

prostaglandinas, la cual catallza la conversión del ácido araquidónico en los 

endoperóxidos PGG2 (prostaglandlna G2) y PGH2 (prostaglandina H2); estos 

compuestos intermedios poseen una actividad biológica Importante, ya que 

ocasionan agregación plaquetaria, vasoconstricción y vasodilataclón en el músculo 

liso del aparato respiratorio. Los endoperoxidos pueden ser convertidos en las 

prostaglandinas E2 (PGE2), F2a (PGF2a), PGD2, lo cual depende del complemento 

enzimático de cada tejido, y de las condiciones en las cuales se producen. Cada 

uno de estos tipos de prostaglandinas tiene diferentes funciones biológicas; 

algunas participan en eventos reproductivos, mientras otras están involucradas en 

situaciones patológicas, siendo mediadoras de la fiebre, dolor e inflamación 

(Granstrom, 1981) 

La PGE2 y la PGF2a son las prostaglandinas más Importantes desde el punto de 

vista reproductivo. La PGE2 participa en la regulación de las contracciones del 

útero y oviducto, ésta PGE2 tiene dos funciones, la primera es un efecto 
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luteotrófico al estimular la síntesis de progesterona por el cuerpo lúteo, y la 

segunda es un efecto antlluteolítlco al inhibir.· el efecto de la PGF2a. La PGF2a 

Interviene en la ovulación y en la regulación de las contracciones del útero, pero su 

principal función consiste en provocar la .~egresión· ·cier cuerp6 lúteo (Bygdeman, 

1981) 

7. RECONOCIMIENTO MATER~:ri~LA~rEÑEZ 
Alrededor de los días 11a'15 del ciclo, dependiendo de.la especie, se producen 

una serle de eventos que resúltan críticos para el desarrouC> .de la preñez en el caso 

que un embrión viable se encuentre presente en el ambiente ·uterino. Esta serle de 

eventos se ha denominado .. reconocimiento maternal de la gestációrt'; 

Esto se ha observado por otros Investigadores, Indicando que la PGE2 es 

secretada en cantidades perceptibles alrededor del día. 11 del ciclo estral, actuando 

con un efecto antlluteolítlco. (Klm, et. al., 2001) 

Otros Investigadores han demostrado resultados similares en ovejas. (Vecchio, 

et. al., 1996) 

El mecanismo por el cual el organismo de la hembra reconoce su estado de 

gestación no se conoce totalmente.(Alba , 1985) Evidentemente, esto ocurre de 

una manera muy rápida con el fin de que el cuerpo lúteo sea mantenido y continúe 

secretando progesterona, hormona indispensable para la gestación. El 

reconocimiento de la gestación, es entonces sinónimo de rescate del cuerpo lúteo. 

La manera como en las diferentes especies domésticas ocurre el 

reconocimiento de la gestación varía, aunque en la mayoría de ellas se ha 

comprobado que el embrión, durante los primeros días de vida, actúa como un 

factor luteotrópico por medio de varios mecanismos. En las cabras,(Hafez, 1996) 
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se sabe que un proceso de expansión de membranas embrionarias sucede en 

coincidencia con el momento en que el útero debería haber producido la PGF2 

alfa para Usar el cuerpo lúteo. Aquí tenemos que la PGF2 alfa endometrlal es el 

factor luteolítico, la gestación debe Iniciarse con un bloqueo hacia esa hormona, 

con el fin de que no pueda llegar al cuerpo lúteo y destruirlo, cada especie tiene 

un día critico en donde el cuerpo lúteo deberá ser rescatado, si la gestación va a 

continuar. Este día critico corresponde al momento en que, en la hembra ciclando, 

el útero produce y envía la PGF2 alfa al cuerpo lúteo, al final del diestro. 

La presencia de un cuerpo lúteo (CL) secretando activamente progesterona (P), 

caracteriza la fase mas temprana de la gestación en los mamíferos. Parece lógico 

entonces razonar, que para que la hembra quede preñada, la vida del cuerpo lúteo 

(CL) debe mantenerse y éste' secretar activamente (P). En las fases más 

tempranas de un embarazo, el CL es la principal fuente de progesterona y su 

importancia radica en que es decisiva para el establecimiento de la preñez, ya que 

actúa Inhibiendo la propagación del potencial de acción del mlometrlo, asegurando 

así la quiescencia uterina, e Incrementando la actividad secretoria de las glándulas 

endometriales, por otro. Esto provee un ambiente tranquilo y leche uterina para el 

sustento histotrófico de los primeros días del embrión hasta el establecimiento de 

la placenta.(Hafez, 1996). 

Poco tiempo después que el espermatozoide penetra al ovocito en la reglón 

ampular, inicia su descenso al ambiente uterino al cual arriba en el estado de 

mórula (embrión de 16 células) en el 30 o 40 día aproximadamente. Es casi al 

momento de iniciar su diferenciación - un estado que se inicia hacia el día 16 - que 

la madre se "entera" de la existencia del embrión. Durante este periodo se forman 

las membranas extra-embrionarias y se inicia la formación de la mayor parte de los 

órganos. La principal acción de este ''reconocimiento" es Inhibir la Involución del 

CL, con lo cual se mantienen altos los niveles de P para lograr que la gestación se 

lleve a cabo. Se ha comprobado que el embrión envía tempranamente una señal 
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para evitar que el CL regrese; esta señal es clave para el reconocimiento materno 

de la gestación. (Hafez et. al.; 1996). 

Si la señal enviada por el embrión se retrasa, la función del CL se termina por 

acción luteolítica de la prostaglandina F2a (PGF2a) secretada por el útero 

(luteolisina uterina). Se sabe que la PGF2a producida en el endometrio, escapa del 

útero a través de la vena útero-ovárica, arribando al ovario por transferencia a la 

arteria ovárica que corre paralela a la vena antes mencionada, mediante un 

mecanismo denominado de ".contracorriente'. El potencial luteolítico de la PGF2a 

endometrlal deberá bloquearse para que se establezca la preñez. Este bloqueo se 

logra mediante las señales establecidas entre el embrión y la madre. 

Las señales que envía el embrión para mantener funcional al CL y asegurar un 

aporte adecuado de progesterona que posibilite su desarrollo, pueden clasificarse 

en luteotróficas o antiluteolíticas, según la forma que actúen sobre el CL. Es 

Interesante avizorar que el estudio de las señales enviadas por el embrión a la 

madre permitiría el desarrollo de nuevos sistemas para el diagnostico precoz de 

gestación, o bien que dichas señales pueden ser suministradas al animal con el 

objeto de mejorar las tasas de preñez. 

El interferón TAU (o trofoblastina), es la principal sustancia antiluteolítlca 

producida por el embrión, en los rumiantes es el Interferón TAU (INF TAU); que es 

producido por el epitelio del trofoblasto en expansión (trofoectodermo) en grandes 

cantidades hasta poco días antes de la implantación. (Wilde, 1992) Su producción 

provoca una reducción de la liberación de PGF2a endometrial justo en el 

momento que se debería producir la luteólisis. Se cree que tiene varias formas de 

acción: 

;.. Suprime la expresión de receptores de oxitocina, previniendo la liberación 

de pulsos luteoiíticos de PGF2a uterina. 
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;;. Transformación de PGF2a 

óxldoreductasa. 

en PGé2 por la activación de una 

;;. El INF TAU se sintetiza en el trofoectodermo desde el día 10 al 22 en la 

oveja, en la vaca entre los días 16 y 19. y en ·la cabra entre los .días 16 y 21. 

Es de gran similitud entre las é~pe~lesy ~usecreé1ól"I es éritlca para el 

reconocimiento entre los clía; 1:2:.13 par~ ovej~s y 14::17 para vacas y 

cabras 
. . ·:_:·<·._'.·-· ., .: .... ::/:_~ 

Prostaglandlna E2 C?Gé21: la funcló.{.de la PGé2 ~si:a dada pÓr. su efecto 

luteotróflco al estimular la síntesis de'progek.;,~ona por el CL y 'antlluteo!ítico al 

inhibir el efecto de la PGF2a La PGé2 aumenta el flujo sang.uíneo del útero y del 

ovario en contra de la vasoconstrlcclón provocada por la PGF2a. La vasodllataclón 

dada por la PGé2, a la que se le suma el efecto de los estrógenos y 

catecolestrógenos, posiblemente aumente el transporte de la PGé2 desde el útero 

al ovario para así estimular la producción de progesterona. La concentración de la 

PGé2 en el plasma de la vena uterina aumenta entre los días 13 y 14 de la preñez 

(oveja), debido al aumento de su liberación por parte del endometrio en respuesta 

a la trot'ob/astina y a la proteína especifica de la preñez. Después el embrión 

produce gran cantidad de PGé2, y algo de PGF2a a partir del día 16 de la 

gestación aumentando con el paso de los días.(Wilde, 1992). 

En los rumiantes, el útero juega un rol importante en el mantenimiento del 

CL de preñez. En los mamíferos de granja (vaca, oveja, cabra, cerda), luego de la 

ovulación, el cuerpo lúteo comienza a secretar progesterona y lo hace durante casi 

dos semanas, independientemente de que haya habido servicio o que el animal 

haya quedado preñado o no. (Buxade, 1996) 

Para comprender mejor como actúa este reconocimiento, es conveniente 

repasar lo que acontece en un ciclo no fértil. Alrededor del día 14 - 17 del ciclo 

(según la especie) la hembra debe acomodarse biológicamente, conforme haya en 
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su útero un embrión viable o no. De no existir un embrión, el endometrlo uterino 

comienza a secretar PGF2o, la cual causa regresión luteal y una dramática caída 

en la habilidad secretoria (progesterona) del cuerpo luteo, marcando la finalización 

del ciclo y el Inicio de uno nuevo con el desarrollo subsiguiente de una. nueva onda 

de crecimiento folicular. 

Cerca del momento mencionado (14 - 17 días del ciclo est~al), como 

resultado de la Impregnación uterina con progesterona proveniente del CL y de 

estrógenos ováricos, comienzan a expresarse o aparecer . en las células 

endometrlales (útero) receptores para oxitocina.( Wllde, 1992). Esta hormona, 

que es secretada en forma pulsátil también por el CL (aparte de la neurohlpófisls), 

se fija a sus receptores endometrlales y promueve la síntesis y liberación de PGF2o 

la cual a su vez estimula al CL para producir mas oxltoclna mediante un 

mecanismo de feed-back positivo. Esta oxitoclna adicional a su vez promueve una 

mayor síntesis de PGF:?o 

Finalmente, esta gran cantidad de PGF2o - que se secreta también en 

forma pulsátil - determina el final abrupto de la síntesis de progesterona por parte 

del CL. Cabe destacar que la PGF2o es secretada localmente desde el cuerno 

ipsilateral (del mismo lado) al ovario conteniendo el CL y volcada a la sangre de la 

vena uterina media que drena esa porción del tracto reproductivo. A un corto 

trecho, la PGF:!o se trasloca a la arteria útero-ovárica, la cual corre adosada sobre 

la vena uterina media, mediante un mecanismo denominado de contracorriente, 

para arribar al ovario y producir la regresión del CL. (Wilde, 1gg2). 

En caso de presencia de un embrión vivo, al menos para ovejas y vacas, se 

estima que éste (el embrión) emite una señal que desacopla el feed-back positivo 

entre oxitocina y PGF2o, mediante la secreción de trofoblastina (interferón-tau) 

que causa la inhibición o bloqueo de la expresión de los receptores endometrlales 

de oxitocina y promoviendo la liberación de PGE de acción antiluteolítica. Similar 

resultado se obtiene si se inhibe artificialmente la producción de oxitocina, lo que 
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genera una demora en la regresión lútea. Las trofoblastinas son proteínas 

con pesos moleculares de 18-23 kDa y pertenecen a la familia de proteínas del 

tau-interferón. El momento de la secreción de trofoblastina es el adecuado para 

que estas moléculas actúen como la principal señal del reconocimiento materno de 

gestación. Ellas también ha demostrado.Inhibir PGF2a y estimular la secreción de 

PGE2- (Wilde, 1992). 

También es importante reconocer que ni la PGEz o las trofoblastinas pueden 

mantener Ja preñez por· sí'. sol~s·. por periodos. extendidos~,: El proceso de 

reconocimiento m~terno Ciei g~stación en ru~ian_tes' 'es p;otiablemente multi

dlmensional e involucra una serie' de señales sucesivas; (Wilde, 1992). 

8. ABORTOS EN CAPRINOS 

El aborta es el suceso que más frustración provoca en el criador de cabras, 

ya que después de haber planeado sus apareamientos eligiendo el cruzamiento 

más conveniente para cada una de sus madres, de haber cuidado el nivel nutritivo 

y haber prevenido enfermedades infecciosas y parasitarias, el hecho de encontrar 

un feto provoca fuerte Impacto emocional y una gran preocupación por Jos 

alcances que este hecho pueda tener. (Valero et. al., 1993) 

En las especie caprina se considera normal que el porcentaje de pérdidas 

por abortos sea de hasta el 2º/o ,es decir que ese es el número de madres que 

normalmente pierden su cría por aborto, sin que por ello se las con.sldere 

enfermas. Un aumento de ese número debe llamarnos la atención e 

inmediatamente hay que comenzar a trabajar para elaborar ún diagnóstico, y 

tomar las medidas de control y prevención de nuevos casos. (Vale.ro et~ aJ;;,1993) 

Teniendo en cuenta que la duración de la preñez en las especies ovina y 

caprina es de 150 a 155 días, se llama aborto a la eliminación de un feto muerto 
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menor de 140 días. A veces es difícil establecer si se trata de un aborto o de una 

cría muerta· al nacer;. es decir. dé'' un caso de mortalidad peri natal, y en ese caso 

una necropsia. nos sera··'de -utilidad, ya que el cordero o chivlto muerto al nacer 

estará completa~eíite,f.:>rrnado; con sus pezuñas corniflcadas, ·sus pulmones 

expandidos y a ~~c~ c~n sig~O's:de haber caminado. El feto abortado/en cambio, 

no está de~rroil~d¿,' compi~tamente y, obviamente, no ha respirado. (Gonzáléz, 

1995)· 

· La especie 'caprina aborta con mayor facilidad que la especie' ovina. Esta 

característica es propia de las cabras, que rrianiflestan de esta manera tener mayor 

capacidad de supervivencia que los ovinos, probablemente debido a· que viven 

relegadas en todo el mundo a las zonas más pobres, en condiciones donde· otras 

especies ni siquiera podrían sobrevivir, y la naturaleza las ha dotado de Ja 

capacidad de desembarazarse fácilmente de aquello que podría costarles su. propia 

vida, es decir completar una preñez, parir y criar. (González, 1995) 

Los abortos de etiología no infecciosa más frecuentes en- nuestrn. :-país e son 

los causados por stress, por dosiflcaciones con drogas abortivas, -'por causas 

nutrlcionales, como expresión de enfermedades metabólicas,· por:. ti-aum.atismos y 

por plantas tóxicas. (González, 1995) 

El stress es probablemente la causa más. no 

infecciosos. El temor en un ambiente desconocido; con.· perros agresivos, las 

mudanzas de un campo a otro de un ganado·· preñado,;'_ Jos viajes· largos, 

extenuantes, los fenómenos climáticos prolongad~~· soll, ejemplosde situaciones 

que pueden hacer abortar a una cabra o a una oveja.-_(González, 1995) 
. :·.·<::· :~~:. ··:-.?~~2 · __ _ 

Dosificar con ciertos antiparasitarios;; o vacunar, especialmente 

cabras, puede provocar abortos. La fenotiacina-it'ué- señalada como causa de 

abortos en ovejas, y no se recomienda el 'u~ de,levanilsol en cabras preñadas 

porque se lo cree capaz de causar abortos tardíos. Tampoco conviene administrar 
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corticoides a cabras preñadas, ni realizar ningún tipo de vacunación. (González, 

1995) 

En las cabras se ha comunicado en diferentes partes del mundo la 

presentación de abortos atribuibles a condiciones medioambientales y de 

alimentación, en particular de aporte energético. En México cuando la presentación 

de abortos Incrementa hasta un 40º/o se asocia a la época de escasez forrajera, 

cuando se terminan los esquilmos agrícolas, ó bien durante las primeras semanas 

de Invierno cuando las pastu~as se queman con las heladas y los días comienzan a 

ser mas fríos. Actualmente se acepta que el déficit energético promueve 

mecanismos de gluconeogénesis mediada por corticoides a lo que se agrega la 

actividad cortlcoadrenal por las condiciones de estrés ambiental, esta elevación en 

los corticoides maternos, simularía el pico de corticoides fetales que dispara los 

mecanismos de parto e Induciría el aborto. (Valero et al., 1993) 

También algunos minerales como el selenio, el cobre, el iodo y el manganeso son 

esenciales para mantener la preñez, y su deficiencia provoca abortos o el 

nacimiento de crías débiles. Los traumatismos pueden causar abortos a cabras y 

ovejas preñadas, igual que a otras especies. (Valero et. al., 1993) 
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OBJETIVO 

Evaluar el efecto de la.Prostaglandina E2 sobre la persistencia del 

cuerpo lúteo en caprinos. 
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MATERIAL Y METODO 

El presente trabajo se realizó en el módulo caprino de la cátedra de 

Reproducción y Genética en ovinos y caprinos de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera federal 

Cuautitlán - Teoloyucan, San Sebastián Xhala, en el Estado de México, con una 

latitud Norte 19º 39 ·oo"; con una longitud Oeste 99° 12 • 40"; a 2270 ms'nm con 

una precipitación pluvial de 600 a SOOmm anuales, y una temperatura promedio de 

12ºC a 16ºC. El experimento se realizó en los meses de Abril .y Mayo; que 

corresponden a la época de anestro. 

Se utilizaron 22 cabras encastadas a 3.f.o de nubla, en anestro' e¿~cional con 

una edad promedio de 2.5 años, con un peso de35kg y buena ~ondl~ióri·corporal. 
Se formaron dos grupos al azar: 

El Grupo I (Grupo Tratado) estuvo integrado por 11 ,ca~ras (n,,=,11),:·'a1 éual se le 

trató con Prostaglandlna E2. 

EL Grupo n (Grupo Control) estuvo Integrado por lo' cabras'Ú1=='10),. al cual ·se le 

Inyectó agua destilada 

Todas las cabras se sometieron a tratamiento con esponjas' l~t~vaglnales 
de Acetato de Fluorogestona a una dosis de 45mg, dichas esponjas se retiraron a 

los 15 días después de la Inserción, ese mismo día que se les retfr~:la esponJa .se 

les administró 450 UI de Hormona Gonadotropina Corlónlca i·,·Humariá por vía 

Intramuscular, el cual es un tratamiento que favorece' la .fo~maciÓn de ··cuerpos 

lúteos hipofuncionales (Hernández, 19g6) 

Al siguiente día de retirada la esponja y de haberles administrado la HCG se 

colocaron a las cabras en el corral del semental donde permanecieron por 6 días. 
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Una vez que permanecieron ·los 6 días en el corral del semental al grupo tratado se 

le inyectó 0.5mg de Prostaglandina E2 ( Fluka BioChemika. Tubo 82475) por vía 

intramuscular, repitiéndose "este procedimiento 5 veces más dando un lapso de 3 

días entre cada inyección' Al grupó control se le inyectó agua destilada ( lml ) en 

los mismos días. 

Se obtuvieron muestras de sangre, tanto del grupo tratado como del grupo 

control, las muestras se obtuvieron el mismo día en que se les inyectó la 

prostaglandina E2 al grupo tratado o el agua al grupo control, repitiéndose cada 

tres días hasta el día 21 postratamiento, estas muestras se centrifugaron y 

permanecieron en congelación (-20ºC) hasta su procesamiento para determinar los 

niveles de Progesterona por medio de Radioinmunoanállsis en fase sólida con un 

intraensayo menor al 10º/o, utilizando el kit ImmuChem Coated Tube 

PROGESTERONA 125 1 RIA For in Vitre Diagnostic Use; por medio de este kit se 

corrió la prueba de Radiolnmunoanálisis en fase sólida con un intraensayo menor 

al 10º/o en el Laboratorio de Reproducción de Ciudad Universitaria, obteniendo por 

medio de ésta los niveles de Progesterona 

Después de los 60 a 100 días de la monta, se realizó el diagnóstico de 

gestación a través de ultrasonido. Se esperaron las pariciones para evaluar la 

eficacia del tratamiento aplicado al grupo experimental. 

El análisis estadístico se realizó mediante pruebas de comparación de dos 

proporciones independientes para fertilidad y prolificidad (Jonson, 1979), y para 

los niveles de pro9esterona, se utilizó un análisis de varianza para datos 

desbalanceados de dos vías utilizando el programa estadístico SAS (Steli y Torrie, 

1980) 
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RESULTADOS 

En el cuadro uno, se presentan los porcentajes de pariclón para las cabras tratadas 

con prostaglandinas E2 y para las cabras del grupo control y se o.bserva. que 

aunque existió una tendencia a mayor parición en las cabras tratadas, lá diferencia 

no fue estadísticamente significativa 54.5 °/o contra 40.0°/o. Para la proliflcidad en 

el mismo cuadro se observa que las cabras tratadas tuvieron' 81.8°/o de' cabritos 

contra 63.6% en el grupo control y la diferencia. no, fue estadísticamente 

significativa. 

En el cuadro dos, se distingue ·que la ~robabiU~~d 'para:1~ ~iferencia entre los 

niveles de progésterona ·.entre., cabras. tratadas c\G~; parieron;' que no: parieron y 

cabras control que pa~ieron y' no parie~on ~s de . o:.ó7; lo. cual debido. a que se 

trata de un trabajo préllrrilnar sé puédé considerar significativo. ' 

En el cuadro. tres, aparecen los niveles de progesterona:,Y se pu.ede apreciar que el 

nivel más alto corresponde a las cabras control ci';'.; pa~Íer~n,:y el más bajo a las 

cabras control que no parieron, siendo . in.termédio •,para -1as cabras - tratadas 

(P<0.07). 

En la gráfica uno, correspondiente: ~.'· J_os. p~:rfiles :·. d;,¡_ las,. cabras tratadas que 

parieron después del tratamiento, se apreci~ q~e después del'd.ía 15 los niveles de 

progesterona se mantuvieron· altos· ~cepto en, la, cabra· Gs/donde prácticamente 

llegan a cero. 
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En la gráfica dos, correspondiente a las· cabras tratadas que no parieron, se 

observa la parte más interesante. del trabajo· ya que en dos de tres casos, los 

niveles de progesterona se mantieñen;po~;a~riba de 1.5 ng; lo ·que indica.que se 

mantuvo el cuérpo lút.eo más .a11á. d~I día lS po~~servicio. 

En la gráfica • tres, cabras co~Úol que; parieron; se observci ciue 'en t~das existió 

una tendencia ' natui;al a ma~ten~i .1c;;'s. cú~rp§s •· 1Úteos'. q~~ pudieran. presumirse 

hipofuncionalés perc:i en ·1a grafii:a 4 de cabras control •qúe no 'parieron,• en todos 

los casos, se observa Llna cai~a b;usi:a de la progesteron~ a p~rtlr del día 15 pos

servicio 
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CUADRO 2. 

Cuadrados Medios para el análisis de varianza de los niveles de progesterona en 
cabras tratadas con PGE2 para mantener el cuerpo lúteo. 

FUENTES GL CUADRADOS F Pr> F 
DE MEDIOS 

VARIACIÓN 

3 43.72 2.37 0.07 

Tratamiento 

79 18.46 --- ---
Error 
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CUADRO 3. 

Medias mínimo cuadráticas para los niveles de progesterona en cabras tratadas 
con PGF2 para mantener el cuerpo lúteo. (Media + /- Error estándar) 

TRATAMIENTO n PROGESTERONA 
ng/ml 

Cabras tratadas que 4 4.16 +/- 0.87 ab 
parieron 

Cabras tratadas que 3 2.87 + /- 1.01 ab 
no parieron 

Cabras control que 4 S.94+/-1.04a 
parieron 

Cabras control que 3 2.60 +/-0.87 b 
no parieron 

Letras diferentes representan diferencias significativas (P<0.07) 
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DISCUSIÓN 

En la cabra, el ciclo estraltlene una moda de 21 días, y en la mayoría de los 

animales el reconocimiento de, la gestación se presenta entre los días 11 al 15 del 

ciclo, cuando el. organismo_ tiene que decidir entre mantener o destruir el cuerpo 

lúteo (De Alba., 1985), esta destrucción ocurre mediante. una oleada de 

prostaglandina F2a, que sin embargo en ovejas, es contrarrestada con una oleada 

de prostaglandlna E2 en caso de existir un embrión .viable én el útero (Wllde, 

1992). 

Un error común en la práctica veterinaria es confundir el efecto de la 

gonadotropina coriónlca equina de marcada acción FSH con el de la gonadotroplna 

corlónlca humana de marcada acción LH, lo que da como consecuencia bajos 

resultados de fertilidad y prollficidad, ya que la gonadotropina corlóntca humana 

suele producir un porcentaje mayor de cuerpos lúteos hipofunclonales comparada 

con la equina (Hernández, 1996). 

La progesterona es la hormona más importante durante la gestación, ésta 

hormona es sintetizada principalmente en el tejido luteal del ovario y en la 

placenta; el cuerpo lúteo se considera esencial para mantener Inicialmente la 

preñez en todas las especies animales y en algunas como la vaca, la cabra y la 

cerda se requiere su presencia durante toda la gestación. (Weems, et. al., 2002) 

La PGE2 es un componente dominante en el establecimiento y 

mantenimiento de la gestación en muchas especies (Vecchto, et. al., 1996). La 

PGE2 estimula la secreción de la progesterona del cuerpo lúteo en el ciclo estral. 

(Weems, et. al., 1997) 

El tratamiento aplicado en este trabajo, mostró una tendencia para mejor 

fertilidad y prolificidad, sin embargo los resultados no fueron significativos, cabe 

mencionar que no se encontraron dosis de la cantidad y tiempo en que se debió 
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aplicar la PGE2, por lo que un cálculo aproximado fue obtenido de los niveles 

fisiológicos mencionados para ovejas en algunos autores (Lewis et:al.,1978; Wlepz 

et. al., 1992), esto aplicado a nivel de campo, constituye por tanto una Innovación 

y puede considerarse el presente como un trabajo preliminar. 

La secreción de progesterona es esencial para el mantenimiento de la 

gestación en la especie mamífera (Kim, et. al., 2001). Weems, et.al., (1997) nos 

dice que la progesterona es esencial para el mantenimiento de la gestación y que 

es el único esteroide ovárico i:iecesario para la gestación. 

Cuando se analizaron las concentraciones de progesterona durante el primer 

ciclo estral inducido, indican qu<;? los niveles de progesterona se mantuvieron en 

todos lo casos por arriba de 2ng/ml lo que indica que todas las cabras tuvieron un 

cuerpo lúteo funcional, sin embargo los perfiles individuales de cada cabra 

muestran que algunas cabras destruyeron su cuerpo lúteo y varias no llegaron al 

parto. 

Cuando se analiza en conjunto los perfiles de las cabras tratadas que 

parieron en un período de 145-155 días post-servicio, se aprecia que la mayoría de 

las cabras muestran una alza en la progesterona coincidiendo con el día 15 pos

estro y los niveles se mantienen por encima de los 2ng excepto en la cabra 65, en 

la que al día 18 los niveles de progesterona llegan casi a cero lo que sugiere que 

existió una recuperación repentina del cuerpo lúteo, o bien que una vez concluido 

el reconocimiento materno alrededor del día 15, la placenta mantuviera la 

gestación. 

La secreción de progesterona por el cuerpo lúteo alrededor del día 8 del 

ciclo estral va en aumento, así para el día· 90, la mitad de la progesterona que 

circula proviene del cuerpo lúteo y la otra mitad proviene de la placenta, 

manteniendo la gestación. (Klm, et. al., 2001). La PGE2 aumenta en la sangre 
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venosa uterina de ovejas durante la gestación temprana, pa·ra prévenir la regresión 

del cuerpo lúteo por la PGF2a. (Weems, et. al., 1997). 

Los hallazgos más interesantes de este trabajo corresponden al grupo de 

cabras tratadas que no parieron, ahí se observa en la cabra 13 que al no existir 

reconocimiento materno de la gestación, el cuerpo lúteo se destruyó en el día 15 

pos-apareamiento, pero en las cabras 14 y 23 se observa que al día 21 pos

apareamiento sus niveles de progesterona se encuentran por arriba de los 1.5 

ng/ml lo que Indica que tienen un cuerpo lúteo funcional y esto sugiere que o bien 

tenían un embrión viable que luego murió o bien que la prostaglandlna E2 

inyectada mantuvo al cuerpo lúteo aún en ausencia de embrión, como quiera 

existen evidencias en este grupo de la actividad de la prostaglandlna exógena 

sobre el cuerpo lúteo. 

Esto contrasta con los perfiles de las cabras no tratadas .Y que no parieron, 

en las cuales los niveles de progesterona. caen ·abruptamente en. el. día .. : 15 pos

apareamiento como era de esperarse, lo que confirma la .hipótesis de. que. la 

prostaglandina E2 exógena mantuvo a los cuerpos lúteos en las cabras tratadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La prostaglandlna E2 aplicada en forma exógena, durante el reconocimiento 

materno de la gestación, fue capaz de mantener al cuerpo lúteo y su secreción de 

progesterona. 

Aunque se observó una tendencia a mejor fertilidad y prolificidad en los animales 

tratados, las diferencias no fueron significativas. 

Las dosis aquí aplicadas, fueron calculadas sobre los niveles~ fisiológicos de la 

hormona en condiciones naturales en la oveja, por lo que las dosis no se pueden 

considerar como las adecuadas. 

Como recomendaciones generales para este experimento se debería probar varias 

dosis de la prostaglandlna y otros períodos de tiempo para su aplicación. 

Se recomienda también aumentar el número de cabras por tratamiento. 
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