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RESUMEN

JIMENEZ JIMENEz ALEJANDRO. Influencla de la dinámica folicular previo

a un tratamiento de guperovulación y au efecto $obre las conductag de

cefo en vacas cebú (bos indicus) en dos épocas del año. (Bajo la

supervisión de la MVZ PhD lvette Rubio Gutiérrez y el MVZ PhD Carlos S.

Galina Hidalgo).

Se evalúo la influencia de la dinámica folicular sobre las conductas sexuales en

dos épocas del año, y el efecto del diámetro folicular sobre éstas. Se utilizaron

19 hembras Bos indicus adultas sin cría al pie, mantenidas en pastoreo

rotacional a lo largo del estudio. Se sincronizaron med¡ante un implante

intravaginal de progesterona, permaneció in situ por I días. Al retiro se

administró intramuscularmente 25ml de prostaglandina y se evaluÓ el desarrollo

folicular registrándose la posición, el tamaño y número de todos los folículos

apreciables con un equipo de ultrasonido modelo Aloka SSD-500 con un

transductor lineal de 7.5 MHz" Se clasificaron la cantidad de folículos presentes

según sus diámetros en: F2-F3 (folfculos con diámetros de 2 a 3 mm), F4-F6

(folfculos con diámetros de 4 a 6 mm), F7-F9 (folículos con diámetros de 7 y I

mm) y >F9mm (folículos con diámetros mayores a 9mm) respectivamente. La

superovulación inicio al administrar una cantidad total de 280m9 FSH-P1/vaca

a dosis decreciente durante cuatro días. Al tercer día de iniciada la

superovulación comenzó la observación continúa de la manifestación de celo

durante 96 hrs. Se registraron dos tipos de actividades sexuales: activas y

pasivas, estas categorías, a su vez, se subdividieron en conductas sexuales y

,tl
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de cortejo. Considerando como conductas sexuales a las montas e intentos de

monta; y como conductas de cortejo al: topeteo, flehmen, olfateo, seguimiento,

lamido y apoyo en grupa re$pectivamente.

Por épocas, hubo diferenc¡as en la mayoría de las clasificaciones (F2-F3, F4-

FB y F7-F9) a excepción de los folículos >F9. Al considerar el diámetro mayor

presente al último día de la seriación ultrasonográfica, se observo que entre

épocas existe diferencia. Sin embargo, no se hallo diferencia en los diámetros

promedio entre épocas. En la primera época, el 84% exteriorizaron actividad

sexual de tipo activo; la actividad de tipo pasiva fue de 68%. En la segunda

época, el 58% expresaron actividad de tipo activo, del mi$mo modo, 63%

expusieron actividades de tipo pasivo.

Por épocas, no se encontró diferencias respecto a la hora de inicio del celo, al

comparar entre épocas, se encontró diferencia en la hora de inicio del celo

activo, Se descubrió diferencia estadística entre duración del celo de tipo activo

y pasivo entre épocas. Finalmente, se encontró que para la época 1 el

porcentaje de conductas sexuales de tipo activo fue de 49.51% mientras que

para las conductas de cortejo de este mismo tipo fue de 50.48%; al respecto de

las conductas sexuales de tipo pasivo fue de 47.69% y de cortejo de 52.30%.

En la época 2 se mostraron los siguientes porcentajes: conductas sexuale$

activas 35.08%, conductas de cortejo mismo rublo 64.91%; conductas sexuale$

pasivas 40.660/o y conductas de cortejo 59.3370. Se concluye que la dinámica

folicular no tiene influencia sobre las conductas de celo en las épocas, así

como tampoco lo tiene el diámetro folicular sobre la manifestación respecto a

intensidad y duración de dichas conductas,

*
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I I .  INTRODUCCIÓN

Las regiones tropicales y subtropicales de México corresponden

aproximadamente al 37o/o del territorio nacional, en estas áreas la ganadería

está orientada a la producción de carne y/o doble propósito, en donde, la vaca

cebú y sus cruzas son definitivamente el tipo de animal que predomina en la

región, esto debido a que posee una mayor adaptación al clima tropical en

comparación con el ganado europeo (Eos faurus) ya sea por su tolerancia al

medio ambiente (1), su resistencia a enfermedades y a parásitos; y su habilidad

de aprovechar forrajes con alto contenido de fibra. Sin embargo, ex¡sten

también inconvenientes sobre todo a lo que se refiere a la eficiencia

reproductiva, detección de celo (2) y la respuesta a distintos tratamientos.

La inducción de estro por medios farmacológicos (sincronización) es una de las

herramientas con que se cuenta para modificar el ciclo estral y establecer un

cierto control en la reproducción, ya que al sincronizar se logar situar a un

grupo de animales en la misma etapa del ciclo. Esto contribuye a la

optimización del tiempo, mano de obra y recursos económicos, incrementa la

tasa de nacimientos al tener grupos homogéneos de hembras gestantes y por

ende la continuidad en la producción (3). Existen dos métodos generales para

sincronizar el estro en bovinos, 1) acortando la fase lútea por medio de la

utilización de agentes luteolíticos como la prostaglandina Fe alfa (PGFzo), o 2)

extendiendo artificialmente la vida del cuerpo lúteo por medio de

progestágenos (4).
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Se han hecho numerosos trabajos en los cuale$ se han tratado diversos

protocolos de inducción por medio de la suplementación de progesterona,

como el Acetato de Melengestrol (MGA) por vía oral, implantes intravaginales

de progesterona (CIDR) e implantes auriculares de progesterona sintética

Norgestomet (Crestar, Synchromate B) más la adición de estrógenos

(Benzoato de estradiol) presentándose resultados muy variables (5).

Actualmente los protocolos de sincronización varían en el tipo de fármaco y la

concentración usada pero todos persiguen un mismo fin. (6, 7, 8). Asimismo

para la manipulación del desanollo folicular se ha utilizado la hormona

liberadora de gonadotropinas (GnRH) con el fin de manipular el momento de la

ovulación aunado a programas de inseminación artificial a tiempo fiio (IATF)

48hrs post inyección.

La gran desventaja que el cebú presenta al inseminar a estro inducido, en

contraste con el Eos faurus es, sin duda, la baja fertilidad (9), una de las

causas de esto es la pobre detección de estros (10) lo que constituye un

obstáculo para la correcta implementación de biotecnologías como la

inseminación artfficial (lA) o la transferencia de embriones (TE) (10). Pero esta

problemática no es exclu$iva del ganado cebuino, en el ganado europeo, en el

altiplano, donde el nivel de tecnificación es mayor y el uso de biotecnologías es

más común, existen también dificultades para detectar correctamente el celo

(11), errores para detectar calores y fallos en la detección de estro provocan

grandes pérdidas en la eficiencia reproductiva y retrasa el avance genético de

los hatos. Así mismo, la frecuencia, la duración y la hora en que se realizan los

ü
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t periodos de observación (12) influyen de manera importante sobre la detección

correcta de dichas conductas.

Otro factor que a considerar sobre la presentación del estro es la variabilidad

en la dinámica folicular que tengan los animales, la cantidad de follculos en

desarrollo as[ como el tamaño del folículo dominante. Por otro lado. el crecienle

uso de la ecografía o ultrasonido (US), ha permitido poder documentar con

gran detalle este proceso. Por ejemplo, ahora se sabe que la dinámica folicular

ocurre en oleadas (etapa tónica), esto implica el crecimiento sincrónico de un

grupo de folfculos en ambos ovarios (13) determinando la duración del ciclo

estral. Es por ello que es necesaria la manipulación del crecimiento folicular y

lograr la sincronización de la oleada (14). Al respecto Bo ef a/ 2003 (15) en una

revisión de literatura sobre la manipulación del desarrollo folicular expone

diver$os tipos de tratamientos hormonales por medio de la utilización de

progestágenos y estrógenos.

Se ha demostrado que existen aproximadamente dos o tres días en los que

todos los folículos crecen (etapa basal), uno de ellos se selecciona y continua

creciendo ha$ta @nvertirse en dominante. los demás llamados subordinados,

degeneraran (16, 17); así como el desarrollo de uno o dos foltculos dominantes

que son atrésicos antes de que el follculo preovulatorio madure y ovule (18).

Esto es pañicularmente importante en programas de superovulación (ovulación

múltiple), ya que la respuesta a dicho tratamiento depende en gran medida de

la presencia de un folículo dominante y que este no posea capacidad de

I

t
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dominancia funcional sobre los demás folículos susceptibles al momento de

iniciar el tratamiento (19).

Estos eventos se acentúan durante el perfodo de estro ya que el foltculo

preovulatorio adquiere un tamaño mayor produciendo cantidades mayores de

estrógenos (Ez) (20), este aumento provocan el celo conductual y la liberación

de LH que induce la ovulación (21). Los valores más altos detectados en el

plasma sanguíneo de Ez se alcanzan al mismo tiempo en el que se reporta

mayor cantidad de signos de celo (22).

El e$tro, también llamado calor o celo es la etapa del ciclo estral caracterizada

por un período de receptibilidad sexual en donde la hembra acepta la monta y

el apareamiento, este periodo no tiene una duración bien definida dada la gran

variabilidad de factores que la afectan y la idiosincrasia entre individuos. Se

han documentado rangos tan bajos como 4.8 hrs (23) y tan amplios como 24 a

38 hrs. Se ha establecido por razones prácticas un rango medio aproximado de

24hrs. A pesar de la gran diversificación citada, el ganado cebtl presenta

manifestaciones de e$tro más débiles que el europeo (23), asf como factores

inherentes como los presenta el ganado Bos tndrcus cuyos signos de celo

generalmente se presentan durante la noche (24).

Por desgracia, debido a la inconstancia que presenta el ganado Bos indicus

con respecto a presentación de estro, la efectividad al apreciar signos de celo

recaerá, en gran medida, en la identificación correcta de dichas

manifestaciones (2). De ahí la importancia de que los observadores

t
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encargados de detectar calores tengan conocimiento de este comportam¡ento,

no obstante, realizar correctamente esta actividad en condiciones de trópico se

dificulta debido a que los animales comúnmente se encuentran en condiciones

extensivas (25) a esto a que agregar que no todas las vacas muestran siqu¡era

estos signos, además diversos factores afectan su expresión, tales como:

interacciones sociales (26), factores ambientales (10), prácticas de manejo,

(27\ alimentación"nutrición, entre otras. Castellanos et al. 1997 (26)

encontraron que en estros sincronizados, las manifestaciones del

comportamiento del celo en los miembros socialmente dominantes tenían una

influencia fuerte sobre el número de vacas en estro a cualquier hora. Este

dominio social puede también influir sobre la duración del calor (28).

Respecto a los fac'tores genéticos, mucho se ha escrito sobre las diferencias

que existen entre Bos indicus y Bos faurus, por ejemplo, en este último sus

parámetros reproductivos son mayores que en la vaca cebú (29). Son

numero$os los factores ambientales que repercuten en la detección de celo,

entre ellos se cuentan la temperatura ambiental y la hora del día, la época del

año, y los efectos climáticos como los más impodantes (25).

t
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ilr. oBJETIVOS

Objetivo general

r Evaluar la influencia de la dinámica folicular previa a un tratam¡ento

superovulatorio y su efecto sobre la intensidad y duración de las

actividades sexuale$ después de implementado dicho tratamiento, en

dos éoocas del año.

Objetivos particulares

r Evaluar la dinámica folicular entre las dos épocas comprendidas en el

e$tudio.

r Evaluar la intensidad y duración de las actividades sexuales entre las

dos épocas comprendidas en el estudio.

IV. HIPÓTESIS

Htpófesrs principal

Animales que presenten el mayor desarrollo folicular, previo a la

superovulación, manifestarán celo con mayor intensidad y duración las

actividades $exuales.

Htpófesr-s partic ul are s

. No hay diferencias significativas en la dinámica folicular de los animales

entre las dos épocas del año.

l.
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r No hay diferencias significativas en la intensidad y duración de las

actividades $exuales entre las dos épocas del año.

I
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V. MATERIAL Y METODOS

Localización del experlmento

El experimento se realizó en el Modulo de Producción Bovina de Doble

Propósito "El Clarin"., perteneciente al Centro de Enseñanza, Investigación y

Extensión en Ganaderia Tropical (CEIEGT) de la Facultad de Medicina

Veterinaria y Zootecnia (UNAM), situado en el municipio de Tlapacoyan,

Veracrue, México; ubicado a 20"4' latitud Norte y 97"3' longitud Oeste. La altura

sobre el nivel del mar es de 151 m. El clima está clasificado como Af (m) w" (e)

caliente y húmedo, con lluvias todo el año, sin estación seca definida. La

precipitación pluvial media anual es de 1991 mm y la temperatura promedio

anual es de 23.7'C, con un rango entre 14 y 35'C. (30). Los datos climáticos

durante el año aparecen en el gráfico 1.

Animales

Se utilizaron 19 hembras Bos indicus adultas sin cría al pie en dos épocas del

año, se denomino primera época al periodo comprendido de periodo del 11 al

30 de abril de 2007 y $egunda época a periodo que abarca del 15 de

agosto al 2 de septiembre de 2007, los animales estudiados fueron los mismos

en ambas épocas y se mantuvieron en pastoreo rotacional a lo largo de todo el

estudio. La metodología utilizada fue la misma en las dos épocas.
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Tratamientos

Sincronizacion

Para ambas épocas, previo al inicio del presente experimento, los animales

fueron sincronizados mediante un implante intravaginal de progesterona (Eazy-

breed ClDRil, 1.99 de proge$terona natural en silicona, Pfizer@, México), que

permaneció in situ por I dfas. Al retiro de este se les administró

intramuscularmente 25ml de prostaglandina (LutalyserM, Pfizer@, México).

Ultrasonografía

A partir del día del retiro del implante con el fin de monitorear la dinámica

folicular, se realizó la ultra$onograffa durante 56 dfas posteriores al retiro del

ClDRrM. La evaluación fue hecha diariamente registrándose la posición, el

tamaño y nrimero de todos los folículos apreciables, para tal fin se uso un

equipo de ultrasonido modelo Aloka SSD-500 con un transductor lineal de 7.5

MHz. Para efectos del presente estudio $e evaluaron los tlltimos 14 días de

dicho monitoreo, abarcando el periodo comprendido del 11 al 24 de abril de

2007 para la época 1 y del 15 al 28 de agosto del mismo año para la época 2;

ello con el objeto de correlacionar la dinámica folicular en estos periodos con

las actividades de conducta sexual, intensidad y duración del celo.

As[ mismo, y con la finalidad de diferenciar el desarrollo folicular se clasificaron

la cantidad de foltculos presentes según sus diámetros en; F2-F3 (folículos con

diámetros de 2 a 3 mm), F4-FG (folículos con diámetros de 4 a 6 mm), F7-F9

t
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(folÍculos con diámetros de 7 y I mm) y >F9mm (folículos con diámetros

mayores a 9mm) respectivamente.

Superovulación

Po$terior al día 56 de la seriación ultrasonográfica, se inicio con un protocolo

de superovulación, el cual consistió en la administración de una cantidad total

de 280m9 FSH-P1 (Folltropin-V@ BIONICHE) por vaca a dosis decreciente

durante cuatro días. El primer dÍa se administraron 56 mg am-pm, al segundo

dla 42 mg am-pm, al tercer dfa 28 mg am-pm + 25mg de PGF2q am-pm esta

última con la finalidad de lisar el cuerpo lúteo. Finalmente, al cuarto dfa se

administraron 14 mg am-pm de FSH.

Monitoreo de las actlvldades sexuales

Al tercer día de iniciado el tratamiento de superovulación comenzó la

observación continúa de la manifestación de celo durante 96 hrs. con el

propósito de registrar el momento exacto del inicio de la receptibilidad sexual

de los animales. Todas las actividades fueron registradas anotando la hora en

la que se realizo el evento. Se asignaron grupos de dos observadores por

periodos de tres horas cada grupo, para recabar toda la información que sobre

la actividad sexual de la$ vacas se fue generando al momento que esta ocurría,

de acuerdo a la metodologfa propuesta por Orihuela ef á/ 1 983 (12) donde se

registran dos tipos de actividades sexuales: ac,tivas y pasivas, estas

categorías, a su vez, se subdividieron en conductas sexuale$ y de cortejo (31 )'

Considerando como conductas sexuales a las montas e intentos de monta; y

como conductas de cortejo al: topeteo, flehmen, olfateo, seguimiento, lamido y
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apoyo en grupa respectivamente. Se evaluaron en conjunto las actividades

sexuales activas y pasivas para ambas épocas del año.

Se considera como conductas activas a las actividades realizada$ por un

animal sobre otro, es decir, la vaca que inicia una determinada conducta

(sexual o de cortejo) se considera activa, por ende, el animal al cual va dirigida

dicha conducta se considera pasiva.

Para determinar el periodo de celo, se considero aquel periodo de actividad

sexual continúo precedido y continuado por un rango de 3 horas de inactividad

a condición de que existiera, cuando menos, dos intentos de monta o dos

montas dentro de este periodo.

Anállsls estadístico

Estadtstica descriptiva

Con el propósito de conocer la distribución de las variables estudiadas en

ambas épocas, se llevo a cabo un análisis descriptivo calculando medidas de

tendencia central como: el rango, media aritmética (promedio); y de dispersión

como la desviación estándar.

Estad Ística inferencial

Se aplico la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de Sperman,

con el propósito de inferir alguna correlación entre las variables relacionadas

con la dinámica folicular (F2-F3, F4-F6, F7-Fg y >Fg) y las variables

-

']
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relacionadas con la intensidad y la duración de la actividad sexual (hora de

inicio del celo, duración y montas/h en celo).

Para probar la hipótesis planteada que no diferencia en la dinámica folicular de

los animales entre las dos épocas del año, se utilizo la prueba no paramétrica

de signos de Wilcoxon. Con el fin de comparar las caracterlsticas de

intensidad y duración de los signos de celo en sus dos actitudes; activas y

pasivas entre las dos épocas, se aplicó la misma prueba,

f

l
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ü vt. RESULTADO$

Evaluación ultrasonográfica

El gráfico 2 muestra la comparación de las variables asociadas a la dinámica

folicular en ambas épocas. Como podrá observarse, las barras en las dos

épocas demuestran que la mayor población folicular que se obtuvo fueron

folículos de tipo F2-F3, seguidas la categoría F4-F6, luego >F9 y finalmente F7-

F9. Se aprecia un predominio en la época 1 en los folfculos clasificados como

F2-F3 con re$pecto a la época 2, pero para las categorías restantes dicha

superioridad se invierte siendo la época 2 donde se registra la mayor población

folicular, salvo en los folículos >F9 que, como $e muestra, el número total de

folículos son casi iguales.

Al contrastar las variables asociadas con la dinámica folicular, se encontró

diferencias significativas (P<0.05) entre épocas, en la mayoría de las variables

(F2-F3, F4-FG y F7-F9 respectivamente) a excepción de >F9mm (P>0.05). Por

otro lado, los gráficos 3 al 5 contienen la distribución porcentual de los folículos

en la época 1 de$de dfa t hasta el dfa 14 dividido en dos periodos de 5 dfas

(gráficos 3 y 4) y uno de 4 días (gráfico 5), En donde se aprecia que la

población folicular F2-F3 representa para estos periodos el 89, 86 y 87%

respectivamente, mientras que en lo$ F4-F6 constituyen el 6, 10 y 7o/o, los F7-

F9 no mostraron ninguna variación en su población constituyendo solo el 1%

de población total en dichos periodos y por último >F9 representan el 4, 3 y 5%

respectivamente.

I
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En contraste, los gráficos 6 al I contienen la distribución porcentual de los

folículos en la época 2 desde día t hasta el dfa 14 dividido en dos periodos de

5 dias (gráficos 6 y 7) y uno de 4 días (gráfico 8). En donde se aprecia que la

población folicular F2-F3 representa para estos periodos el 58, 71 y 53o/o

respectivamente, mientras que en los F4-F6 constituyen el 32, 20 y 33%, los

F7-FO constituyendo el 4, 3 y 5% de población total en dichos periodos y por

último >F9 representan el 6, 6 y 9% respectivamente,

Estimación del diámetro folicular

Con el objeto de representar al conjunto de valores correspondientes al

diámetro folicular, $e considero el diámetro folicular mayor presente en cada

día de evaluación hasta completar los catorce días, con esta información se

obtuvo un promedio para cada animal. El gráfico 9 muestra el resultado de este

seguimiento para cada una de las épocas. No se encontró diferencia

significativa al comparar esta variable (diámetro folicular promedio en el

periodo) entre épocas (P>0.05). Nótese que la variación en la época 2 fue

mayor entre individuos en comparación a la época 1, en donde, en la mayoría

de los casos todos los individuos me mantuvieron oercano$ a la media.

Por otra parte, al considerar el diámetro mayor presente al último dfa de la

seriación ultrasonográfica (gráfico 10) los valores no $on diferentes (P>0.05).

t'

t
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Evaluación de la actividad sexual durante el celo

Presentación y hora de inicio de actividad sexual activa y pasiva

En la primera época, el 84% (16/19) de los animale$ mostraron actividad sexual

de tipo activo, solo el 16% (3/19) no la mostraron; por otro lado, la actividad de

tipo pasiva para esta época fue de 68% (13/19) para aquellas que la exhibieron

y 320lo (6/19) para las que no lo hicieron. En el cuadro 1 se muestran las

duraciones y hora de inicio y término de las actividades sexuales en ambas

categorías para las animales de forma individual.

Como se observa hubo animales que mostraron celo dividido en uno o en

ambos rublos, tal el caso de las vacas 532-5, 731-4, 71-9 y 145-0; las cuales

representan el 23% de las que manifestaron celo, especial atención merece la

71-9 quien mostro celos divididos en ambos periodos y casi de manera

simultánea. Se nota también que los animales fueron mayoritariamente más

activos que pasivos, pero en este último se encuentran mayor número de celos

divididos.

Para el ca$o de la segunda época, el 580/o (11/19) expresaron actividad de tipo

activo, el 42% (8/19) no la manifestaron; del mismo modo, 63% (12/19)

expusieron actividades de tipo pasivo y 37% (7119) no la mostraron. En el

cuadro 2 se muestran las duraciones y hora de inicio y termino de las

actividades sexuales en ambos rublos para las animales de forma individual.

Al contrario de la época 1, en esta encontramos una mayor ocurrencia de celos

div id idos,  ta les e lcaso de los animales 766-8,856-4,866-4,754-8,  11-0,731-

t
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4, 145-0 y 542-3, las cuales representan el 57% de las que manifestaron celo,

caso especial son las vacas 866-4, 11-0 y 731-4 que tuvieron celos divididos en

ambos periodo$ y casi de forma simultánea. En esta ocasión, las vacas fueron

más pasivas que activas, sin embargo, se registraron más celos divididos en el

periodo activo. Finalmente la participación de los animales fue menor en esta

época que en la época 1, cabe hacer notar que solo una vaca la 555-5 no

participo en las conductas sexuales ni como activa ni como pasiva en ambas

épocas.

En viÉud de lo anterior y como puede observarse en los gráficos 11 y 12 se

realizo un arreglo ordenado de forma ascendente segrln la hora de inicio del

celo de cada animal en ambas épocas. La época 1 (gráfico 11) se observa un

arreglo compacto y escalonado mostrando al menos dos grupos sexuales

definidos, el primero inicia el celo a la hora27 mientras que el segundo lo hace

a la hora 51 , en la gráfico 12 (época 2) no hay compactaciones y los grupos

sexuales están mucho más dispersos entre sí en comparación a la época 1

encontrándose al menos tres grupos sexuales, con un inicio del celo para el

primer grupo a la hora 32, el segundo a la hora 50 y el tercero a la hora 64

respectivamente. Por épocas, no se encontró diferencias significativas (P>0.05

respectivamente), al comparar los periodos act¡vos y pasivos de cada época'

se encontró diferencia estadística (P<0.05) en lo que respecta a la hora de

inicio del celo activo (gráfico 13). En contraste, no se halló diferencia en su

contraparte pasiva (P>0,05). Tampoco se encontraron diferencias entre épocas

con respecto a la hora de inicio activa época 1 con carácter pasivo en la época

2, ni entre activa época 2 con pasiva época 1 respectivamente (b0.05).
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Duración de celo e intens¡dad sexual

El gráfico 14 muestra la comparación promedio de las variables duración de

celo y montas/h en celo activo (a) y pasivo (p) respectivamente en ambas

épocas, Hubo diferencia estadística entre duración del celo de tipo activo y

pasivo entre épocas (P<0.05); también fueron diferente$ las montas/h en celo

de tipo activo entre épocas (P<0.05), pero no fue asf para la intensidad sexual

de tipo pasivo entre épocas (P>0.05). En la época 1 no hay interrelación entre

la dinámica folicular y la intensidad y duración de la actividad sexual. En la

época 2 tampoco hay una relación lineal entre la dinámica folicular y la

intensidad y duración de la actividad sexual.

Conductas sexua/es y conductas de mrteio

De manera general en la época 1 se registraron en total 475 conductas de tipo

activo, lo que representa el 49,51% mientras que para las conductas de cortejo

de este mismo tipo se contabilizaron 496 lo que equivale al 50.48%; al respecto

de las conductas sexuales de tipo pasivo hubo 755 observaciones esto es el

47.69% y de cortejo 542 es decir, el 52.30%.

Por otro lado, en la época 2 se mostraron los siguientes datos: conducta$

sexuales act¡vas 144 (35.08%), conductas de cortejo mismo rublo 238

(64.91%); conductas sexuales pasivas 195 (40.660/o) y conductas de cortejo

278 (5S.33%). Las actividades llevadas a cabo por las hembras en ambas

épocas se muestran en el cuadro 3.
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Encontrándose diferencias significativas entre conductas sexuales de tipo

activo (emitidos) y pasivo (recibidos) respectivamente (P<0'05), también se

hallo diferencia entre conductas de cortejo de tipo activo entre épocas

(P<0.05), sin embargo, en lo que respecta a e$te mismo parámetro en su

contraparte pasiva no se vio diferencia (P>0.05), Finalmente, hubo mayor la

intensidad mostrada en la primera época, ya que el 76Ó/o (29/38) de los

animales exhibieron uno o ambos tipos de actividad, solo el 24% (9/38) no lo

hicieron; en contra$te, en la segunda época, el 61% (23/38) de estos mismos

animales la reportaron y el 39% (15/38) no la expresaron.

Cabe mencionar que las discrepancias expuesta$ aqul referente a las

conductas sexuales por épocas, probablemente es debida a un evento

meteorológico acaecido durante la época 2, ya que dentro del periodo de

estudio comprendido para esta época se presento el huracán Dean que el 22

de agosto del 2007 entro a Veracruz por la costa de casitas cuyos efectos se

sintieron un fuena en Martlnez De la Torre disipándose hasta el 23 del mismo

mes y que sin duda afecto el comportamiento de los animales.

t
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Evaluaclón ultrasonográflca.

En el presente estudio se encontraron diferencias entre épocas (P<0'05) en la

mayoría de las clasificaciones a excepción de los folículos >F9 (F>0'05). En un

estudio similar, Gutiérrez (16) trabajando con novillonas Gyr encontró que en

los animales ciclando hubo diferencia estadística en los folfculos mayores de 7-

12mm no encontrando discrepancias entre épocas en folículos de menor talla.

La diferencia entre estudios pueda ser debido a que la comparación está hecha

entre vacas ciclando (el presente estudio) y novillas entrando a ciclicidad (el

estudio de Gutiérrez) y la dinámica folicular puede ser diferente debido a la

madurez sexual de los animales.

Otros autores han demostrado en búfalOs que hay diferencias estacionale$ en

la dinámica folicular, lo que podrla explicar el comportamiento de la misma en

este trabajo. En el búfalo asiático (Bubatus bubalis) la dinámica folicular es

susceptible a los efectos del clima (32) resultando altas tasas de concepción en

las épocas frfas comparado con las épocas más cálidas lo que supone una

mejor actividad ovárica en los mese$ fríos (33), Lo anterior concuerda con lo

encontrado en el presente estudio en donde en la época de secas la población

de folículos pequeños (F2-F3 y Fa-F6) y medios (FZ-F9) fue mas constante y

en mayor n(rmero que en la época fría en contraste al mayor dinamismo
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mostrado en esta época donde se observa un marcado contraste entre

poblaciones de folículos medios (>Fg).

En el ganado el estrés calórico y la nutrición son factores que alieran el

crecimiento de los foliculos, la pobre nutrición se asocia a un menor tamaño

del foltculo dominante en todas sus oleadas (34, 35). Altas temperaturas y

humedad reducen el diámetro del folículo dominante y aceleran una segunda

oleada (36). Esto explicaría la baja incidencia de folículos medianos (FZ-F9) y

grandes (>F9) encontrados en la época de secas no a$í en la época fría.

Estimación dal diámetro folicular

Al considerar el diámetro mayor presente al último día de la seriación

ultrasonográfim, y por ende, el folículo dominante previo al tratamiento

superovulatorio, se observó que entre épocas existe diferencia estadística

(P<0.05). En un estudio llevado a cabo por Gümen y col. (37) encontraron que

la mayoría de las vacas que no ovularon tenían folículos E1smm y solo las que

ovularon poseían folículos del orden de 9-14mm. Lo anterior aunado con los

hallazgos expuestos en el búfalo por Manik (38) demuestra que es nece$ario

que las hembras alcancen un cierto tamaño para ovular y que el diámetro del

folículo puede verse afectado por la estación del año.

I
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Evaluación de la actlvldad sexual o ds celo

Presentac¡ón y hora de inicio de actividad sexual activa y pasiva

Es interesante el hallazgo de que el 39% de las hembras presentaron un celo

dividido no importando la época. Orihuela (39) encontró, en épocas cálidas'

una baja incidencia de estos celos,2127 (7%). En un estudio similar, Gutiérrez

(29) en la época fría, reportó I celos divididos de un total de 27 animales

(30%). Este hallaego pr€supone un posible efecto del clima sobre la

manifestación de estros. Orihuela (12), estudió las manifestaciones de signos

de estro comparando la intensidad de los mismos animales con celo

sincronizado y celo natural reportando una mayor incidencia de estros divididos

en los animales tratados que en los animales con celo natural. Por lo tanto es

posible pensar que en estros sincronizados, la intensidad y duraciÓn de los

signos de celo tienden a ser más intensos que en las hembras en celo natural

(1 2) .

La dispersión de la manera como se comportó el hato en cuanto a la

presentación de celos fue diferente entre épocas. En efecto en la época de

secas la distribución fue muy sinlilar a lo encontrado por Alonso (40). En donde

encontró grupos sexuales compactos seguidos unos de otros los cuales no

estaban bien definidos; nuestro estudio, muestra al menos dos grupos sexuales

definidos en la época frfa. En el presente estudio, los grupos sexuales están

mucho más dispersos entre sí en comparación a la época seca, encontrándose

al menos tres grupos $exuales. Al sincroniear los ciclos estrales, $e forman

rt
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grupos sexualmente activos (41), el número y la afinidad de animales en estos

pueden también afectar la manifestación del comportamiento de celo. Kilgour

et at 1977 (42) concluyen que cuando el estro es sincronizado, la mayorfa de

los animales forman grupos sexualmente activos.

No se encontraron diferencias significativas respecto a la hora de inicio del

celo, tanto en la época 1 como la época 2 sin embargo, se en@ntró diferencia

estadfstica (P<0,05) en lo que respecta a la hora de inicio del celo activo' En

contraste, no se halló discrepancia en su contraparte pasiva. Gutiérrez (29) en

la época invernal, tampoco encontró diferencia respecto al inicio del celo en los

animales tratados como en los de celo natural. Por su paÉe Orihuela (39) al

comparar la hora de inicio de celo encontraron diferencias significativas

(P<0.01 ) en el grupo sincronizado.

Duración de celo e intansidad sexua/

En el presente experimento se halló diferencia entre duración del celo de tipo

activo y pasivo entre épocas; Gutiérrez (29) y Orihuela (39) no encontraron

diferencias respecto a la duración de celo activo y pasivo, la discrepanc¡a

posiblemente se atribuye a la edad de los animales y al estado fisiológico de

estos, Gutiérrez trabajó con novillas entrando a ciclicidad, mientras que

Orihuela (39) lo hizo con vaca$ maduras. Hansel et a/ (43) encontraron una

relación directa entre duración del celo e intensidad sexual (montas/h en celo)'

en el presente trabajo, no existieron diferencias en las montas por hora en celo'

Plasse y col. 1970 (44), no encontraron diferencia estadlstica atribuible a la

época del año sobre la longitud del estro, pero encontraron que en invierno

i
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hubo un alto porcentaje de novillas que manifestaron signos de celo temprano

pero no mostraron un estro fisiológico.

lnvestigaciones llevadas a cabo en Bos indicus por Maquívar ef a/. 2002 (45)

concluyen que la frecuencia y la intensidad de las conductas de celo no está

correlacionada con el tamaño del folículo, sino que el nivel de estrógenos y las

interacciones sociales incrementan el número de vacas manifestando

conductas de celo, todo lo anterior tiende a demostrar que por lo menos en

este biotipo el diámetro folicular no tiene relación con la intensidad de los

signos de celo. En efecto en el presente estudio, no fue posible encontrar

diferencias ni en la dinámica folicular ni en el diámetro mayor con respecto a

las hembras que mostraron celo activo y pasivo.

Sin embargo, en Eos faurus Van Erdenburg et al, 2002 (46), establecieron

relación entre tamaño folicular y conducta sexual. Lymio et a/ 2000 (22)

encontró correlación entre concentracione$ altas de estrógenos y conductas de

celo, Esto se explica por el hecho de que estas investigaciones fueron llevadas

a cabo en regiones templadas, donde el ganado se encuentra generalmente

sometido a un nivel de tecnificación mayor y en condiciones intensivas'

aunado al hecho de que el Bos faurus posee manife$taciones de celo más

acentuadas que el cebú (23).

Conductas sexua/es y co nductas de codeio

Las actividades registradas separando las conductas activas de las pasivas o

dicho de otro modo las actividades emitidas y recibidas, hubo diferencias

t
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significativas entre conductas sexuales de tipo activo y pasivo respectivamente

(P<0.05), también se encontró contraste entre conductas de cortejo de tipo

activo entre épocas (P<0.05), sin embargo, en lo que respecta a este mismo

parámetro en su contraparte pasiva no hubo diferencia. Orihuela en 1982 (39)

encontró diferencias en aquellos animales no sincronizados. Verduzco ef a/. En

2006 (47) observaron una relación cercana entre el diámetro folicular entre las

vacas mostrando receptividad a la conducta de monta a diferencia de solo

montar a otras vacas. En el ganado cebú, el comportamiento de monta ocurre

casi exclusivamente entre las vacas en estro (26). Si dos vaca$ presentan esta

condición, la duración de montas es en promedio más largo que si solamente

una vaca lo estuviese,

Respecto a la variación de las conductas activas y pasivas, estas son

atribuibles a efectos más medioambientales o sociales que a efectos

hormonales imputables a una sincronización o celo natural (25). Es importante

resaltar que en el ganado cebrl, las interacciones sociales, más concretamente

la jerarquta, desempeña un papel importante en manifestación de conductas de

celo, (26). En efecto, vacas dominantes no se dejan montar por sus

compañeras de menor jerarquía aun estando en estro, se ha demostrado que

este factor está relacionado con la edad y el peso de los animales.

Orihuela et al. (41) encontraron que el 60% de las montas es iniciado por

vacas más grandes y más pesadas con lo cual se puede lnferir que el tamaño

mayor de estas hembras dominantes puede inhibir la actividad de monta de

otras más pequeñas, llamadas entonces, subordinadas (25). Así por tanto, la

l
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jerarquía puede influir en el compoftamiento reproductivo del ganado y

posiblemente los mecani$mos fisiológicos subyacentes.

En e$te estudio no se encontró correlación alguna de la dinámica folicular ni del

diámetro mayor sobre las conducta$ de celo en las diferentes épocas.

Posiblemente, esto se deba a factores de índole fisiológico y social, sin excluir

la influencia que pudiese existir de la dinámica folicular sobre la conducta

sexual. Sin embargo es necesaria más investigación al respecto.
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VIII .  CONCLUSIONES

1 . La dinámica folicular es variable entre épocas del año, encontrándose

una mayor diferenciación en la época 2 respecto a la época 1.

No existe relación entre los diámetros promedio respecto a las épocas,

al considerar el diámetro mayor presente al rlltimo día de la seriación

ultrasonográfica.

Al comparar entre épocas, se encontró diferencia en lo que respecta a

la hora de inicio del celo activo. Hubo diferencia también entre duraciÓn

del celo de tipo activo y pasivo entre épocas; del mismo modo fueron

diferentes las montas/h en celo de tipo activo entre épocas.

Respecto a las conductas sexuales de tipo activo y pasivo, los animales

en la época 1 mostraron mayor actividad que en la época 2.

La dinámica folicular no t¡Bne influencia sobre las conductas de celo en

las épocas, así como tampoco lo tiene el diámetro folicular sobre la

manifestación respecto a intensidad y duración de dichas conductas.

2 .

3.
*

4.

5.

I
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Gráfico 3. Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 5 días de evaluación ultrasonográfica en la época 1

Gráfico 4. Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 10 dfas de evaluación ultrasonográfica en la época 1
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Gráfico 5. Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 14 días de evaluación ultrasonográfica en la época 1

Gráfico 6. Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 5 dfas de evaluación ultrasonográftca en la época 2
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Gráfico 7, Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 10 días de evaluación ultrasonográfica en la época 2

Gráfico 8. Porcentaje de las variables relacionadas con la dinámica folicular a
los 14 días de evaluación ultrasonográfica en la época 2
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Hora de inicio y duraclón de lq ectividad sexual en la época 1
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Gráfico 11. Hora de inicio y duración de la actividad sexual activa y pasiva en la
éPoca 1
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Gráfico 12. Hora de inicio y duración de la actividad sexual activa y pasiva en la
época 2
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t Gráfico 13. Comparación del promedio de la hora de inicio de celo activo y
pasivo entre épocas. Literales desiguales indican diferencia (P<0.05).

Gráfico 14, Comparación promedio de las variables duración de celo y
montas/h en celo en amba$ épocas. Literales desiguales indican diferencia

(P<0.05).
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Eooca I

ID
Vaca

Actlvo Pasivo

Dureclón
{hr$)

Hora de inicio
v tÉrmino

Duraclón
(hrs)

Hora de Inlclo y
término

71&3 1 0 34-43 1 2 33-44
542.3 1 4 36-49 l 4 37-50

t9l-t 1 4 37-50 23 36-58

86F4 23 37-59 21 38-60
20s0 1 4 3S-52 1 6 37-5?

7314 12 40-s1 I 2 40-47 52-53
7t.g* 6 ü 40-45 | 50-57 3 t 3 t 4 4245 1¿18-50 157S0

76F8 1 0 50-59 1 0 52,61

76FE 7 5642

4714 1 8 61 -79 13 73{5

11 .0 1 1 71 -81 s 73-91
11F0 4 72-75 I 71-78

145{" 1 1 73+3 7 J 75-81 | 8S-91

54+5 ffi#ffiffiffiffi#ffiwffiI 4 27-3Q

Promedio + D.E.=11t5.4 58.81t17.6 13t5,8 55.40t18.3

Cuadro 1. Duración y hora de inicio y término del celo activo y pasivo en la
época 1 *lndica animales con más de un periodo activo o pasivo (celo dividido).

t
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Promedio + D.E.= 5t3.0 55.33t13.8 6t4,31 55.91t17'2

Cuadru 2. Duración y hora de inicio y término del celo activo y pasivo en la
época 2 *lndica animales con más de un periodo activo o pasivo (celo dividido).

Actividades sexuales
EDoca 1 Eooca 2

Em¡tldos Recibidos Emitldos Recibidos

P *
i o

ü F

vlonta 389 423 118 16?

lntento monta 86 103 26 33

q

H . q
H O

= E
E e

Iopeteos 230 ?29 1¿t0 143

Flehmen 77 82 16 11

Slfateo 68 88 2S 36
Sesuimiento 49 57 3$ 41

Lamldo 51 56 7 19

\DOVO en gruoa 27 30 15 z8
Cuadro 3. Actividades realizadas en ambas épocas del año
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