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RESUMEN 

LASTRA ESCUDERO MAURICIO FERNANDO. Comparación de los perfiles de 
progesterona sanguínea durante el ciclo estral en ganado ~ jndjcys y 
Bos taurus en la región tropical húmeda ( bajo la dirección de Carlos 
Ga'iina Hidalgo y Gerardo Serratos Martínez ). 

El presente estudio fue realizado en las fincas "Las Margaritas" y "San 
Joaquin" en el municipio de La Libertad, estado de Chiapas. Se 
utilizaron 20 vacas Indobrasi 1,, 20 Gyr y 20 Pardo Suizo que a la 
palpación rectal se encontraron no gestantes y con un cuerpo lúteo 
activo. Todos los animales se sangraron dos veces por semana, se obtuvo 
el suero .Y se congeló para ser analizado por el método de 
radioinmunoensayo en fase sólida con el fin de determtnar los niveles de 
progesterona. Los animales se encontraban en pastoreo y solo se 
suplementaba con sal común. El trabajo se realizó en los meses de abril 
y mayo que corresponden a la estación seca. Al analizar las muestras se 
encontró que solo el 55 % de las vacas Indobrasil, el 55 % de las Gyr y 
el 75 % de las Pardo Suizo se encontraban ciclando y que el promedio de 
ciclos estrales por vaca fue de 1.45 ciclos para las Indobrasil, 1.36 
para las Gyr y 1,2 para_ las Pardo Suizo. Los resultados se analizaron 
estadísticamente por el método de análisis discriminante, no 
encontrandost;? diferencias estadísticamente significativas en las 
concentraciones de progesterona de las tres razas, a excepción del día 
15 del ciclo estral en que las vacas Indobrasil produjeron menos 
progesterona que las vacas de las otras dos razas, con una significancia 
de 0.71 % lo cual indica que esta variación es debida a la raza. Se 

. concluye que no existen evidencias en este trabajo oara asegurar. que . el 
· ganado ~ .indicus es diferente al ~ · UllW .en cuanto a la 

endocrinologi_a del ciclo estral. · 
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I N T R o o u e e I o N 

En los trópicos, con diferentes condiciones climáticas y 

edafológicas que dificultan el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería, el nivel de vida de sus pobladores presenta serias 

limitaciones. A estas áreas corresponden al rededor de 90 países, 1 a 

mayoría de ellos considerados como subdesarrollados o en vías de 

desarrollo, .que ocupan una extensión de 51 millones de kilómetros 

cuadrados y poseen ·una población de 1200 millones de habitantes lo. que 

representa el 37 y 34 % del total mundial respectiv~mente (7,12). 

No obstante que en estos países se encuentra aproximadamente el 50 

% de la población bovina del mundo (7,13) debido a la baja productividad 

de . los sistemas de pr~ducción utilizados, unicamente contribuyen a 

proveer aproximadamente el 25 % de las necesidades de leche y el 50 % de 

las de carne (7, 12). Además este déficit alimenticio es consecuencia 

principalmente de la falta de infraestru~tura para la comercialización 

de los productos, aunado a las condiciones económicas,·socioculturales y 

climatológicas características de la zona (7,38). 

Por sus recursos tan abundantes, la región tropical húmeda 

constituye un gran potencial· para incrementar la producción de alimentos 

de origen animal para cubrir, aunque no del todo, la creciente demanda 

de una población cada vez mayor (24,34). 

En México la región tropical representa más del 25 % del territorio 
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nacional (9,14,28), con una superficie de 45 millones de hectáreas, de 

las cuales más de 11 millones están cubiertas por pastos con alto 

potencial para la explotación de rumiantes (9,38); la zona ocupa tal 

magnitud que la ganadería tropical mexicana se encuentra situada en el 

octavo lugar mundial, con una población de 23 millones de bovinos, 

aproximadamente (38,47). 

En esta zona las razas de bovinos que predominan son .!!2§. indicus, 

en explotación extensiva; no obstante, en las explotaciones 

especializadas en 1 a producción de leche, se han utilizado razas de ~ 

~como, la Pardo Suizo y Holstein a fin de incrementar la producción 

(8). Por tanto, se ha optado por lograr un mestizaje de doble propósito, 

con diferente grado de cruzamiento que permita lograr animales con 

características productivas de las razas europeas (5,43). 

Por otro lado, 

que al aumentar 

mestizos se ha 

González Stagnaro (23), en Venezuela, ha reportado 

la proporción de genes de bovinos europeos en los 

ocasiona,do una disminución en los parámetros 

reproductivos. Por ejemplo, Chicco y col. 

regiones tropicales la fertilidad de las 

(7), concluyen que en las 

vacas , es i nve,rsamente 

proporcional a la cantidad de genes europeos que éstas poseen; asimismo, 

se sabe que las condiciones ambientales en estas áreas, ejercen efectos, 

detrimentales sobre la eficiencia reproductiva, ya que la tensión 

térmica modifica en el ganado bovino su fisiología y algunos eventos 

t endocrinos durante el ciclo estral. Además, los factores estacionales 

como la precipitación pluvial, la humedad y sobre todo las variaciones 
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en la disponibilidad de forrajes, modifican de alguna manera el 

comportamiento reproductivo del ganado bovino (17,34). 

Aunque aigunos investigadores (1,21,34) sostien~n que los bovinos 

no presentan un patrón estacional en la reproducción, tambíen se conoce 

que ocurren severos cambios fisiológicos en respuesta a las variaciones 

climáticas del año que pudieran interferir con actividad reproductiva 

(34). Varios estudios sobre la estacionalidad reproductiva en el ganado 

bovino han mostrado que las altas temperaturas como las del verano, 

reducen significativamente la fertilidad y los niveles de hormona 

luteinizante y progesterona en el plasma; por ejemplo, Thatcher y coi. 

(42), además de demostrar bajos índices de concepción durante los 

períodos estacionales de calor, lograron asociar las altas temperaturas 

del día posterior a la inseminación con los índices de fertilidad 

disminuidos. Los mismos autores, en animales con una respuesta 

termorreguladora normal, detectarán pequeñas alteraciones en la 

concentración hormonal y reducción de flujo sanguíneo al tiacto 

reproductivo durante 

utilizando bovinos 

la tensión térmica. Asimismo, Jéichle (21) 

de raza Brahman en pastoreo, después de 25 años de 

haberse constituido el hato, determinó que la mayoría de lo~ animales 

mostraron una fuerte tendencia a concebir durante la estación lluviosa; 

esto hace pensar que el ganado~ indicus pudo haber.heredado un patrón 

estacional de fertilidad. Asimismo, varios estudios han demostrado un 

patrón estacional en la reproducción del ganado bovino (20,21,31,34). 

Sin embargo, parece ser que tal comportamiento no es debido a la 

influencia del fotoperíodo sobre los animales directamente (34), sino 

que más bién, es a través de su efecto sobre la disponibilidad de 
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forraje en conjunción con otros parámetros climatológicos (34,46). 

De t\il manera, 1 a función reproductora de 1 as razas Bos i ndicus 

parece estar mediada por la estación del año (20,21,36), en contraste 

con el Bos taurus, lo cuál posiblemente explique que su endocrinologia 

también difiera. Se sabe que los bovinos~ indicus presentan su mayor 

actividad reproductiva durante el verano (1,12,20,21); por el contrario, 

en condiciones tropicales, la elevada temperatura característica del 

verano disminuye drásticamente Ja eficiencia reproductiva en. bovinos Bos 

taurus (27), como consecuencia de alteraciones en la concentración -
hormonal y reducción del flujo sanguíneo al tracto reproductivo durante 

el stress térmico (30). Según Tucker (44), temperaturas ambientales 

superiores a los 27º C prolongan la duración del ciclo estral, 

disminuyen 1 a duración e intensidad del estro, baja 1 a ferti 1 idad e 

incrementan la mortalidad embrionaria. Del mismo modo, Randel (30) 

indica. que los bovinos de la raza Brahman durante los periodos 

estacionales de calor, presentan mayor concentración de progesterona en 

el. plasma y que esta hormóna proviene de las glándulas adrenales. Con 

esta base podría explicarse los largos periodos de anestro 

característicos del ganado bovinoexplotado en condiciones tropicales. 

En forma general se sabe que la eficiencia reprod.uctiva en el trópico es 

baja (7,22,24,27,30) y se ve reflejada por los bajos indices 

reproductivos como son: b·ajos porcentajes de p~r.iciones 50, 60 % ) ' 

edad muy avanzada a la pubertad y al primer parto ( 3 y 4 años 

respectivamente ) e intervalos entre partos de más de 460 días (18,36). 
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Existen evidencias experimentales en las que se han determinado 

di.f~renci as anatómicas en el aparato reproductor y endocrinas en la 

reproducción entre el ganado Bos ~y el ~ indj~ (3,31). Entre 

las más importantes, se sabe que las vacas ~ indicus presentan un celo 

más corto y ocurre más tarde en relación al estímulo de los estrógenos; 

además estas vacas presentan un pico preovulatorio de hormona 

luteinizante menor que el de las vacas!!?,! ~· en las que ocurre 

primero en relación al principio del estro (31), otra diferencia 

importante es que el tamaño del cuerpo lúteo y la concentración de 

progesterona sangulnea son menor~s en las vacas Bos indicus (3,31). 

Para determinar las características endocrinas .del delo estral se 

han utilizado mediciones de hormonas esteroides como estradiol y 

progesterona y de hormonas peptidicas como la hormona luteinizante, ya 

que son las principalmente involucradas en la regulación de los eventos 

reproductivos (17,23). Al realizar mediciones de la concentración de la 

pro.gesterona en el suero sanguíneo, en un muestreo a intervalos 

definidos, permite determinar el e;tado reproductivo del animal, pues se 

ha •determinado que al haber concentraciones inferiores a 0.5 ng/ml de 

progE!stero~a sanguínea. indica ausencia de un cuerpo luteo en el ovario. 

(42); por el contrario,· concentraciones superiores .a 0.5 ng/ml se han 

correlacionado con actividad ovárica y con la presencia de un cuerpo 

lúteo en el ovario (20). Como la vida media de la progesterona de la 

vaca se calcula en 22 a 36 minutos, la concentración de esta hormona 

constituye un excelente indicador de su producción por las células 

1 úteas ( 23). 
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Existen algunos trabajo~ en los que se ha determinado. la 

concentración de progesterona en sangre periférica durante el ciclo 

estral del bovino, los cuales muestran diferentes resultados. éstos se 

a.tribuyen fundamentalmente a los métodos anal 1ticos empleados. al efecto 

ambiental y a factores individuales del animal (20,32,36,45). Sin 

embargo, existe poca información sobre determinaciones hormonales del 

ganado en el trópico (6), no obstante que una gran parte de la población 

vacuna del continente americano está integrada por animales 

predomi nanteinente de ti p.o cebú, es poco lo que se conoce de su 

comportamiento reproductivo.y endocrinoló9ico (25). 

La información sobre los niveles de progesterona varia según los 

autores (6,36), menos de 0~5 ng/ml (45), 0.44 ng/ml (10) y entre 0.6 y 

0.8 ng/ml en los primeros cuatro días del .ciclo (34); estos valores no 

aumentan apreciablemente hasta el día cinco del ciclo estral (3J,40), y 

a partir de éste, aumentan hasta el día 16 o 17 teniendo un valor 

promedio de 5.4 ng/ml durante la fase lútea del ciclo (4), y alcanzan su 

pico máximo de 6 a 8 ng/ml al final de dicha fase (6,10,16), en este 

momento los niveles de progesterona comienzan a decrecer (39). 

En vacas Indobrasil (IB) se informa que los niveles de progesterona 

aumentan a partir del quinto día ( 1.2·ng/ml ) para alcanzar su máximo 

nivel entre los. días noveno y décimo ( 2~5 - 3.1 ng/ml ), se mantienen 

estables más o menos hasta el día 17 para luego disminuir bruscamente 

( 0.3 ng/ml ) a partir del día 18 del ciclo estral (45). Otro estudio en 

la misma raza indica un valor promedio de progesterona en vacas no 
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gestante~ de 1.83 ng/ml y un valor máximo de 3. 11 ng/ml (36); además, 

Moreno (28) encontró un valor de 3.68 + 1.46 ng/ml para vacas IB no 

gestantes bajo condiciones de clima tropical húmedo. 

Jiménez (20) encontró niveles de 1.4 y 1.22 ng/ml en vacas IB y 

Pardo Suizo (PS) respectivamente, en el día 18 del ciclo estral; en ótro 

estudio (1) realizado con una raza europea (PS) y una índica White 

Fulani se encontraron valores de 5.0 + 0.17 y 4~5 + 0.13 ng/ml 

respectivamente. Ruiloba {37) menciona que en vacas cebú los v'alores de 

progesterona no exedieron de 4 ng/ml y Agarwall (2) publicó valores 

promedio para vacas cebú de 1.4 ng/ml. Por otro lado Irvin y Randel (19) 

detectaron niveles máximos promedio de progesterona .de 4.8 + 1.9 ng/ml 

en vacas Brahman, 3.7 + 0.6 ng/ml en vacas Brahman X Hereford y 7.0 + 

2.4 ng/ml en vacas Hereford. Asimismo, Randel (30) y Aguilar (3) 

mencionan que el cuerpo lúteo del ~ ~ tiene mayor tamaño que · el 

del ,!!2! indicus, y que este último contiene menor cantidad de 
.. 

progesterona, 1 o éual sugiere que estas diferencias indican que 1 as 

relaciones hipotálamo-hipófisis-gónada varían entre ambos grupos 

genéticos. 

Siendo las razas Indobrasil, G~r y Pardo Suizo las. más 

representativas en la región tropical húmeda del país.y con base en la 

escasa información y a la variabilidad de los resultados, tanto entre el 

ganado cebú como entre cebú y európeo, se puede decir que existen 

marcadas diferencias endocrinológicas entre estos grupos aún mantenidos 

bajo las mismas condiciones ambientales. 
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Los objetivos planteados para el presente estudio fueron: 

Cuantificar las concentraciones de progesterona 

periférica durante el ciclo estral de vacas IB, Gyr y PS, 

mismas condiciones ambientales y de manejo. 

en sangre 

bajo las 

Determinar si existen diferencias en la concentración de 

progesterona plasmática en los diferentes días del ciclo estral entre 

las tres razas, en la misma época del año, bajo la misma situación 

ambiental y nutric-ional. 
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MATERIAL y M E T O D O S 

El estudio se realizó en dos explotaciones del municipio de La 

Libertad, estado de Chiapas, situado a los 91º 45' de latitud norte y 17º 

45 1 de longitud oeste. La altitud es de 28 m sobre el nivel del mar y 

tiene una precipitación pluvial de 2,760 mm anuales Estación 

Meteorológica de la localidad ). La clasificación climática corresponde 

al tipo Am, caliente, húmedo con lluvias principalmente en verano y 

otoño ( nortes ), y con una estación seca que abarca los meses de marzo 

a mayo, siendo la temperatura mediil mayor a los. 18• C durante todos los 

mes~s del año. 

Se trabajó con 20 vacas de cada raza ( IB, Gyr y PS i, que 

estuvieron ciclando regularmente y que a la l_a palpación rectal se 

encontraron no gestantes y con un cuerpo lúteo activo en alguno.de los 

ovarios. 

Todas· las vacas del estudio tenian más de cuatro meses de haber 

parido, pero solo las PS se encontraban con cría al pie, y estaban 

sujetas a amamantamiento restringido. 

Los animales se encontraban pastando en potreros de- .Bahía 

Paspalum notatum Estrella de Africa ( Cynodon plectostachi us y ·-
Jaragua. ( Hyparrhemia rufa ) indistintamente. 

Se tomaron muestra sanguíneas de la .vena coccigea dos veces por 
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semana ( martes y viernes ) de tod~s los animales durante 60 d'ias, estas 

·muestras se obtenían en tubos de vidrio al vacío sin anticoagulante 

limpios y secos; se dejaron reposar de dos a cuatro horas hasta lograr 

la completa retracción del coágulo ( en una caja con hielo ); una vez 

obtenido el suero, este se centrifugó a 2,500 rpm durante 15 minutos; 

posteriormente se congeló a - 5• e para determinar niveles de 

progesterona en el laboratorio de endocrinología del Departamento de 

Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM. El método empieado para esta deterriri.naci?n fue el de 

radioinmunoensayo en fase sólida ( RIA ) descrito por Revah (32). 

Las ~uestras se tomaron durante dos meses ( abril y mayo ), ·para 

abarcar por lo menos dos ciclos estrales en cada animal. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS bajo el 

cual se realizó· un análisis discriminante que es U!!: técnica 

multivariada que se utiliza para detectar diferencias entre grupos con 

respecto a una serie de variables, en el cual tenemos cOlllO variable 

explicativa a las difer~ntes r:azas y como variable .de respuesta, los 

niveles de progesterona durante·los distintos días del ciclo estral. 

Las concentraciones de progesterona se grafi caron para cada una de 

las razas utilizadas, tomando como día cero del ciclo estral la última 

concentración de progesterona menor de 0.5 ng/ml en el suero. 
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R E S U L T A O O S 

Los valores obtenidos por el método de radioinmunoensayo, indican 

que no todos los animales se encontraban ciclando, así tenemos que de 

las 20 vacas Gyr solo. 11 ( 55 % mostraron actividad ovárica cíclica, 

de 1 as IB 11 ( 55 % ) y 15 ( 75 ~~ l de 1 as PS. 

Se registraron 15 ciclos estrales en las vacas de raza Gyr, 15 en 

las. IB y 18 en las PS, dando un promedio de 1.45, l ~36 y 1.2 ciclos por 

vaca en cada raza respectivamente. 

El resto de las vacas se consideraron como inactivas, ya que los 

niveles de progesterona fueron menores a 0.5 ng/ml de suero durante el 

tiempo de realización del trabajo. 

Los promedios diarios de producción de progesterona por raza se 

encuentran resumidos en el cuadro 1, donde se puede apreciar que los 

niveles no aumentan considerablemente ( menos.de 0.5 rig/ml de suero 

sino hasta después del dia 4 en las tres razas. A par:tir. de .. este dia, 

los valores se incrementaron hasta llegar al día de máxima producción, 

.el cual para las razas Gyr e IB fue alrededor del día 11 del ciclo y 

para la PS este valor se encontró alrededor del día. 15 del ciclo. 

Tamb'ien se puede observar que en el día 18 del ciclo ocurrió un 

descenso drástico en valores de progesterona, coincidiendo este d'ia para 

las tres razas y que en el día 21, las tres razas registraron valores 



- 13 -

promedio menores a los 0.5 ng/ml de suero. Cabe mencionar que dos vacas 

de la raza Ps. no registraron valores detectables en el día· 21 del ciclo 

estral. 

En el cuadro 1, también se pueden apreciar los valores promedio de 

los niveles de progesterona durante el ciclo estral que fueron: de 1.96 

ng/ml para 1 a raza Gyr, 1. 53 ng/ml para 1 a IB y 1. 92 ng/ml para 1 a PS. 

En 
_, 
"'' CUildiC 2, ~e encuentran las desviaciones estándar de la 

producción de progesterona por día para las tres razas, con estos 

valores al realizar el análisis discriminante se encontró que solo en el 

día 15 del ciclo estral una de las razas IB ) , es diferente 

estadísticamente con una significancia de 0.71 %, lo cual indica que 

solo esta pequeña proporción se debe al e~ror y el resto de la 

diferencia es explicado por la raza. 

En los .cuadros y 2 se pueden apreciar ·valores· numéricos 

diferentes para las tres razas en los diferentes días del ciclo estral, 

pero el .únic~ día en·que estos valores son estadísticamente· diferentes 

es en el día decimoquinto. 

Al realizar una gráfica (1), se aprecia que la curva de producción 

de progesterona durante el cielo estral, es si mil ar en 1 as tres razas. 
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D I S C U S I O N 

·Los niveles de progesterona que se encontraron en el presente 

trabajo durante el ciclo estral en las diferentes razas estudiadas, se 

encuentran dentro de los valores publicados en trabajos anteriores 

(6,10,28,33,3G,39,40,45,48), tanto para ganado~ ~ como para Bos 

indicus; sin embargo, ·existe diferencia en cuanto al dia de máxima 

concentración, ya que en las razas cebuínas ( Gyr e IB ) ésta se alcanzó 

alrededor del día 11 del ciclo estral mientras que para la raza europea 

PS éste se encontró airededor de1 día i5, ios resuitados dei 

presente estudio son similares a los obtenidos por Vaca (45) quien 

encontró.que la mayor concentración de progesterona en vacas IB ocurre 

entre los dfas 9 y 10 del ciclo estral y que esos valores se mantienen 

estables hasta el dí a 17 para luego di·smi nui r bruscamente hasta 0.3 

ng/ml a partir del día 18. También estos resultados concuerdan con 

otros trabajos (1,20) quienes determinaron que la máxima producción de 

progesterona en la raza PS ocurre alreded~r del día 15 del ciclo estral. 

En cúanto a los valores promedio de los niveles de progesterona, 

estos concuerdan con 1 os obten.idos por Rubí o ( 36), de 1 . 83 ng/ml , 1 os 

obtenidos por Agarwall (2), de 1.4 ng/ml y los obtenidos por Jiménez 

(20), ·de 1.4 ng/ml para vacas IB·y con el valor de 2.2 ng/ml reportado. 

por Jiménez (20) para las vacas _PS. También existe concordancia con 

otros trabajos (2,6, 10,28,36,37 ,39,40,45,48) en cuanto a que los valores· 

no excedieron de 0.5 ng/ml durante los primeros 4 días del ciclo; sin 

embargo, estos resultados no concuerdan con el promedio de máxima 
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producción en la fase lútea en<;:ontrada por otros autores (6, 19,30,40) 

los cuales indican valores mayores de 5 ng/ml en dicha fase para ganado 

~ ~· mientras que en el presente trabajo el promedio máximo fue 

de 3.67·ng/ml de suero; en cuanto al ganado IB los valores máximos de 

producción de progesterona son semejantes a los 3.68 ng/ml obtenidos por 

Moreno (28), 2.5 a 3.1 ng/ml. obtenidos por. Vaca (45) y a los 3.11 ng/ml 

de suero, obtenidos por Rubio (36). 

La diferencia encontrada estadísticamente significativas en el día 

15 del cielo estral ( cuadro 2 ) en el cual 1 a raza IB presenta un valor 

promedio diferente a las otras dos razas, se puede deber a que los 

valores máximos de producción de progesterona se encuentran entre los 

días 11 y 15 del ciclo (l,20,45) o bien a la secuencia de muestreo 

realizada en días alternos que no coincidan necesariamente en los 

diferentes trabajos. Sin embargo, a pesar de que existe similitud con 

algunos trabajo.s. existe discrepancia con la mayoría de .ellos en cuanto, 

a la.distintas zonas geográficas en que se han realizado, aunado a las 

distintas épocas del año y bajo diferentes condiciones de manejo 

suplementación, estabulación, producción de leche, tipo de 

amamantamiento. etc. ) en lo.s animales experimentales. 

Sin embargo, Adeyemo (1) en Nigeria no encontró diferencias 

significativas entre dos épocas utilizando dos razas. Por el contrario, 

Fernández (12) en Cuba, encontró diferencias significativas en cuanto a 

la duración del ciclo estral en ganado Holstein puro y en vacas F.l 

( Holstein X Cebú ) entre las estaciones de lluvia y sequía; de igual 
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forma, . en vacas IB se ha encontrado mayor producción· de progesterona 

sérica durante el verano (20). 

En apoyo a esto, Mills y col. (26) encontraron un aumento continuo 

y significativo durante tres días en la progesterona plasmática de 

vaquillas expuestas a stress calórico. La exposición crónica al calor 

característico del verano en zonas tropicales, también puede cáus·ar 

incremento en los nivel es de progest.erona superiores a los encontrados 

durante el invierno (34). 

De esta manera, a partir de la exposición de vaquillas Guernsey a 

33 o C en condiciones de laboratorio por dos ciclos estrales, se han 

encontrado incrementos significativos p < 0.01 en las 

concentraciones de progesterona plasmática durante la mayor parte de los 

ciclos estudiados. Por el contrario, Stott y col. (41) .. mencionan que el 

promedio mensual de progesterona plasmática durante el verano; en 

condiciones . normales, es. menor ( 2.8 ng/ml ) que la concentración 

determinada en vacas mantenidas bajo sombra ( 4 ng/ml ) en la misma 

localidad. Asimismo, Rosemberg (35) indica que los niveles de 

progesterona son· si_gni fi cati vamente más bajos en· el verano que durante 

el invierno en vacas Holstein, lo cual puede indicar diferencias 

raciales. A pesar de existir bastante co~troversia, no se conoce. con 

exactitud la vía a través de la cual un cambio en el clima puede variar 

la secreción de progesterona por los ovarios. Algunos autores (13,33~41) 

mencionan que el aumento en .los nivel es circulantes de progesterona 

podría deberse a un efecto resultante de la liberación de progesterona 
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extraovárica, como ra de 1 a corteza adrenal. 

Otro factor importante a considerar en los resultados obtenidos, es. 

el almacenamiento y manejo de las muestras sanguíneas, ya que se ha 

informado que la concentración de progesterona va decreciendo durante su 

almacenamiento aún a 4 e (32). 

No obstante que muchos autores (1,10,19,30,31) afirman que existen 

diferencias significativas en cuanto a la producción de progesterona 

durante el . ciclo estral entre e1 ganudü ~ ~ Y.~ indicus. en 

este trabajo no podemos llegar a esa conclusión a excepción del día 15 

del ciclo, lo cuál concuerda con Jiménez (20) quien a pesar de encontrar 

diferencias entre ambos grupos raciales, estas no fueron 

estadísticamente significativas. 
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CW\DRO 1 
CONCENTRACION PROMEDIO DE PROGESTERONA 

.DURANTE EL ·crcLO ESTRP.L 

RAZA/DIA 4 8 11 15 18 21 PROM. 

GYR 0.26 1.30 2.98 4.18 3.80 0.94 0.26 1.96 

IB 0.27 1.44 2.70 2.81 2.15 1.15 . 0.21 1.53 

PS 0.25 1.25 3.00 3.60 3.67 1.40 0.33 1.92 

CUADRO 2 

DESVIACIONES ESTANDAR DE LA PRODUCCION DE 
PROGESTERONA POR DIA 

RAZA/DIA 1 4 8 11 15 18 21 

GYR 0.17 0.65 1.68 1.69 1.91. 0.69 0.16 

IB 0.17 1.13 1.82 1.42 1.19 0.99 0.16 

PS 0.16 0.98 1.85 1.21 L41 1.12 0.26 
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Curvas de producción de progesterona durante el ciclo estral. 
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