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RESUMEN 

Cárdenas Vázquez Ricardo. ESTUDIO SOBRE LA SINCRONIZACION 

DE ESTROS Y SUBSECUENTE FERTILIDAD USANDO PROSTAGLANDINA 

F2 alfa EN CABRAS. ( Bajo la direcci6n de Alejandro Parra 

Carretero ) . 

Los objetivos del presente estudio fueron : A) Evaluar la 

efectividad del tiaprost para inducir el estro en las ca

bras y B) Medir la fertilidad de los estros inducidos por 

la PGF
2
alfa. 

Se utilizaron 50 cabras de raza murciana - granadina divi

didas al azar en 2 grupos de 25 animales. El grupo experi

mental fué tratado con 2 inyecciones i.m. de 0.150 mg. de 

tiaprost ( 1 ml. IlirenR lab. Hoechst AG ) con 11 días 

de intervalo entre cada inyección. A las cabras del grupo 

control se les aplicaron 2 inyecciones i.m. de 1 ml. de 

soluci6n salina isotónica, del mismo modo en que al grupo 

experimental se le aplicaron las inyecciones de PGF
2 

alfa. 

Ambos grupos fueron a~padrados 30 hrs. después de la segu~ 

da inyecci6n con tres sementales que usaron arneses marca

dores en el pecho para detectar a las hembras que entraron 

en calor y fueron servidas. El empadre duró cinco dfas. 

El 88% (22 '1e 25 ) de las cabras del grupo experimental 

entró en estro, mientras que solo el 44% ( llrl~ 25) de 

las controles lo hizo en el mismo periodo establecido de 

empadre. 

Los porcentajes de fertilidad fueron de 77.24% para las 

cabras del grupo experimental y de 72.7% para las cabras 

del grupo control. 

Se concluy6 que el tiaprost es un efectivo inductor del 

estro en las cabras y que este tratamiento no tiene efectos 

indeseables para la fertilidad. 

ii 
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INTRODUCCION 

Sabemos que México sufre_ actualmente de varios problemas deri-. . 

vados de la gran explosión demográfica y que el aporte proteí-

nico de origen animal per/cápita es deficitario, por lo que se 

necesita una mayor eficiencia en la explotación de los recur

sos existentes. En México la explotaci6n del ganado caprino 

esta muy poco desarrollada y generalmente se hace como una ac

tividad secundaria y sin tecnificaci6n. Esto trae como conse

cuencia un bajo aprovechamiento de esta especie animal, que 

de otra manera seria más productiva. . 
Es importante observar que las cabras son más prolíficas que 

las ovejas o vacas dando a luz generalmente 2 cabritos y sien

do comunes partos con 3 crias (7,12,48). 

Un conocimiento del fenómeno reproductivo es necesario para 

un adecuado manejo del rebaño. También el incrementar la re

producción en cualquier tipo de cabra contribuiría a mejorar 

la eficiencia (63). 

Sabemos que la duración del ciclo estral esta influida princi

palmente por la vida funcional del cuerpo lúteo (etapa del 

diestro) y que un animal que se encuentra en esta fase tendrá 

que esperar hasta el siguiente ciclo para entrar en calor nue

vamente (etapa del estro)¡ con el uso de la prostaglandina 

F2alfa (PGF 2alfa) un ganadero no tiene que esperar a que trans

curra todo el resto de ése ciclo para que sus animales entren 

en calor, sino que puede planificar los estros para que se 

produzcan cuando a él mejor le convenga¡ a esto es a lo que 

se llama sincronización de estros ó calores y con esto se lo

gra que el intervalo entre partos sea más corto. Si además de 

esto procuramos realizar un destete precoz, antecediendo has

ta donde sea posible el destete normal, lograremos acortar 

aún más el intervalo entre partos y hacer más productiva nues

tra explotación. Sin embargo,:un importante aspecto de la sin

cronizaci6n del estro en cualquier especie es el efecto del 

método de sincronización sobre la fertilidad del estro sin

cronizado. 
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El desarollo de un m~todo eficaz y econ6mico para la sincro

nizaci6n de estros en cabras, como podría ser el realizado 

con PGF2alfa 6 sus análogos, podría mejorar la productividad 

de esta especie sin descuidar otros aspectos muy importantes, . 
como son la nutrici6n, el manejo, la medicina preventiva, etc., 

por lo que la implantaci6n de un programa de sincronizaci6n 

de estros se deberá hacer en base al criterio de un m~dico ve

terinario, quién evaluará la situación en cada caso. 

En el presente estudio se trabajó con el análogo de PGF2alfa 

Tiaprost (IlirenR laboratorios Hoechst AG) ,teniendo como fina

lidad los siguientes objetivos: 

I- Evaluar la efectividad del tiaprost para inducir el estro 

en la cabra, determinando: a) el tiempo de presentación 

del estro post-tratamiento, b) el porcentaje de animales 

que entren en estro después de la aplicación de la PGF2 
alfa y c) el descenso de los niveles progestacionales en 

suero. 

II- Medición de la f~rtilidad de los estros inducidos por la 

PGF2alfa. 
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A) GENERALIDADES: 

PRIMERA PARTE 

REVISION·DE LITERATURA 

De los animales dom~sticos, la cabra ( Capra hircus ), ocupa al 

segundo lugar por su antiguedad dom~stica 8,500 años, Diendo 

superada s6lo por el perro ( Cannis familiaris.) con 11,500 ~ 

450 años, en orden decreciente sigue la oveja ( Ovis aries )con 

6,000 años, el toro ( Bos taurus ) de 6,000 a 5,000 años y por 

último el cerdo ( Sus scrofa ) con 3,800 años. El autor ( Reed, 

C.A.* ) no menciona al caballo pero ~ste sin duda alguna fue -

domesticado más tarde. 

Epstein** afirma que de todos los animales, a excepci6n del -

perro, la cabra probablemente es el animal que posee más amplio 

rango de difusi6n en el mundo. 

El origen de la cabra doméstica se sitúa en el Asia Menor -

Persia y el Himalaya ) , de alli se difunde por Europa y llega 

a Am~rica durante el segundo viaje de Col6n en 1493 (5) . 

Clasificaci6n Zoologica: 

Reino-Animal 

Tipo - Cordadas 

Subtipo - Vertebrados 

Clase- Mamíferos 

Subclase - Euterios 

Orden - Artiodáctilos 

Familia - B6vidos 

Subfamilia - Caprinos 

G~nero - Capra 

Especie - b1rcus 

nombre científico : Capra hircus. 
nrnnbre común : cabra dom~stica, de·1a que hay numerosas razas 

7,48,58,59 ). 

* Citado por Hernández, E. en la referencia 31 

** citado por Arbiza, s. en la referencia 5. 
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Existe un renovado inter~s en la contribuci6n de la cabra al 

encuentro de las necesidades alimenticias del mundo. La pobla 

ci6n mundial de cabras ~s~a desplazada hacia la zona ecuatorial 

o regiones tropicales, estando dos tercios dentro de los 30° -

del Ecuador ( 63}. 

La cría de cabras es de mayor importancia en las regiones 

tropicales. Esta es el área de muchas de las naciones en desa

rrollo, por lo que la importancia de la cabra es mayor que la 

indicada por datos estadísticos, ya que sus productos llenan 

una gran necesidad alimenticia ( 63 } • 

Nuestro país al encontrarse dentro de los 30°~2 latitud nort~, 

a excepci6n de una pequeña parte de los estados' de Baja Califo~ 

nia Norte, Sonora y Chihuahua, tiene características climáticas 

y topográficas que permiten el desarrollo de la ganadería ca-

prina. 

El potencial productivo y la importancia zootecnica de la ca

bra lechera deriva de sus particulares características biol6-

gicas, las qu~ difícilmente podrían ser igualadas ?or otros -

rumiantes, y que a continuaci6n se mencionan : 

l. Aptitud lechera. Superior en casi un 50% a la de las vacas, 

en relaci6n a su peso corporal. 

2. Corto período de gestaci6n. Es factible obtener dos partos 

al año. 

3. Precocidad. Su primer parto lo tienenál primer año de edad. 

4. Capacidad digestiva. Casi el doble de los vacunos y un ter

cio más que los ovinos. 

Intencionalmente entre estas cualidades no se menciona la de 

rusticidad porque consideramos muy discutible su valor y, fun 

dw~entalmente porque esta supuesta característica del ganado 

caprino a contribuido a crearle una falsa imagen y provocado 

graves errores en su explotaci6n (36}. 

Basados en datos de la U.N.F.A.O. ( Organizaci6n de las Na

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n ) , el pr~ 

dueto m~s importante de la cabra es la leche y el segundo la 

carne, siendo los otros productos ( fibras, pieles, etc. ) , -
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de menor importancia (63) • 

En M~xico hay necesidad de despertar el inter~s sobre el ga_ 

nado caprino, tanto en e~feras gubernamentales como crediti-

cias, instituciones de investigaci6n pecuaria y ensefianza, con 

el objeto de conocerlo más a fondo y utilizarlo en forma más 

eficiente en beneficio de los campesinos, sobre todo de áreas 

des~rticas llO). 

B) ALGUNOS ASPECTOS REPRODUCTIVOS EN LA CABRA : 

La reproducci6n es el mayor factor de contribuci6n para la -

eficiencia en la producci6n de carne~ adn con animales mante

nidos primordialmente para la producci6n de leche o fibra, la 

reproducci6n haca una importante contribuci6n por : 

a) Influir en el narnero sobrante de animales que pueden· ser 

utilizados para carne. 

b) Contribuir a la producci6n corriente y futura facilitando 

y ampliando la selecci6n (63), 

Para las cabras de angora, el desarrollo reproductivo tiene 

especial significado, ya que los machos sobrantes son castra 

dos para la producci6n de pelo y en tal caso son f recuentemen 

te más valiosos que las hembras. Tambi€n el animal joven es un 

productor más eficiente de una mejor calidad de fibra (35), -

y así, en una poblaci6n estable, la tasa reproductiva controla 

el promedio de edad del rebafio e influye en la calidad y ef i

ciencia de la producci6n de fibra. La reproducci6n es un pro_ 

blema particular de la cabra de angora ( 30,54,64 ) . En los -

otros tipos de cabras, las tasas reproductivas son indudable

mente las más altas de cualquier especie da rumiante dom~sti

co, 2robablernente s6lo siendo sobrepasadas por unas cuantas -

ovejas de razas altamente f~rtiles (63). Aunque el tamaño de 

las camadas arriba de dos son comunes entre animales bien 

alimentados, dos cr1as levantadas pueden ser tornadas corno unrt 

11mite alto pr~ctico de nacimientos una vez por año (63). 

Muchos tipos de cabras cuando están junto con los machos co~ 

tinuamente, dan cabritos con más frecuencia que una vez anual 

mente (63). 
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Adem~s del mejoramiento de la cosecha de cabritos, un c~ 

nocimiento del fen6meno reproductivo es esencial para un 

buen manejo del rebafio ·(63). 

La diversidad de genotipos de la cabra hace difícil ser 

espec~fico al establecer los parámetros de reproducci6n, 

con respecto a esto, se darán los valores m~s t1picos jun

to con una mención de las desviaciones donde se conozcan. 

Pubertad 

La pubertad es el período en el cual los órganos genitales 

se vuelven funcionales y son capaces de liberar gametos -

por primera vez, 2udiendo efectuarse la reproducción, sin 

embargo, la madurez sexual ( capacidad reproductiva normal 

es alcanzada más tarde. La aparici6n de la pubertad e indi 

rectamente la madurez sexual está determinada por factores 

del medio ambiente, gen€t:ieos ,. nutricionales y sociales 

( 27. .) . 
La mayoría de las cabras alcanza la pubertad a relativa-

mente corta edad. Aunque hay considerables diferencias en

tre los genotipos, los sexos deben ser separados alrededor 

de los cinco meses o antes de edad (63). 

Roger et al. (56) sugirieron que las cabras pigmeas pue

den alcanzar la madurez sexual tan temprano como a los 3 

meses. Yao y Eaton (77) encontraron esperma vivo en el -

e~idídimo de machos de razas lecheras a los 110 días· de -

edad. Skinn¿r (69) inform6 Daber encontrado esperma vivo 

en cabra5'Boer a los 120 días, mientras ,Elwishy y Elsawaf 

(19) encontraron que los machos de raza Damasco alcanzaron 

la madurez sexual a los 509 dfas. 

En animales que san sujetos a alta fotoperiodicidad, la 

presentaci6n del anestro estacional puede retrasar la 

exhibici6n de la madurez sexual hasta su segundo año. Esto 

es la norma para las cabras de Angora (63). 

En Filipinas las cabras no se cruzan a tan temprana edad 

como lo hacen en climas templados, puesto que la media de 
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edad al primer calor es de 494 dfas (7). En los países del 

norte las cabras se cruzaran j6venes, si nacen temprana--

mente durante el afio, ya·que ~stas podrAn ovular y concebir 

alrededor de.los 8 meses de edad (7,12). 

Aunque la mayoria de las cabras que no son de Angora exhi

bir~n calor en su primera estaci6n reproductiva, es ge~eral 

mente aconsejable que no sea permitida la c~uza antes de 

los 9 a 10 meses de edad ó ha~er alcanzado del 60 al 75% 

del peso corporal de adulto a fin de no afectar adversamente 

la futura producci6n. Esto es especialmente cierto para las 

cabras de razas especializadas en producci6n de leche (63} . 
. ·- . 

Se ha observado que dietas bajas en f6sforo y energia pro

ducen un retraso en la pubertad 6 supresi6n de estros, -

dabido a que no alcanzan el peso corporal necesario para 

iniciar la actividad reproductiva (32) . 

En M~xico, cabras granadinas alimentadas con heno de alfal 

fa y una suplementaci6n energ~tica y fosoforada, tuvieron -

una mejor eficiencia alimenticia y alcanzaron más temprana

mente la pubertad, que las cabras sin suplementaci6n. Esto 

es importante debido a que muchos estados de la zona norte 

de nuestro pais son deficientes en f6sforo (1). 

Shelton (63) señala que ~los machos pueden ser usados lige 

ramente en su primera estaci6n de cruza y posteriormente -

para servicio normal (50 hembras por estación). Sin embar

go esto depende mucho del sistema de explotaci6n. 

Duraci6n de la estaci6n ranroductiva : 
~ ' 

La actividad reproductiva de la cabra, al igual que la de 

otros muchos animales, estg sujeta a un control neurohormonal 

complejo, el que a su vez est§ fuertemente influido por los 

factores del medio ambiente. EstG control es ejercido a tra

vEs del sistema nervioso centr~l que ~ su vez regula el fun

cionamiento de todo el sistema end6crino. Muchos factores -

tales cono los coscientes luz-oscuridad, temperatura, nivel 

nutritivo y presencia de los machos sementales, influyen en 

el inicio de los ciclos estrales ( 12,18 ) • 
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La duraci6n de la estaci6n reproductiva es un asunto de 

considerable importancia práctica, como lo es el distribu 

ir los cruzamientos pa~a_que el rebaño produzca una canti

dad uniforme de leche durante todo el año {7). 

En regiones templadas las cabras pueden ser consideradas 

de actividad reproductiva otoñal, ocurriendo entre los -

meses de septiembre a enero en latitudes nórdicas ( poli~~ 

trica estacional ) (12) . 

Existen razas de cabras en las cuales la actividad repr~ 

ductiva no se detiene completamente cuando son mantenidas 

en un ambiente apropiado ( tr6picos ) (7,12}. 

Varias razas difieren marcadamente, en el grado de res-

tricci6n estacional, ?ero hay datos insuficientes para in 

tentar caracterizar la poblaci6n a este respecto (63). 

Si puede tomarse corno ejemplo a la oveja, se espera que -

las razas que evolucionaron y están cerca del Ecuador 

muestren menos respuesta al fotoperiodo, y en caso de que 

muestren restricciones estacionales, la explicaci6n de es . -
to puede estar en otros elementos, tales corno el supleme!!_ 

·to alimenticio o la humedad del medio ambiente (42). 

En contraste, las razas que son originarias y están loca 

lizadas en regiones templadas muest~an considerable restric 

ci6n estacional en la actividad reproductiva (63). - - - -

Correspondiendo a esto, la mayor1a de las razas lecheras 

establecidas muestran anestro de febrero a mayo ( 63 ). 

Esto, obviamente presenta problemas para un granjero pro_ 

ductor de leche que intenta abastecer el mercado durante 

todo el año (63}. 

La estaci6n reproductiva es suficientemente larga para -

parmitir al menos una produccil5n limitada de leche a tra

v~s del año, pero excepto por la posibilidad de un control 

endóc~ino de la reproducci6n, es inevitable la estaciona

lidad en el abastecimiento de leche (63). Las hembras que 

tienen cabritos más tempranamente durante la estaci6n de 

cr!a, generalmente tienen los mejores registros de lacta

ci6n (72). Asdell (6) y Turner (73) mostraron que la mayo 

r~a de las cr1as proven!an de apareamientos que fueron rea 
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lizados a partir de septiembre hasta finales de diciembre, 

pero algunos cabritos proven1an de apareamientos sucedidos 

en .cada mes del año. En ambos estudio.s se utilizaron datos 

de principios de siglo y no se sabe hasta que punto ha cam

biado la población en los años siguientes (63). 

Corteel (14) informa datos de la raza alpina francesa re

cabados más recientemente, en donde sugiere que la ~poca 

de anestro es de abril a junio, siendo febrero, marzo y -

julio meses de transici6n. La raza angora es estacionaria 

(51) y las hembras no muestran estros confiablemente antes 

de septiembre. Snelton y Spiller (66) han informado esta--

cionalidad en el ciclo de cabras criollas en Texas ( 'figu

ra l. ) , y puesto que esta cabra está compuesta por la po 

blaci6n que no es de angora, estos datos pueden sugerir -

el comportamiento de otras razas de cabras en esa latitud. 

J~arez de Le6n (37) informa en cabras granadinas en Nuevo -

Le6n,M~xico, una estaci6n reproductiva desde finales de - -

primavera ( principios de junio ) hasta finales de invierno, 

ocurriendo anestro relativamente corto en primavera. Gall 

(22) indica que la presencia de ciclos estrales en abril 

y mayo en M~xico es rara ( cuadro l .. ) . Ramirez (52) indi-

ca que la menor actividad sexual para animales de raza pura y 

para criollos ocurre en el mes de abril, siendo el mes de 

julio el de ~ayor fertilidad para el ganado criollo y el 

de septiembre para las cabras de razas puras. 

Debido a efectos asociativos con los machos, el período 

de anestro frecuentemente es más largo en rebaños de cabras 

pequeños y aislados (61). Las cabras no exhiben rutinariamente 

una ovulación silenciosa al inicio de- la estación re¿roduc

tiva (61) , como sucede en las ovejas (27). 

La actividad sexual del macho cabrio evaluada por las va

riaciones de testosterona en plasma, es controlada por la 

fotoperiodicidad natural y es muy similar a la del carnero 

(12). El nivel plasmático de testosterona es bajo desde 

enero a agosto - 2 nanogramos/!Id:~· - J se elevn repentina-

mente en agosto a un máximo de 20 ng/ml.; entonces cae len 

tamente hasta diciembre (27 ) . 
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Fig. 1 Influencia de la estación sobre la presentación 

del estro, ~egún Shelton y Spiller, 1977 (66), 
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meses del año 

Cua.dro 1, Frecuencia. de la presentación de ciclos estrales 

en ganado caprino, durante los meses del año en 

México, segG.n Gall, 1970 22) 

EMPADRES PARTO FRECUENCIA 

Enero Junio Alta 

Febrero Julio Alta 

Marzo Agosto Baja 

Abril Septiembre Rara 

Mayo Octubre Rara 

Junio Noviembre Alta 

Julio Diciembre Alta 

Agosto Enero Alta 

Septiembre Febrero Muy Alta 

Octubre Marzo Muy Alta 

Noviembre Abril Muy Alta 

Diciembre Mayo Muy Alta 
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En esta espacie tanto las hembras como los machos son es

tacionales, y a menos que estén presentas varios machos, -

una falta de libido en e¡ semental puede presentar proble

mas (63). La libido en el macho influye en la presentaci6n 

y la habilidad para detectar el estro en las hembras (61). 

Los machos celando son distinguidos fácilmente por su --

olor y su comportamiento tan caracter1stico (61). Son s6lo 

éstos,durante la estaci6n reproductiva los que muestran el 

olor tan asociado a las cabras (61). 

Duraci6n del:ciclo estral: 
• 

Podemos .. :def in ir el ciclo estral como la secuencia de los 

eventos fisiol6gicos que se producen en el aparato repro-. 

puctor y .que afectan el comportamiento sexual de la hem-

bra entre dos períodos de estro. 

Han sido numerosos los informes sobre la longitud del ci

clo estral de la cabra. Estos datos sugieren que la mayo-

ría de las cabras en sus variadas razas muestran un ciclo 

de 19 a 21 dias (7,9,12,18,27,37,48,61). Otros investiga

dores han observado ciclos que difieren significativamente 

de esto, ¿ero generalmente los han considerado anormales 

y explicables sobre algunas otras bases que únicamente en 

la diferencia gen~tica de la longitud del ciclo (63). 

Corteél . (13) refiere ciclos tan cortos como de 8 días y 

tan largos como de 40 días. En M~xico, Júarez de Le6n (37) 

señala en cabras granadinas una duraci6n de 20.68+ 1.89 -

días. J11arez :Lozano * informa en. razas alpinas un promedio · 

de 21 días y señala la existencia de períodos cortos de 

4 a 11 días al principio de la estaci6n reproductiva, i~ 

dicando que son más frecuentes en cabras primalas que en 

adultas. Los extremos ocurren cuando los machos son intr~ 

ducidos tempranamente al rebaño en la.estaci6n reproducti 

va (37,63t y al final de ésta (37). 

* citado por Hernánez,P. en la referencia 32 
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Duraci6n del estro : 

Podernos definir el estro como la fase del ciclo estral duran 

te la cual la hembr~ acepta la:c6pula. 

La duraci6n del estro parece ser altamente variable, ?ero 

esto probalblemente representa diferencias· de interpretaci6n, 

puesto que el estro no se puede determinar fácilmente (63). 

La duraci6n del estro var~a de 32 a 40 horas (12,27). El va

lor más comGnmente establecido es de 36 horas (63}. Van 

Rensburg (53) informa 22 horas para la raza angora, y Júarez 

de Le6n (37) indica una duraci6n de 34.31t_ 8.0G horas en -

cabras granadinas. 

Cuando las cabras están en estro, se vuelven sumamente in-

quietas, agitan la cola, orinan y defecan con frecuencia, -

buscan al macho quedándose cerca de ~l, montan a otras hem

bras y ·tienen baJ:i'dos frecuentes, estos signos se presentan 

en el mayor porcentaje de los casos 122); otros signos son 

la hinchazón de la vulva y descarga de moco (37). El mejor 

m~todo existente en la actualidad para detectar el estro es 

usando un macho marcador. 

Para apareamiento dirigida o inseminaci6n artificial, es muy 

aconsejable revisar a las cabras más de una vez al d!a, ya 

que algunas hembras posiblemente escapen a una sola observa 

ci6n diaria (63). La ovulaci6n en la cabra es espontánea y 

ocurre de 30 a 36 horas despu6s del comienzo del estro (12, 

18,27,48} . Asi, si se .¿r~ctica una sola.monta o insemina

ci6n deb8 hacerse en estro tard~o. La inserninaci6n puéde ·, -

ser exitosa después de la terrninaci6n de la etapa del estro 

( 63) • 

Ovulaci6n y tasa de nacimientos: 

La ovulaci6n acontece al final del estro pudi~ndose liberar 

de dos a cuatro ovulos dependiendo de la raza, alimentaci6n 

y manejo (50); ocurriendo las ovulaciones más frecuentemente 

en el ovario derecho (40} . 
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Devendra y Burns (16) resumieron datos relacionados a la 

tasa de nacimientos. ~n general, cxce~to para la raza angora, 

las tasas de nacimiento son razonablemente altas para la 

mayoría de la3 razas en buenas condiciones, siendo la Anglo

Nubia una de las que tienen las tasas de nacimiento más al

tas en el mundo. 

En M~xico, Ramirez (52) 

es la Nubia, seguida por 

por til timo la ·$aanen. 

indica que 

la Alpina, 

cuadro 2 ) 

la raza más prolífica 

Criolla, Toggenburg y 

Para elevar la tasa de nacimientos y tener ~xito reprodu~ 

tivo es importante planear la nutrici6n o el grado de desa 

rrollo (57,64} 

Implantaci6n y tipo de placentaci6n : 

El momento en que el huevo fecundado entra en el útero 

sucede a los cuatro días post-estro aproximadamente, ini

ciándose la implantaci6n a los 9 días (18}. 

Segrtn la clasif icaci6n de Grosser basada en el número de 

tejidos que separan a la circulaci6n fetal de la materna, 

la placentaci6n en la cabra es epiteliocorial, haci~ndose 

el intercambio entre el feto y la madre a través de 6 ca

pas, tres de ellas del ·lado materno ( endotelio, tejido 

conectivo ·y epitelio ) y tres del lado fetal ( epitelio, 

tejido conectivo y·endotelio 

~lacenta es cotiledonaria. 

Duraci6n de la gestaci6n 

(27) . Macrosc6picamente la 

Existen varios factores que pueden modificar la duraci6n 

de la gestaci6n como son la edad, la alimentación, el 

nfunero de fetos y factores gen~ticos (27). La duraci6n de 

la gestación en la cabra varia de 146 a 153 días en la 

mayoría de las razas (18}. El promedio a través de las di 

ferentes razas parece ser de 149 días (53.62). Alí et al. 

(3) informaron que la media en la duraci6n de la preñez 

de la raza Black Bengal fue de 143 días. 



Cuadro 2, Namero de cr!~s por parto de varias razas de 

cabras, seglln Ramiro~, i97F (52). 

RAZA CRIAS/PARTO 

Nubia 1;;92 

Alpina 1;'86 

Criolla -.1.71 

Toggenburg 1.67 
.. 

Saanen l. 63. 

¡... 
l.O 
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La Black Bengal es una de las razas m~s pequeñas de ca

bras en el mundo, y no esta claro si su gestaci6n m§s cor 

ta es común a todas· las ·razas pequeñas (63). La gestaci6n 

es más corta en embarazos múltiples que en únicos, y es -

más prolongada. al aumentar la edad de la hembra (27). - -

En M~xico, nernández (31) indica una duraci6n de 148 + 1.23 

d1as para partos sencillos y de 147.69 + 1.81 para partos 

gemelares con un rango total entre 141 a 154 dfas. -

Ogunbiyi et al (45) señalan un rango entre 141 a 158 días. 

La gestaci6n en la cabra es totalmente dependiente del 

cuerpo lúteo y puede terminar en cualquier etapa uQ. rea

lizar una ovariectomía ó hipofisectom1a (12,39). 

Reanudaci6n de la actividad sexual post-parto: 

El estro generalmente se vuelve a presentar a los 4 meses 

despu~s del parto y la actividad ovárica perdura hasta los 

14 años (70). Sin embargo, si la oveja se puede tomar como 

modelo, durante el puerperio la presentaci6n del estro es 

muy variable y generalmente no ocurre sino hasta el destete 

de las crías (41). 

En Nigeria la cabra nativa lechera está lista para el ser 

vicio de 6 a 8 semanas despu~s de ~aber producido sus crías 

( 7) • 

Diagn6stico de gestaci6n : 

Se han hecho extensas investigac~ones sobre los m~todos 

de diagn6stico de gestaci6n en ovejas:,, y la mayoría de las 

técnicas para la oveja igualmente se pueden aplicar tan -

bien o mejor a las cabras (63). Los m~todos potencialmente 

útiles que se conocen incluyen radiografía, progesterona 

plasmática (14), ultra sonido o principio Doppler (24),

~la,paratom!a (71), palpaci6n recto-abdominal (33) y pelo 

teo uterino. Este último puede ser utilizado sólo en las 

últimas etapas de gestaci6n. La progesterona en plasma -
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requiere de procedimientos en laboratorio que generalmente 

no están disponibles a los productores. El procedimiento 

de ultrasonido es efectivo en etapas tempranas como es a 

los 50 d!as, pero requiere de equipo costoso. La palpaci 

6n recto-abdominal requiere que el animal est~ alrededor 

de los 70 d!as de gestaci6n y de la experiencia del opera 

dor. Por esto anterior, ninguno de estos procedimientos 

es totalmente satisfactorio para el productor. Otro posi 

· ble método está basado en el desarrollo de anticuerpos -

al embri6n. Este procedimiento tiene el potencial de ser 

utilizado antes del ciclo estral subsecuente; sin embargo, 

los reactivos necesarios no están totalmente disponibles 

(11). As!, los finicos procedimientos que los productores 

posiblemente encontrarán utilizables en la p~áctica ruti

naria serán el ultrasonido o la palpaci6n recto-abdominal, 

sin e~argo, este último procedimiento ha causado ocasio

nalmente aborto (63). Durante la estaci6n reproductiva, 

un chequeo del retorno al estro es una práctica muy va

liosa. 

:Algunas '.áreas ·problema .en la reproducci6n de cabras: 

El problema en que se incurre más frecuentemente para el 

apareamiento es probablemente la restricci6n estacional 

(63); tambi~n, la relaci6n del gene que determina la - -

ausencia de cuernos y el hermafroditismo es un problema de 

muchos rebaños (6,7). La incidencia de hermafroditismo es 

probablemente más alta ( 6 a 15% ) en cabras lecheras que 

en cualquier otra especie doméstica, excepto tal vez el 

cerdo (7,12). La falta de descenso de los test~culos en 

los machos es· tambi~n frecuente en esta especie (7 ,43). 

La caura ?arece ser más suceptible al aborto que otras 

especies de ganado doméstico (63). La explicaci6n exacta 

a esto no es conocida, pero el hecho de que la gestaci6n 

de la cabra sea completamente dependiente del cuerpo - -

l~teo, posibl€Inente predisponga al animal a abortar cuan

do hay una interferencia o ausencia de un cuerpo lGteo --
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funcional (63). Sobre una base mundial, la bru~elosis - - -

( Brueella melitensis ) es una causa imoortante de aborto (4) ------------ ... 
Otros agentes infecciosos· tambi~n pueden causar aborto (76). 

La p~rdida má3 seria ~or abortos es para la raza angora (30, 

53,54,64), aunque es común un bajo nivel de abortos en la 

angora, a veces ocurren p~rdidas catastr6ficas. El mecanismo 

fisiol6gico para este tipo de aborto en la angora es complejo, 

pero parecG estar predispuesto por una competencia entre las 

demandas nutricionales del feto y la producci6n de fibra pi

losa de la madre (54). La mayor1,a de los abortos ocurren en 

respuesta al "stress", alrededor de los 90 a 100 días de 

gestaci6n (63). 

El porcentaje de abortos puede disminuir grandemente al 

aplicar una nutrici6n mejorada y un buen manejo,.o por selec 

ci6n de animales que tengan requerimientos nutricionales más 

apegados a los que son.proporcionados por el medio ambiente. 

Algunas cabras . llegan a abortar habitualmente y es importante 

'identificarlas y apartarlas del rebaño; si a estos animales 

les es permitido quedarse en el rebaño, el efecto será un 

alto porcentaje de hembras secas. Se considera que las hem

bras más viejas en el rebaño deben ser las má~ f~rtiles {63). 

Entre las cabras lecheras, las hembras altas productoras -

frecuentemente muestran anestro o son dif.1'.ciles de cargar 

al momento del pico lactacional. Esto primordialmente tiene 

el efecto de incrementar el intervalo entre partos más de 

lo debido ( 63) . 

Una alta proporción de la poblaci6n mµndial de cabras per

manece bajo condiciones nutricionales por debajo del 6ptimo. 

Bajo estas condiciones, cualquier mejoramiento en la nutri~ 

ci6n o desarrollo resultará en un incremento en la produc

ci6n de cabritos (57,67) . Los nutrientes que son específicos 

para la reproducci6n en la cabra no han sido identificados, 

pero el requerimiento de proteína para la cabra es m~s alto 

que el de la mayoria de las especies dom~sticas (68). 
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Un frecuente problema para los productores de cabras son 

los pequeños rebaños ( 8 cabezas ) , puesto que sus costos son 

generalmente más elevado~ que los costos de rebaños grandes. 

Además, como se sugiri6 anteriormente, el rebaño pequeño pue 

de ser un factor en la duraci6n del per!odo de anestro (61). 

Otro problema es el inconveniente de mantener un macho para 

las cruzas de este pequeño número de animales, no tan s6lo 

por el costo, sino aún más importante, f'Or la restricci6n -

del m~joramiento gen€tico. 

La inseminaci6n artificial es aparentemente la Gnica forma 

de lograr un progreso gen~tico significante. Desde un punto 

de vista t~cnico, la inseminaci6n artificial en cabras es 

razonablemente exitosa, pero los cuidados y costos pueden 

presentar mayores problemas que el valor de las cabras. 

Aan as!, puede ser deseable tener un macho para estimular 

la ovulaci6n e identificar a las hembras en estro (63). 

La tendencia de sincronizar los apareamientos en las hem

bras frecuentemente ocurre aan bajo condiciones de campo y 

puede presentar problemas en maximizar la utilizaci6n de 

:machos individuales; sin embargo, tambi~n puede usarse es

te ~rocedimiento para facilitar el sistema de manejo. Alg~ 

nos productores e investigadores (65) han observado que el 

"stress" tal como el movimiento o sonidos no familiares, -

pueden evitar o terminar con el ciclo estral. Esto es más · -· 

probable en animales manejados bajo condiciones extensivas. 

Para cabras criadas bajo condiciones extensivas, existe la 

preo9upaci6n primaria del manejo durante la ~?oca de naci-

mientos, que es cuando se sucede el mayor nGmero de muertes 

de cabritos debido a predadores, stress por frio o abandono 

por las madres. Estos problemas pueden ser superados al -

intensificar el manejo; sin embargo, esto se contraindica 

frecuentemente por el excesivo costo (63). 
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Sincronizaci6n del estro : 

Las experiencias en la sincronizaci6n de estros han sido muy 

abundantes y se han dirig.i,do sobre todo a los bovinos, ovinos . 
y porcinos, es?ecies cuya importancia econ6míca es conocida 

de todos, relegando a la especie caprina, que sin embargo es

tá considerada como un animal de alta fertilidad (22). 

La sincronizaci6n del estro consiste en un control farmaco-

16gico de la ovulaci6n por medio de una inhibici6n central -

y/o perif€rica en la descarga o acci6n de las gonadotropinas 

( 34) • 

Al interrumpir el tratamiento, desaparecen las barreras in

hibitorias, continuando lás actividades fisiol6gicas, dando 

como resultado la ovulaci6n que ocurre en forma sincronizada 

en un tiempo más o menos predeterminado (34,55). 

El objetivo del control del ciclo estral es manipular el -

proceso· reproductivo para que las hembras puedan aparearse 

durante un intervalo corto predeterminado con una fertilidad 

normal ( 27) . 

Las ventajas de controlar el ciclo estral son varias, entre 

ellas se observa que: facilita~la inseminaci6n artificial 

(27), permite la formaci6n de grupos uniformes de hembras 

gestantes (27), permite el manejo de cabritos en grupos uni

formes (50) y es indispensable en la t€cnica de trasplante de 

embriones (44). 

Para lograr una.sincronizaci6n práctica, la aplicaci6n.debe 

ser efectiva, fácil de administrar, tGner un costo aceptnble. 

un buen rango de acci6n y no tener reacciones secundarias -

indeseables (27). 

Existen básicamente dos m~todos de sincronizaci6n del estro 

en los animales dom€sticos. El primero consiste en la utili

zaci6n de progestágenos u tras drogas para retrasar la pre-

sentaci6n del estro y la ovulaci6n hasta que los cuerpos ldte 

os de todos los animales en tratamiento hayan sufrido una re

gresi6n (28). 
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PosteriQ!mente se inseminan al presentar normalmente un es

tro 6 despu~s de .·.una sincronizacic5n del tiempo de ovulaci6n 

por medio del empleo de 9~nadotropinas o pequeñas dosis de 

estr6genos (28). El ·segundo m~todo consiste en inducir una -

luteolisis rapida en todos los animales bajo tratamiento - -

empleando estr6genos, prostaglandinas, oxitocina, corticos'te

roides y antibi6ticos u hormona luteinizante ( LH ) • Luego 

se procede a inseminar a los animales utilizando el mismo 

sistema que el m~todo anterior (28). 

En términos generales, el primer m~todo requiere m~s mane

jo, es m~s tardado, es costoso y no es tan fácil de adminis

trár como el segundo realizado con protaglandina F2alfa. - -

Sin embargo, en cualquier caso el tratamiento debe justificar 

se por una mayor productividad. 

Las luteolisinas pierden su efectividad cuando el cuerpo 

lúteo inicia su regresi6n espontánea, o sea hacia finales 

del ciclo estral (28). 

El cuerpo lüteo de las cabras empieza a degenerar histol6gi

camente despu~s del día 15 del ciclo estral (48) y se ha obser 

vado que la PGF2alfa es luteolítica en esta especie a partir 

del día 4 {8,46) hasta el dia 18 del ciclo estral (46), con

siderando al estro corno día O. Los días del ciclo estral en 

que la PGF 2alfa es luteolítica en las cabras, asícaro un per

fil progestacional durante el ciclo estral de esta especie, 

se muestran en la figura 2. Para lograr que todos los anima

les en tratamiento presenten estro simultáneamente, es recomen 

dable efectuar dos tratamientos con PGF2alfa (28). 

Es necesario tambi~n seleccionar una dosis efectiva, que -

sea lo suficientemente potente para eliminar los factores 

adversos a una sincronizaci6n del estro, pero que sea a su 

vez lo suficientemente baja para disminuir los efectos que 

alteran la fertilidad en animales de diferentes razas, trata

dos en distintas estaciones del año y bajo diferentes sistemas 

de manejo (34). 
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Figura 2. Concentraciones medias de progesterona en suero de 

4 cabras durante el ciclo estral. Se indican además 

los d.ías en qu~ el tr.atamiento con PGF 2 alfa · 

produce luteolisis. 

Adaptado de: Ott y col., 1980 (46) 
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Fig. 2. Durante el ciclo estral en la cabra la concentraci6n 

de progesterona se incrementa gradualmente hacia el 

día 9 (7.2 ! 0.8 ng/ml), alcanzando la mayor concentra

ci6n el día 13 (8.0 ± 1.3 ng/ml); disminuyendo de 5.4 

+ 1.0 ng/ml tres días antes del estro a niveles de 

0.2 + 0.1 ng/ml en el estro. 
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c) PROSTAGLANDINAS: 

Las prostaglandinas figuran entre los principales autocoides 

y se han detectado ~n ca~i-todos los tejidos y l!quidos corpora 

les; su producci6n aumenta en respuesta a estimulo~ notable--

mente diferentes; producen a su vez en cantidades muy pequeñas, 

un espectro sumamente amplio de efectos que abarcan practica-- · 

:reente todas las funciones biol6gicas (26). 

Las prostaglandinas pueden considerarse hormonas locales 

porque con pocas excepciones, ejercen sus efectos y se inac

tivan principalmente en los tejidos u órganos donde se sinte 

tizan ( 26) . 

Historia : 

En 1930, dos ginec6logos norteamericanos Kurzrok y Lieb ob

servaron que tiras de rttero humano se relajan o se contraen 

expuestas al semen humano, haciendo la primera descripción 

de la actividad biológica de.las prostaglandinas (26, 39). -

En 1933 y 1934 Goldblatt en Inglaterra y Euler en Suecia, -

observaron en forma independiente contracción del mrtsculo - -

liso y actividad vaso depresora en el liquido seminal y las 

glándulas reproductoras accesorias, yEulex identificó el -

compuesto activo como un ácido liposoluble, al que denomin6 
1 

" protaglandina" ( 25,26). Unos 25 años despu~s Bergstrom y 

Sjovall aislaron dos prostaglandinas ( PGE1 y PGF1 alfa ) -

de las glándulas vesiculares del carnero y en 1962, con Rynage 

y Samuelsson elucidaron sus .estructuras (25). 

En 1964 Bergstrom y col.; y Van Dorp y col. ; concretaron 

en forma independiente la :s!.n-::esis de la PGE2 a partir del 

ácido araquid6nico usando homogenizados de ·vesicula seminal 

de carnero (26) . 

La primera sugesti6n de que las prostaglandinas pudieran 

ser agentes luteol1ticos fu~ aparentemente hecha por Babcock 

en 1966 (15) • Esta sugesti6n fue seguida por el descubrimie~ 

to de Phariss y Wyngarden en 1969 de que la PGF2 alfa es - -

lutol!tica en las ratas (15) • 



Desde 1973 se han realizado varios descubrimientos que per

mitieron comprender que las prostaglandinas " clásicamente 

conocidas " ( series A a la F ) constituyen t~n sólo una 

fracci6n de los productos f isiol6gicamente activos del meta 

bolismo del ácido araquidónico. El primero de estos descu-

brimientos fu~ el aislamiento e identificaci6n de dos endo

per6xidos cíclicos inestables, la prostaglandina G2 ( PGG 2) 

y la prostaglandina H2 ( PGH 2 ) . Despu~s, la dilucidaci6n 

del troboxano A2 ( TXA2 ) y la de su producto de degradaci6n 

el trornboxano B 2 ( TXB 2 ). Luego el descubrimiento de la -

prostaciclina ( PGI 2 ) junto con una vía enzimática diferente 

que convierte el ~cido araquid6nico ·en compuestos corno el 

ácido 12-hidro-peroxi-araguid6nico ( HPETE ) y el ácido 12-

hidroxi-araquid6nico ( HETE ) (26). 

Química : 

Las prostaglandinas y los compuestos afines derivan de ácidos 

grasos esenciales de 20 carbonos que contienen 3, 4, 6 5 - -

uniones dobles: ácido 8,11,14-eicosatrienoico ( ácido dihomo

gamma-linol~ico. ) , ácido 5,-a,11, 14-eicosatetraenoíco ( ácido 

araquid6nico ) y ácido 5,8,11,14,17-eicosapentaenóico (26)~ 

.Estas sustancias pueden considerarse análogos:de •Un compuesto 

no natural llamado"ácido prostan6ico" el cual es un ácido graso 

de 20 átomos de carbono y un anillo ciclopentano cuya estruct~ 

rase puede apreciar en la figura 3. 

Las prostaglandinas se dividen en varias clases principales 

designadas por letras y distinguidas por sustituciones en el 

anillo de ciclopentano(figura 4) (26). Las clases principales 

se subdividen de acuerdo con el número de uniones dobles de 

las cadenas laterales. Esto está indicado por la cifra 1, 2, 6 

3 y refleja el ácido graso precursor. As!, las prostaglandinas 

derivadas del ácido dihomo-garnma-linoléico, lleva la cifra 1, 

las derivadas del ácido araquid6nico lleva la cifra 2 y las 

derivadas del ácido 5,B,11,14,17-eicosapentaenoico lleva la 

cifra 3. 
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Fig. 3 Estructura .qu1mica del ~cido prostan6ico, Segün 

la,sconvenciones estereoquimicas adoptadas, los 

grupos indicados por '''''están detr&s del plano 
del anillo de ciclopentano, mientras que los seña 

lados por se encuentran delante de ~l (26). 
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Figura 4. 
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(A - F)~ los endoper6xido~ c1clicos (G,H), la prostaciclina 

(I) y el Tromboxano A (TXA) (26). 
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En los rnarniferos domésticos, el acido araquidónico es el 

precursor más abundante de prostaglandinas. 

Propiedades farmacológicas y fisiológicas: 

Ningún otro autocoide muestra efectos más numerosos y diver

sos que las prostaglandinas, no solo es amplio su espectro 

de acciones, sino que diferentes prostaglandinas muestran di

ferentes actividades tanto cualitativa como cuantitativamente 

(26). Corno estas sustancias pueden formarse prácticamente en 

todos los tejidos y células, es razonable sospechar que cada 

efecto farrnacol6gico observado puede reflejar una función -

fisiol6gica o fisiopatológica (26). Seria confuso y muy exten

so presentar los inumerables efectos que se han atribuido a 

las prostaglandinas, y más confuso aún explorar las activida

des de sus análogos sintéticos. Aqui nos limitaremos a mencio

nar someramente sólo algunas de las actividades de las pros

taglandinas que de alguna manera afecten el aparato reproduc

tor. 

Las prostaglandinas contraen o relajan muchos músculos li

sos de diferentes órganos, por lo que ejercen influencia en 

las funciones digestivas, respiratorias, reproductoras y del 

aparato cardiovascular (26) . 

En el sistema end6crino la PGE1 y las PGF estimulan la libe

ración de hormona adrenocorticotrópica ( ACTH ) ; las PGE -

aumentan la liberación de somatotropina; la PGF2 alfa faci

lita la liberación de .hormona luteinizante y tirotropina. 

Otros efectos incluyen la estimulaci6n en la producción de 

esteroides por las. glándulas adrenales ( efecto de tipo -

ACTH ) , la estimulación de la liberación de insulina, efec

tos de tipo tirotropina sobre la tiroides, efectos de tipo 

de hormona luteinizante sobre el tejido ovárico, causando ma

yor secreción de progesterona del cuerpo lúteo (26). La FGF 2 
alfa provoca la luteolisis en gran variedad de mam1feros (26}. 
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Efectos metab6licos - La PGE1 inhibe la movilizaci6n de las: 

grasas provocado por las catecolaminas u otras hormonas lipo

l!ticas. Las PGE ~ienen algunos efectos tipo insulina sobre 

el metabolismo de los carbohidratos (21,26). 

Aparato Reproductor - Las prostaglandinas que afectan a este 

aparato son principalmente de las series E y F, causan contrae 

ciones del útero de varias especies, y so~ luteol!ticas en 

muchos mamíferos incluyendo varias especies de subprimates 

( 26) . 

La muy alta concentraci6n de prostaglandinas en el semen - -

humano, junto a la sustancial absorci6n de ~sta~ por la vagi

na, hace pensar que son de importancia para facilitar la con

cepci6n; sin embargo, en el semen de algunas especies las 

prostaglandinas son muy escasas o no existen, además se han 

reconocido propiedades antif~rtiles en algunos efectos de 

las prostaglandinas sobre el transporte y la implantaci6n 

del 6vulo (26). 

tambi~h se piensa que desempeñan un papel durante el parto 

debido a que las concentraciones sanguíneas y las del liquido 

amni6tico son elevadas en muchas especies incluso en la huma 

na ( 26} • 

Se ha observado que durante.el parto en la oveja, la disten 

si~n vaginal eleva los niveles de PGF por medio de una libera 

ci~n refleja previa ) de oxitocina (20). 

Prostaglandina F2 alfa : 

Desde un punto de vista reproductivo, an medicina veterinaria 

la PGF
2 

alfa es muy importante por producir la regresi6n fun

cional y rnorfol6gica del cuerpo lúteo ( luteolisis ) , con la 

subsecuente disminuci6n de la producci6n de ?rogesterona, - -

siendo uno de los factores~que controla el ciclo estral (15, 

26,27,39}. 

Actualmente está establecido que el endornetrio uterino es el 

productor y liberador de la PGF2alfa (15,27} . Como el factor 

luteol!tico uterino, la PGF2alfa puede pasar selectivamente a 

trav~s de la pared de la vena uterina a la arteria ovárica -

cuando corren lado con lado y de ah! al cuerpo 11teo donde -
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ejerce su efecto luteol!tico (15,27). 

La PGF 2alfa ha probado tener efecto luteol!tico en algunas 

especies ( vaca, yegua,· oveja, cerda, cabra, algunos subpri

mates, etc. ) pero no en otras ( primates superiores inclu-

yendo a la especie humana, perra, etc. ) (8,15,26,27,39). 

El mecanismo específico por el cual la PGF2alfa lleva a cabo 

su efecto luteolít±co, hasta el momento es desconocido. 

Se h.arr propuesto varias hip6tesis para describir el posible 

mecanismo luteol!tico de la PGF2alfa corno son : 

a) La PGF 2alfa altera el flujo sanguíneo nacia el ovario o 

más probablemente hacia el cue~po lateo (15,39) 

b) La PGF 2alfa bloquea la respuesta ovárica normal a la gon~ 

dotropina circulante (26,39). 

La PGF 2alfa natural ( figura 5 ) es altamente soluble tanto· en 

agua como en lipidos y es destruida rápidamente en la circula 

ci6n general, siendo su duraci6n media de vida en suero de 

10 minutos, lo que le da las propiedades necesarias para ser 

considerada una sustancia luteol1tica local (15,74). 

Se han desarrollado an~logos sint~ticos de PGF2alfa con mayor 

estabilidad y sin efectos colaterales indeseables, que se - -

utilizan para inducir como para sincronizar, los estros aprove

chando su efecto luteol!tico, as1 como para la ter¡:i.péutica de 

ciertos problemas_reproductivos. 

Hay que recordar que estas drogas no aumentan la fertilidad 

y que esto dependerá siempre de factores tales como la aliman 

taci6n, el manejo,la ausencia de enfermedades etc. 

D) SINCRONIZACION DE ESTROS EN CABRAS USANDO PGF2.,alfa: 

Los estudios sobre el uso de la PGF 2alfa para la sincroniza

ci6n del estro de las cabras son relativamente recientes y 

no han sido tan extensos como los realizados en bovinos u -

ovinos. Un Importante aspecto de la sincroniza.ci6n de estros 

en cualquier especie es el efecto del m~todo de sincronizaci6n 

sobre la fertilidad del estro sincronizado. En bovinos las 



.COOH 

OH 

Figura s. F6i:mula estructural de la PGF 2 alfa natural (2,26) 



35 

tasas de concepci6n siguientes al uso de PGF 2 alfa han sido re

portadas corno normales; en ovinos la mayorfa de los investiga-

dores han observado fertilidad aceptable, pero tambi~n se nan 

informado resultados'poco deseables (47). 

En cabras, Hearnshaw y col. (29) indicaron un 53% de concepci6n 

utilizando el an~logo del PGF2 alfa ICI 79939, a la dosis de 30 

mcg. por animal vía subcutánea. 

Bosu y col. (8) usando una administraci6n secuencial de 20 mg. 

de acetato de fluorogestona ( AFG ) intravaginal y una inyecci6n 

i.m. de 15 mg. de PGF2 alfa en los días 2,4,6,12,14 6 16 despu~s 

del estro siguiente al tratamiento con AFG , indujeron calor con 

ovulaci6n dentro de los 2 a 3 dias siguientes a la inyecci6n, -

la fertilidad durante este estro inducido fué de 77%. se conclu 

y6 que la PGF2 al~a es luteolftica despu~s del 4o. día del fin 

del estro. Estos mismos investigadores en otro estudio (60) - -

usando el mismo tratamiento pero aplicando la inyección de PGF 2 
alfa en los días 2,4,5,_12, ó 16 después del estro siguiente a 

la administraci6n·del AFG, encontraron que 10 de 11 hembras 

tratadas con la PGF2 alfa en los días 4 a 16 despu~s del fin del 

estro, mostraron calor dentro de las 44 a 72 horas siguientes a 

la inyecci6n; la fertilidad fu~ de 71.4% ( 10 de 14 ). 

En otro trabajo (49), a 6 cabras ( 3 primalas de 12 a 14 meses 

y otras 3 con un parto de 3 a 4 años de edad ) se les aplicaron 

2 inyecciones intramusculares de 125 mcg. de cloprostenol (· an~ 

lago de PGF2 alfa ) con 10 d!as de intervalo entre la primera y 

la segunda. Inmediatamente despu~s de la segunda inyecci6n se 

introdujo un macho de 4 años de edad. Cinco de las seis hembras 

entraron en calor dentro de las 18 a 23 horas ( 20.4 +_ 0.9 ho

ras ) siguientes a la segunda inyecci6n. La sexta hembra no mos 

tr6 estro dentro de un per~odo de 72 horas. 

~notro estudio (38), 20 cabras fueron tratadas con una sola 

J~yecci6n de 15 mg. de PGF 2 alfa e inseminadas en el 3o. y 4o. 

dtas después del tratamiento, obteni~ndose un 78% de concepci6ri. 
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Moore y Eppleston (43) usando una sola inyecci6n i.m. de 100 

mcg de Estrumate ICI, aplicada a un grupo a tiempos conocidos 

del ciclo estral (6-11, 13~16 6 18-20 días después del estro} 

y a· otro grupo a t~err:pos no determinados del ciclo, obtuvie

ron los resultados que se pueden observar en el cuadro 3. 

Todas las hembras fueron inseminadas artificialmente entre 

0-2 6 12-14 hrs. después de la detecci6n del estro, cada hem

bra recibi6 0.1 ml de semen colectado por electroeyaculación. 

En las hembras tratadas con Estrumate (cloprostenol} a tiem

pos conocidos, el 82% entraron en estro de 48 a 72 hrs. des

pués del tratamiento. No hubo ningún efecto del tiempo del 

tratamiento sobre la incidencia del estro o sobre la fertili

dac. 

Westhuysen (75) usando un grupo de 8 cabras tratadas con 2 

inyecciones de .125 mcg de estrumate, con 12 días de interva

lo entre la primera y la segunda, encontr6 que el .100% de las 

cabras entr6 en calor a las 55.5 hrs. después del tratamiento; 
. . 

la concepción fué de 75%. 

Ott y col. (46) usando 2 aplicaciones de 8 mg de dinoprost 

(cada aplicación dividida en 2 inyecc. de 4 mg con una sepa

ración de 4 horas) con intervalo de ll días entre la primera 

y la segunda aplicaciones, observaron.que el 87% (,.17 de 20) 
. + 

de las cabras entraron en calor a las 53 ~ 2 hrs. después de 

la primera aplicación (contando a partir de la primera inyec

ci6n), y el 100% estuvo en estro 50 ± .1 horas siguientes a 

la segunda aplicaci6n 11 días más tarde. La PGF2alfa fué lu

teolítica a partir del cuarto día del ciclo estral (conside

rando al estro como día 0). 

En un estudio posterior de estos mismos investigadores l47) 

usando 2 inyecciones i.m. de 8 mg de dinoprost con intervalo 

de 11 días, observaron que el 70.6% (12 de 17) de las cabras 

tratadas con la inyecci6n inicial, entraron en estro a las 

54 t 3 horas después de la primera inyecci6n, y el 94% (16 

de 17) lo hizo a las 52 ~ 3 horas siguientes a la segunda in

yecci6n. La cabra que no respondi6 al tratamiento estuvo en 

estro al momento de la segunda inyecci6n y fué observada en 

calor 22 días más tarde. 



Cuadro 3. Resultados obtenidos por Moore y Eppleston del control 

de estros, ovulación y fertilidad en relación a la 

inseminación a:t:t.i.ficial en la cabra de angora, 19'79 (43), 

CARRAS INSEMINADAS (I ,A,) CABRAS '·12ARIDAS 
GRUPO 

Tiempos conocidos 
151 cabras 

Tiempos desconocidos 
151 cabras 

Control ( estro natural) 
277 cabras 

Ñilmeio 

83 

72 . 

223 

Porcentaje No• % 

72 36 43 

48 40 56 

- ··a1 149• 67 

w 
....,¡ 
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La concepci6n a primer servicio fue de 70,6% para las cabras 

apareadas en el estro inducido por la PGF2 alfa contra 64.7% 

de las hembras apare~das .en estro natural. Se concluy6 que 

este tratamiento no tiene efectos indeseables sobre la ferti

lidad de las cabras. 

Ogunl>l.yi y col. en su estudio (45) utilizaron 2 inyecciones 

intramusculares de 7.5 mg. de PGF2 alfa con 10 dtas de inter

valo entre la primera y la segunda, el 64% (16 de 25 ) de las 

hembras entr6 en estro en un período de.6 dias siguientes a 

la primera inyecci6n y el 84% ( 21 de 25 ) lo hizo en el :inisrro 

::: .>per1'.odo despu~s de la segunda inyecci6n. El doble aparea---. 
miento durante el estro inducido por la segunda inyecci6n ---

r~sul t6 en un 90% de concepci6n. Debido a diferencias indivi

duales en la duraci6n de la .·gestaci6n ( 141-i~S días ) , el 

período de nacimientos se abri6 a 17 d!as. Se concluy6 que 2 

inyecciones de PGF 2alfa con un intervalo de 10 dfas es supe~

rior a una sola inyecci6n para la sincronizaci6n del estro en 

las cabras. 
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SEGUNDA PARI'E 

SECC¡ON EXPERIMENTAL 

Objetivos : 

I. Evaluar la efectividad del tiaprost para inducir el estro 

en las cabras, determinando : 

a) El tiempo de presentación del estro post-tratamiento 

b) El porcentaje de animales que entran en estro despu~s 

de la aplicaci6n de la PGF2 alfa 

e) El descenso ~e los niveles progestacionales en suero . . 
II.Medici6n de la fertilidad de los estros inducidos por la 

PGF2 alfa 

Este estudio fué realizado en el rancho "El LLano ", ubicado 

en el municipio de Dolores Hidalgo, Gto. , cuyas coordenadas 

geográficas son las siguientes: 

Latitud : 21°9' norte 

Longitud:100°56' oeste 

Altitud: 1895 metros s.n.rn. 

··El clima de esta regi6ri está clasificado como : B s1 h w'' (w) 

(i'). Clima seco semicálido, con _vegetaci6n de cactáceas y ma

torrales espinosos, con una temperatura media anual de 19ºC y 

una precipitaci6n pluvial media anual de 683.7 mm., con lluvias 

en verano (23) 

La sincronizaci6n de estros se llevó a cabo en otoño ( noviero 

bre-diciembre ); es decir, dentro de la ~poca reproductiva de 

las cabras en esa zona. La época de nacimientos fué durante la 

primavera ( mayo ) . 

La alimentaci6n de estos animales consisti6 de pastoreo sobre 

esquilmos agr!colas de plantas de chile, alfalfa y tr~go, as! 

como de pastoreo en agostadero_ donde comen plantas como el 

nopal y otras plantas espinosas. 
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Material y m~todos : 

Se utilizaron 50 cabras de raza murciana-g~anadina escogidas 

al azar y divididas en 2 grupos de 25 animales. Un grupo fué 

experimental y el otro sirvi6 como control. Ambos grupos fue

ron mantenidos en las mismas condiciones d8 manejo y alimenta 

ci6n. 

Antes de iniciar el experimento todos los animales fueron -

identificados con aretes de plástico y collares; se les deter 

min6 su edad aproximada y fueron pesados (cuadro 4 ). 

Las hembras del grupo experimental fueron tratadas con 2 - -

inyecciones i.m. de 0.150 mg. de tia¡;irost ( 1 rol.de IlirenR .. 

lab. Hoechst AG ) con 11 dias de intervalo entre la primera 

y la segunda. 

A las cabras del grupo control se les aplicaron 2 inyecciones 

i.m. de 1 ml. de soluci6n salina isotónica, los mismos días 

en que fueron aplicadas las inyecciones de PGF
2 

alfa al grupo 

experimental. 

Se utilizaron para los cruzamientos de ambos grupos de cabras, 

tres machos sementales de 4,5 y 7 años de edad, de raza murcia 

na-granadina; escogidos con el siguiente criterio : machos con 

cuernos, de más de 2 años de edad, que tuvieran descendencia, 

sin defectos hereditarios y en buen estado de salud. 

Los tres sementales fueron introducidos con las 50 hembras 

despu~s de 30 horas de aplicada la segunda inyecci6n a ~stas; 

y p2rmanecieron con ellas durante 5 dias. 

Los sementales utilizaron arneses marcadores en el pecho para 

pintar a las hembras que entraron en calor y fueron cubiertas 

( figuras 6 y 7 ) • Los arneses fueron probados antes de iniciar 

el experimento y se les dot6 de un color diferente para marcar 

a las hembras en cada uno de los 5 d!as que dur6 el empadre. 

Los colores utilizados fueron los siguientes 

d!a 1 = azul dfa 4 = blanco 
d!a 2 = naranja dia 5 = verde 
d!a 3 = amarillo 



. GRUPO 

Experimental 

Control 

Total 

Cuadro 4. Promedio y rango del peso y edad de los dos 

grupos comparados • 

No. ANIMALES . PESO cLKg,)· · 

25 

25 

50 32.820 17 

EDAD ( A~OS 

x rango 

4 4. 

~ 

4.5 6 
~ 

4.25 6 
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Fig. 6 Arnés marcador utilizado p::>r los senentales para detectar a las hembras 

en estro. 1- cinta de nylon de una pulgada de anch::>, 2- hebillas de 

corredera, 3- punteras, _4-_ pasa cinto, 5- argollas, 6- esp::>nja cargada 

de pintura envuelta de una bolsa de plástico con perforaciones, 

___ 1 

7 

3 

7-:- Milla de hilo de nylon, B- costuras. 

Fig. 7 ArnéS marcador colocado en un senental. 

Esp::mja 
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Los sementales permanecíán con las hembras de ambos grupos 

durante la tarde y la noche de los 5 d1as que dur6 el empadre. 

Se les apartaba por la mañana 9:30 ) cuando se revisaba a 

las hembras para detectar cuales habían sido cubiertas; -

despu~s se mantenfan separados de las hembras al salir a pas

torear y durante el ordeño al regreso del pastoreo. Los machos 

eran introducidos de nuevo con las hembras por la tarde 

( 16:30 } ( llevando en sus arneses un color distinto al de 

los días anteriores } y se dejaban hasta la mañana del d!a 

siguiente ( 9:30 }, cuando eran apartados nuevamente. 

Con el objeto de ver el comportamiento 'progestacional en - -

suero, de las cabras del grupo experimental, fueron tomadas 

3 muestras de sangre de la vena yugular a los animales de 

este grupo, d2 la siguiente manera 

1~ mue3tra inmediatamente antes de la segunda inyecci6n de 

tiaprost. 
2~ muestra 8 horas despu~s de la segunda inyección de tiaprost 

3ª muestra 24 horas despues de la segunda inyección de tiaprost 

Las muestras se tomaron con vacutainer, se dejaron coagular 

y se almacenaron durante 7 días a 4° C. Posteriormente fu~ 

separado el suero por centrifugaci6n a 5 000 r~p.rn. durante 

10 minutos y mantenido en congelación a -lOºC hasta 

ensayarse. 

Se procesaron 15 muestras de suero de 5 animales, por el 

m~todo de radio-inmuno-ensayo de fase s6lida Coat-a-countR 

(17) ajustado para niveles bajos de progesterona ( 0.1 a 2.0 

ng/ml ) . 
La medici6n de la fertilidad de las hembras que entraron en 

estro del grupo experimental como las del grupo control, se 

hizo tomando en cuenta al nrtmero de cabras que llevaron su 

gestaci6n a t~rmino o que abortaron. 
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Resultados : 

Los resultados de la sincronización de estros se pueden obser 

var en el cuadro 5 y en las gráficas 1 y 2 • 

El B8% ( 22 de 25 ) de ~as cabras del grupo experimental mo~ 

traron estro; mientras que s6lo el 44% ( 11 de 25 ) de las -

cabras del grupo control lo hizo en el mismo período estable 

cido de empadre. 

Los tiempos post-tratamiento ( contando a partir de la segu~ 

da inyecci6n ) de mayor presentaci6n de estro3 fueron de 30 

a 48 horas en el grupo experimental y de 96 a 120 horas en el 

grupo control; siendo los porcentajes de estros en estos tie!!l 

pos de 48% ( 1~ de 25 ) y de 20% ( 5 de 25 ) respectivamente. 

Tres cabras del grupo experimental no mostraron estro duran

te el empadre. Una de estas cabras probablemente no mostr6 

calor debido a que tuvo una neumonia que la mantuvo postrada. 

Una cabra del grupo control muri6 15 días después del empadre. 

Medici6n de progesterona : 

La medici6n de los niveles progestacionales s~ricos practica 

dos a 5 cabras del grupo experimental se pueden observar en 

las gr~ficas 3,4,5, 6 y 7. Estas 5 cabras mostraron estro en 

distintos días del empadre, de la siguiente manera: 

CABRA No. DIF..S DEL EMPADRE EN QUE 
ENTRARON EN ESTRO 

2 4.0 d1a blanco ) 

6 2A día naranja ) 

8 lA día azul ) 

10 4.0 día ( blanco 

20 lA día ( azul ) 

En las cabras 8,20 y 6 ( gráficas 3,4 y 5 ) los niveles pro-

gestacionales fueron altos al principio y luego decreciéron_ 

gradualmente, siendo la tercer muestra la más baja. Se obser

va en estos tres animales un descenso caracter!stico de - -

luteolisis. 
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Gráficas 1 y 2. Presentación de 

(:?stJ:os en aml:x::>s grupos de cabras 

durante el empadre. 

Gráfica 1. Grup'.:> exr;:erimental 

- - - - - - - - - - Ehlpadre - - - - - - - - - - - ---, 

2ll inyecc. 

PGF2alfa 

/ Pmarillo 

15 30 48 72 96 120 144 
Horas 

Gráfica 2. Grupo contJ:ol. 

2ll inyecc. 

Sol. salina 

/ 

,------- Empadre -- - - - - - ------......-....-.- -- - - - --, 

Amarillo 

1 
1 

o 15 30 48 72 96 120 144 
Horas 



Cuadro s. ~~esentaci6n de estros en las cabras de ambos grupos 
durante el empadre, 

Empadre 

1-azul 

2-naranja 

3-amarillo 

4-blanco 

5-verde 

Tfempo de presentacidn del 

estro post··tratamiento. 

30-48 hrs. (2°d!a) 

48.-72 hrs. (3°dfa:) 

>\•::\:,'.-.··, .. _: 

96-120 hrs~ (s.0a!a) 

120-144 l:lrs. tGºdfal 

T O T A L 

Cabras detectadas en estro 

Gpo. Exp. Gp. Control 

12 3 

5 1 

d o 

6 5 

1 2 

22* 11 

* bos hembras del grupo experimental fueron detectadas 2 veces en estro, 

con diferente color. Una fue detectada en estro en dos d!as seguidos 

( azul-naranja ) y la otra con un d1a de por medio en el mepadre 

naranja y blanco. 
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Las cabras 8 y 20 ( gráficas 3 y 4 ) tuvieron los niveles 

progestacionales ~niciales más altos ( indicativos de un -

c~erpo lüteo Íuncional ) y respondieron mejor a la inyección 

de tiaprost, entrando en estro en el primer dia ( azul ) de 

empadre. La cabra 6 ( gráfica 5 ) no tuvo un nivel progesta

cional tan alto como los anteriores, pero respondió al trata 

mi-ento -entrando en estro en el segundo día ( naranja ) de 

empadre. 

Las cabras 2 y 10 ( gráficas 6 y 7 ) tuvieron niveles pro

gestacionales bajos, mostrando niveles ligeramente elevados 
en la 3~ y ~ muestra respectivamente. Estas cabras entraronen 

estro en el cuarto día (blanco)de empadre. Aunque astas dos 

cabras entraron en estro, probablemente no fué debido a la 

acci6n de la PGF 2 alfa, puesto que sus perfiles progestaci~ 

nales no muestran -el d-esc-enso característico de luteolisis, 

presentando ademas niveles iniciales muy bajos ( posible-

mente indicativos de ausencia de un cuerpo lüteo 6 de un 

cuerpo lüteo en regresi6n ) • 

Esto se apoya tambi~n por elhecho de que estas dos cabras 

entraron en calor hasta el cuarto dfa de empadre ( blanco ) 

tiempo en el cual el número de hembras detectadas en estro 

del grupo experimental y del control fueron muy similares, 

6 de 25 ( 24% ) y 5 de 25 ( 20 % ) respectivamente ( ver 

cuadro 4 y gráficas 1 y 2 ) . 

Correlacionando los resultados de la presentaci6n de estros 

con los de la medición de progesterona, se cree que las 

cabras del grupo experimental que entraron en estro en los 

dos primeros d!as ae· empadre ( 30 a 72 horas • post-inyeccidn) 

lo hicieron por efecto de la PGF2 alfa, y que las cabras 

que entraron en calor en el cuarto y quinto dia de empadre 

( 96 a 144 hrs. post-inyecci6n ) lo hicieron en forma natu

ral y no por efecto de la prostaglandina. Aqui no hubo 

ninguna diferenciaa:>n el grupo control, respecto al número 

de animales que entraron en calor en esos d!as, siendo en 
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Gráficas 3,4, y 5.- Niveles progestacionales de 3 cabras tratadas 

CXJn 2 inyecc. i.rn. de 0.150 nq de tiaprost con 11 días de 

intervalo entre cada una. X to d 1 2 · d ~ lf = m::inen e a a. inyecc. e r\'U.' 
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~Micas 6 y 7."!"' Niveles progestacionales de 2 cabras tratadas con 

2 inyc-:ec. i ,m. de O .150 rng de tiaprost con 11 días de intervalo 

entre cada una. 

X= m:mento de la 2a. inyecc. de PGF2alfa. 
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ambos grupos el 28% ( 7 de 25 ) de las cabras ( ver cuadro 

4 y gr&f icas 1 y 2 ) . 

Teniendo en consideraci6n lo anteriormente expuesto, s6lo 

el 60 % ( 15 de 2S ) de las cabras del grupo experimental entr6 

en calor por efecto de la PGF 2 alfa y un 28% ( 7 de 25 ) de . 

ese grupo entr6 en calor en forma natural. La cabra que repitió 

calor en el segundo y cuarto dias de empadre ( naranja y 

blanco ) no se incluyó en el 60% de las cabras que entraron 

en estro por efecto de la PGF 2 alfa, debido a que repitió su 

calor con un dta intermedio. 

Los resultados de la fertilidad de los estros que presentaron . 
las cabras del grupo control y experimental durante el empadre 

se pueden apreciar en el cuadro 6. 

Discusidn : 

Los niveles progestacionales detectados en e1 presente estudio 

son más bajos que los informados por Ott y col. (46). Probabl~ 

mente esto es debido a que se utilizaron diferentes métodos de . 
radioinmunoensayo en los dos estudios y a que en el nuestro no·. 

se hizo una validaci6n del ensayo para el suero de cabra. 

Sin embargo, el m~todo de radioinmunoensayo usado en este tra

bajo ( 17 ) es valido para nuestros prop6sitos, puesto que la 

f inalfdad de nuestro estudio fu~ la de corroborar que hubiera 

un descenso en los niveles progestacionales ( con respecto a 

la primera muestra l después del tratamiento con la PGF 2alfa, 

y no la de determinar con precisi6n las concentraciones de 

progesterona antes y despu~s del mismo. As! mismo, ·1a correla

ci6n encontrada entre los resultados de la rnedici6n de proges

terona y la presentaci6n de estros del presente estudio, as! 

como las semjanzas de ~ste con estudios de otros investigadores 

parecen dar apoyo a lo anterior. 

El tiempo de presentaci6n de estros de 30 a 72 hrs. post

inyecci6n de PGF2 alfa de las cabras que entraron en estro 



Cuadro 6. Porcentaje de fertilidad de las cabras de ambos grupos, 
servidas durante los 5 · aias _de empadre. 

Grupo 

Experimental 
( 25 animales 

Control 

Detectadas en 
estro 

22 (88%) 

11 (44%). 

< ' .,.. • ~ "< "'. • 

~.· -Ab~rto~~;, - -<Paridas Fertilidad 
No. % 

17 7'1. 2.% 

2 6 8 72. 7% 

La causa de los abortos no fue determinada y ~stos se presentaron entre los 
67 a 120 d!as de gestacien. La duracien de la gestación vari6 de 143 a 157 
d!as. 
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inducido por la prostaglandina (60%, 15 de 25), es an§.logo 

al de otros investigadores (8,46,47 y 60) quienes sefialan una 

entrada en calor entre las 44 a 72 hrs. post-inyecci6n; no 

obstante, en el presente ·estudio la mayor presentaci6n de es

tros se efectu6 entre las 30 a 48 horas post-inyecci6n de 

PGF2alfa. 

Nuestro resultado del 88% (22 de 25) de cabras detectadas 

en estro en 5 días de empadre ( 6 d1as post-2ºinyecci6n·) es 

muy similar al de Ogunbiyi y col. (45) quienes obtuvieron el 

84% (21 de 25) de cabras detectadas en estro en un periodo 

de 6 días siguientes a la segunda inyección de prostaglandina. 

La raz6~ de que el periodo de presentación de estros se abrie

ra hasta 6 días post-2ºinyección, parece ser cebida a la baja 

dosis de tiaprost utilizada. 

La dosis usada de 0.150 mg de tiaprost es equivalentemente 

más baja a la de Ott y col. (46,47) (ver cuadro 7) quienes 

utilizando dinoprost (otro an&logo de PGF2alfa} a la dosis 

de 8 mg/inyecc. obtuvieron el .100% (46} y el 94% (47} de las 

cabras en estro 2 días siguientes a la segunda inyección de 

PGF2alfa, sin embargo, esta parece ser la dosis mínima efec~ 

tiva de dinoprost para obtener una buena sincronizaci6n; pues

to que Ogunbiyi y col. (45} utilizando dinoprost a la dosis 

de 7.5 mg/inyecc. obtuvieron resultados an§.logos a los del 

presente estudio. 

La fertilidad de 77.2% del. grupo experimental contra el 72.7% 

del-grupo control, indica que este tratamiento con tiaprost 

no tiene efectos indeseables sobre la fertilidad; sin embargo, 

la fertilidad de ambos ·grupos es ligeramente baja. Esta pudo 

ser debida a que no se di6 un periodo de sobrealimentaci6n 

ó ''flushi~g" antes y durante el empadre. 

Considerando lo anterior, se cree que para lograr una buena 

sincronizaci6n de estros cercana al 100% en un corto periodo 

de tiempo, se debe elevar la dosis de tiaprost. As! mismo, 

el dar un periodo de sobrealimentaci6n 6 "f lushi!lg" antes y 

durante el empadre a las hembras (sobre todo a las que estan 

bajas de peso) ayudará a lograr una mayor fertilidad del 

rebaño. 



Cuadro 7. Comparaci~n entre la dosis de tiaprost del presente 
estudio y la de dinoprost de los estudios de Ott y col. 
(46,47). 

El Presente Estudio 

Tiprost libre ( Ilirén~Hoechst l 
Dosis p/vaca, segdn la litera-· 
tura del producto; 0.75mg=5 ml. 
Dosis usada para cabra, calcula 
da en relaci6n al peso de una -
vaca : 0.15 mg, .= 1 ml. 

Estudios Ott y col. 

Dinoprost libre ( Lutalyse, Tuco } 
Dosis p/vaca, segan la literatura 
del producto: 25 rng.= 5 ml. 
Dosis usada para cabra: 
8 mg = l. 6 ml. l11 

w 
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Conclusiones: 

Se concluye en este estudio que el tiaprost es un efectivo 

inductor del estro en l~ .cabra, y que el tratamiento con 2 

inyecciones i.m. de ·o.150 mg, con 11 días de intervalo entre 

cada una, no tiene efectos indeseables sobre la fertilidad. 

Una dosis mayor de tiaprost probablemente aumentará el por

centaje de presentación de estros, pero esto será objeto de 

una investigación posterior. 
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