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INTRODUCCIÓN 

La leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las 
hembras de Jos mamíferos. tms el nacimiento de Ja crin (1 ). 

Se sabe que desde tiempos prehistóricos el hombre ha aprovechado Ja 
leche de vaca paru enriquecer su alimentación y que como sustento de los niftos 
tiene un valor inapreciable. Desde los climas Subárticos hasta las zonas 
ecuatoriales. el hombre ha aprovechodo la leche desde ticmpo·s ancestrales. La 
vaca lechera ha brindado su fnllo excelsitud a la humanidad en todos los climas 
y condiciones (24). 

En los úlrimos 25 ni\os Ju p..-oducción mundial de la leche hu aumentado 
sustancialmente. sin cn1bargo el ritmo de crecimiento de lu población humana 
mantiene un nivel mayor con respecto LI este crecimiento de producción (5.6). 

En AlnCrica Latina como en todo el mundo. In leche y sus derivados 
apenan una parte sustancial de Ju dietn ulin1cnticiu de su población. Pero el 
problcmn es que cada '\.'CZ ~n menos Jns niños que tienen acceso a ella. Porque 
pnrudójicamentc. pese a su enorme potencial. los países de América Latina son 
importadores de esc vitn.I alimento ( 1-4 ). 

En México los últimos 25 ai\os Ja gunaderin se ha trunsfOnnado en su 
conjunto. en un sector de lento crecimiento. deficitario y nhumente sensible u Jos 
procesos de apertura comercial. Las causas del estancamiento de In ganuderia de 
bovinos. en su conjunto han girado en tomo u dos elementos fUndamentnles: 
1 ) La inseguridad en Ja tenencia de Jo ticrrn. 
2) Unu política inconsistente hacia Ja ncti,idad. que por un lado In subsidió vía 

créditos y otros insumos. y por el otro la agravó. u troves del control del 
precio de In cumc de res y de la leche (7 ). 

La estrategia del gobierno mexicuno se ha dirigido a premiar y estimular 
aJ sector industrial y a castigar y desalentar a las actividades agropecuarias {JO). 



a 
En México los faltanlcs de leche para abastecer la crocicntc demanda de la 

población han sido cubiertas con importaciones de leche en polvo. a tnlvés del 
sistema Conasupo-Liconsa. en volúmenes que Ouc:túan entre el 25-3~ del 
consumo nacional. En la pasada dé~a c:omo lo demuestran una serie de 
trab.jos recientes se disminuyó en forma sianiticativa tanto la producción de 
leche corno el número de vacas especializadas. dando corno resultado que 
actualmente de 20-2S millones de mexicanos rara '-'CZ o nunca tomen leche (2.S). 

El consumo de leche durante los últimos aftos. se presenta en la gráfica J. 

GRÁFICA 1 

MEXICO CONSUMO DE LECHE 
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EJóstcn otros produc:tos derivados de lácteos que son importados y afef;tan 
en forma indi.-ta la oferta y la demanda. de los producidos en el pals. A 
Co':Olltinuación 11C1 obw.ien-a eomo se eomportó la import4M:ión de prod.Uf;to• lkteos 
durante los atlos de 1991 a 1995. en la 11, .. lica 2. 

GRÁFICA2. 
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En relación al consumo. producción. impon.ación y crcc1m1cnto 
dcmognífico. durante Jos oftos de 1990 u 1995 se presenta el siguiente cuadro: 

MILLONES DE LITROS EQUIVALENTE. 

ASO 1990 11991 11992 11993 11994 1199!'! 
CONSUMO 9.438 19.776 l l IJ9H i 11.282 111.170 110.605 
PROOlJCCION 6.142 l 6.,2!_2_J._6.974 -r7:""404 17.320 17.690 
l!\IPORTACIOS 3.296 i3.0<l9 i"'1.229 ~ 3.908 13.910 ,3.943 
~.IMPORTACION 34.?~_JJ_.4ºW-!T-.~-~_!___J._~;_6~o 1~5°o l.27.8~0 

POBLACIOS MU.ES 181.l~:?-I2.2__LH4.347 ·, KS.997 \K?.678 189.839 
(8. 9). 

Respecto u esto misnu1 rclnc;ión. pe.-o de los nf\os de J 9KR n 1995 se 
presenta In gráticn. 3. 

~= l!li 
-~ !! 
ii 

(9). 

GRAFICA3. 

SITUACION DE LA LECHE EN MEXICO 
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• 
El hato considerado como lechero. está formado por una hetcrot1énca 

población ganadera que abarca desde la vaca especializada de raza. pura. hasta la 
vaca criolla de ordena estacional. t;Omo. se observa en el sisuicntc cuadro: 

CIASIFICACIÓN GLOBAL DEL HATO LECHERO NACIONAL 

N-d .. c•--1 Producción c•-.-bctllftCi• 
t.Ra&ll-... d• 1 038000 1 4000 
:z. G ........ crio9oa._. d<rl 3 300000 

1 
2100 iald----

3.G ........ crio9oyc,....• 
1 

3 861 000 1 500 _ __... __ 
TOTAL 11199CMMJ ¡ .,,....- .... b.1900 •• 

(16). 

El débil ª''anee de la producti'\oidad se manifiesta no solo en los bajos 
ingresos de los productores n,¡ralcs. sino en la capacidad de adquisición de los 
consumidores y en las finanzas públicas ( 13 ). 



A continuación se observa la escasu producción de leche en el pois de Jos anos 
de 1987 a 1995 en la gráfi= 4. 

GR..i•"ICA ... 

PRODUCCIÓN NACIONAL 1n: LECHE EN LOS Ul.TIMOS 11.1';os 
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(9). 

Lo. realidad actual nos coloca como un pais deficitario e impc>rt.ador de 
leche (en polvo). Jo que rcprcscnt.n una oncro!WI fuga de d1vi!Wls en una crn de 
crisis financiera nacional ( 16 ). 

Todo esto ha pro'\·oc.u,do que al incrementarse la demanda una panc 
creciente de los alimentos esenciales que consume In población mexicana tienen 
que adquirirse en el exterior. situación que nos hace depender de otros países 
para la nutrición de la población perdiéndose la oportunidad de ser un país libre 
económica.. poli ti~ social y culturalmente ( J J ). 



., 
Partiendo del hecho de que la pnaderia lechcnt en nuestro pala, .., 

desarrolla ante la imperio ... necesidad de producir máa y mejor. el M>Ctor de la 
industria .. ._uaria. tiende a apor1ar un númcTO ....S. vez 1118yor de 
innovaciones tecnolóskas.. lo c;:ual conM1Cucntemcnte cxiac c;ambios en los 
conoc:imientos y hlabitos de trabajo (25). 

El propósito hac:ia las v- es que <:ada vez produzc:an m4s leche. la 
necesidad de proveer un nivel adecuado de nutrición. la implementación de 
mejores _.......,. de manejo reproductivo en el ganado lechero hacen que la 
explotación - mias "°6stiC4Mla (24 ). 

Aproximadamente el 20-2S~O de las vat;&S de deshecho en los hatos 
k>chcros 11<>11 eliminadas por p«>blcmas rcproducti'us (3). Los principales 
fiM:torcs que afectan a la reproducción son: 

•>•-Jo. 
Mala observación de ealorcs y en fonna irregular. in!!lentinacioncs 

inoportunas no respetando el momento indif;&do. Scnic;:io técnic:o incompetente 
(taita de experiencia en palpación) registros inadecuados y mal llevados. 

Anestros funcionales o de otra i ndolc (ovarios atrésicos ). c;:ucrpos lúteos 
persistentes no cnuclcados (efecto: ancstro). ovarios quísti¡:os que dan por 
l'CSultado la ninfomania. defectos anatómicos varios. 

3)Nlllridanales. 

Dietas pobres en energía. proteína y minerales.. alimcntac:ión pobre con 
momentos critic;:os (pic;o de: lactación). pastoreo en terrenos con dcfic;icncia de 
minaalcs. Alimentación con un solo forraje todo el tiempo. alirnentación con 
forrajes MICOS o pajas y rastrojos. 



4) F•clore. lnffl:-

Brucclosis 
Leptospirosis 
Vibriosis 
Tricomoniuis 
Rinotnoquelli!l(IBR) 
Para inOucnza 
Diarrea viral bovina (16). 
Neospmosis (29). 

• 

Un buen n:ndimicnlo rcproducth·o del hato. es un paso importante en la 
producción eficiente de leche. su C''aluadón económica y su rentabilidad. El 
rendimiento f'CPRlductivo afec:ta las utilidades a través de la inOuencia que cjcn:e 
sobre la baja producc:ión de leche. debida a una cantidad excesiva de dfas 
abicnos y a un incremento en los intervalos entre panos. la produc;ción de 
vaquillas de reemplazo. la propon:ión existente entre el desecho voluntario e 
involuntario de Va<:as y el tiempo que permanece una vaca dentro del hato. 
Todos estos factores afectan a la eficiencia y a las ganancias (3 ). 

En México se considera que se pierden arriba de 600 pesos por c;:ada mes 
que el intervalo de panos !IC alarga después de los doce meses ( l 1 ). 

Una de las maneras de reducir el intervalo entre pnr1os es acortando el 
tiempo de retomo al estro de manera anificial por medio de prostaglandinas F2 
alfa y asi mismo concentrar la dctocción de estros en un tiempo determinado 
(39). 

Sin embargo en la práctica se h• obscn·ado que el calor inducido por 
prostaglandinas cuenta &:<>n una baja fcnilidad ,... en la bUsqucda de un método 
que nos mejore eslá fenilidad en el presente trabejo se analizara el uso de un 
factor liberador de gonadotropinas que MTá aplicado simultáneamente a las 
prosU&landinas. 



- ----- _...:,· -··~· ··-· --:...; 

• 
PROSTAGLANDINAS 

DEFINICIÓN 

Las prostag1andinas son ácidos grasos hidroxi1ados no saturados. de 20 
carbonos. con un ani11o de ciclopcntano y dos cadenas latef'Bles. El ácido 
araquidónico. que es un ácido graso esencial. es el precursor de las 
prostaglandinas más relacionadas con la reproducción ( 19). 

Las prostaglandinas son activas en dosis extremadamente pcqucftas. del 
orden de los microgramos. Se diferencian de las hormonas en que éstas se 
elaboran en glándulas es~ificas y a..-:túan a distanda.. mientras que las 
prostaalandinas actúan en el mismo lugar donde se elaboran. y su degradación 
es muy rapida. El sitio donde se elaboran las prostaglandinas aún no se ha 
aclarado. pero parece ser la fracción mi..-:rosómica o polisómica de las células 
(17). 

HISTORIA 

La historia de las prostaglandinas se ini..-:ió en 1930 cuando Kurzrob y 
Licp. dos ginecólogos estadounidenses. estudiaron la acción biológica del 
semen humano sobre tiras aisladas de la musculatura lisa del útero. obscn,.ando 
que se contraian o relajaban. Esto se interpreto como un efecto de la acctilcolina 
(17). 

El ganador del Premio no'\·cl de 1934. Von Euler. acui\o el nombre 
prostaglandina (PG) para una substancia encontrada en el semen humano (19). 

Von Eulcr bautizó el este c;ompuesto como prostaglandina suponiendo que 
lo habío aislado de la próstata ( 17 ). 
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MECANISMO DE ACCIÓN 

Se han propuesto "-arios mecanismos para explicar la actividad lulcolitica 
de la prostaalandina t2 alta.. entre los que figuran: 
l) «.X>nstria:ión de los ,·asos útero o'\·áricos.. lo cual ocasiona isquemia y 

extravasación de: la" células lúteas ( 19.26.27). 
2) Interferencia con la síntesis de progcstcrona. 
3) Competcn11;ia con la LH por el lugar rc:cc:ptor. 
4) Dcstruc:c:ión de: los lu!Jarc:s r.:ceptorc:s de: LH (27). 

Varios autores proponen un mecanismo de contracorriente para el 
transporte del aacntc lutcolitico dcadc el útero al º"'ario. En la o\.·cja y en la vaca. 
la prostaglandina 12alfa se produce en el cndomctrio y ,;ene en la vena uterina,. 
que pasa muy ccn:a de la arteria ovo.rica. La prostaglandina se transfiere 
directamente de la "'cna a la arteria por difusión y de aqui son conducidas aJ 
ovario para realizar su acción sobre el cuerpo lúteo (4.26 .. 27.28). 

En la vaca y en la o\."Cja,. el efecto lutcolitico del cuerno uterino 
ejCf'Cc su efecto solamente. en el cuerpo lúteo del ovario de el mismo lado (28). 

Hay pruebas de que las prostaglandinas intcn.;cnen en la ovulación en la 
o-veja y en la vaca. ya que esta se bloquean mediante la administrac:ión de 
indometac:ina. que es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Estimula la 
<:antracción del útero. dcscmpcftu una función en el transpone de los 
espermatozoides. provoca constricción de los ''asos sanguíneos y tiene 
propiedades lutcoliticas en animales domésticos ( 19 ). 

En toros se ha demostrado que la inyección de prostaglandina de t2 alfa 
provoca elevación de LH y testosterona ( 4 ). 
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usos 

Los usos prkticos de las prostaglandinas apro\'cchando su ef"ccto 
luteolltico y c:ontractibilidad uterina (36). son: inducción del parto (4.17.19.27). 
en piomclras (25.29). expulsión de fetos momificados (27.19). endomctritis. 
tratamientos de quistes liJtcos (32.40) y en el pos pano temprano para mejorar el 
comportamiento rcproducti\.·o (33). Otra función muy importante que es Ja que 
se analizará en este trabajo es fa de el control del cicJo cstral ya que 
anificialmentc se puede inducir la Ju1colisis prematuro y. consccucntemcn1c. a Ja 
caid.8 de la «>ncenltWción de pn>IJCslcrona periférica.. sigue una elevación de Ja 
secreción de 11onadotropinas y cstradioJ-178 Jo que culmina en oleadas de 
MJCn,,c:ión preonJlatoria y. c\.·cntualmcntc. en la ondación y manifestaciones del 
estro (28). 

La prcsenlaeión del estro sucede de 2 a S días después de lo aplicación de 
las prostaalandinas ( 21 .. 27.30. 3S. ). alcan7..ando un (lmdo de sincronización 
entre 73 y 93"• (21.30). 

En el momenlo de realizar J'C'·isiones rcproducti\.·as es común Ja 
presentación de vacas que sin estar gestantes y sin haber sido detectadas en 
estro. poseen un cuerpo lúteo funcional. Es prccisamenle en esle lipo de \.'acas 
donde la prostaslandina t:? alfD liene una mayor utilización al aplicarse para 
8COl'lar el n:tomo al cslro y además. concentrar Ja delccción de estros en un 
tiempo determinado (39). 

Los principales análQ8os de las prosi.lll•ndinas 12 alfa mas u1ili.7..ados en 
Méxiico con sus dosis lutcoliticas por animal se desc:ribc:n a con1inuación: 

Clontt>stenol 10.SOO mR 
Din....----t 12Sma 
Prostianol ISma 
yg_... •• l.7S ma 
Fen--staleno 1.00 ma 
Alfacm>stol S-6ma 
Enunrost ISma 

(32). 



FAcrOR LIBERADOR DE GONADOTROPINAS(GnRJI). 

DEFINICIÓN 

El GnRl-1 es un dccapértido producido por c1 núcleo supraóptico y 
para,'efttricu1ar del hipotálamo. que cuenta con peso molecular de 1183 daltons 
(19.37). 

ORIGEN 

El GnRH fue inicialmente cxtraida del hipotálamo de oveja y cerdo por 
guilletnin y schalty ( 4 l ). ellos lograron aislar la sustancia y postularon la 
cstl"\Ktul'll química icomo un d"8peptido. Se demostró que el GnRJ-1 no es 
especifico de ninguna cspc::cic (23 ). 

Por pruccdimicntos químicos se desarrollo posteriormente un nonapéptido 
que es cntn:: 40 y 150 '\-'CCCS más potente que el dccapC:ptido original. También 
por modificaciones de los aminoácidos se ha hecho más resistente a la acción de 
las péptidasas con to que se logra un aumento del tiempo de liberación de 
iionadotn>pinas hipofisiarias (22 ). 

FUNCIÓN 

El GnRH pro"·oca tanto liberación de FSH como de LH .. hasta hace algún 
tiempo se había postulado que atentes libc\"adores independientes (hormona 
libenadora de FSH y hormona libcradon de LH) controlaban la libcra<:ión de 
FSH y LH de la hipófisis anterior. Aunque aUn c,Ostc 1;ierta evidencia en favor 
de los fiN:torcs liberadores indepcndicnt~ la demostración preponderante apoya 
el concepto de una sola hormona li~ore pe,. FSH y LH (4 ). 

Las dosis utilizadas para pro'\·ocar º""Ulación en "'ªe.as ,, .. n de 100 a 500 
ng de GnRH con lo cual nonnalmentc se pfllducc una oteada de LH similar a la 
pROVUlatoria.. dependiendo de la respuesta de la hipófisis. 



En c:uanto a los folículos ováric;os p.n.:en requerir un periodo de 
elevación de dos a tres días con el fin de obtener una maduración óptima antes 
de t. ovulación por tanto una oleada de LH prcovul•toria inducirái a la ovulac:ión 
en fO:A50 de que este un foliculo en apropiado estado de desarrollo. 
AJtemativamente la liberación inducida de LH puede dar como resultado una 
luteinización prematura de un folic:ulo sin o\.'ular y sccroción transitoria de 
Pf08esterona. suficiente para iniciar los ciclos ováiricos (28). 

La respuesta de Ja hipófisis a Ja GnRU se incrcmenra al princ:ipio del 
periodo postparto. alcanzándose el má."Cimo hacia el dia 12. en las vacas de 
ordcfto )" cncrc el 20 -30 en vacas que crian a sus remeros (28 ). 

usos 

En el pnado b:n-ino esta honnona ha sido utilizada en el tratamiento de 
quislcs ováricos con buenos resultados. Así mismo. se empica ampliamente para 
mejorar la fertilidad de \.'acas de diferente numero de servicios y particularmente 
en vac:as repetidoras. 

El cfoclo del tratamiento con GnRH sobre la fcnilidad de '\.'acas ha sido 
sujeto de di'\.-crsas Ín'\.'cslipciones. utilizándolo al momento de Ja inseminación o 
durante el diestro (20). 

La adminislración de GnRH en '\.'acas adultas durante la fase IUtca 
provoca un pico de la honnona luleini.7..anlc(LH) el cual modifica Ja población 
folicular in~rementando el nUmero de foliculos de t.amafto medio y 
disminuyendo el de foliculos grandes al pro'\.·ocarles lutcinización. aln:sia u 
ovulación. Esto provoca. el reclutamiento de aOJiculos nUC\r·os de tamafto medio. 
lo que conduec a una mayor homogeneidad de la población folicular 
in.:remenrando la fertilidad (31 ). 



APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE PROSTACLANDINA 
F2 ALFA V CnRH 
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EL GnRH inyectado ~imultó.ncu1ncn1e con unu dosis lutcuUticu de 
prostaglandina F2 alfa intcrrun1rc 'ªs diniunicus li.,hcuhucs e induce tu 
ovulación pn:maturu o retarda el rcgrc!l.C.> nonnu.1 ul estro ( 34) 

Las células lutcalcs bovinos no tienen rcc;cptorc:~ pu.-u el GnRH lu cuul 
indica que el GnRH no t•cne efectos inhibitorio~ o cstimulatnrlus :.obre el cuerpo 
lúte<> para incrementar \a producción de pro@.C:Stcronu, por lo que lu clcvución de 
esta en e\ plasma bovino tras tu a.p\ícución de GnRJ l ~ debe ul efecto 
lutcotropico de la LH inducida.. siendo lu:. célulu:. lutculc:. pcquc:i\u:. la:. que 
responden a este estimulo (37 ). Por \o que: lu udn1101:.trución si.n1ulUlneu. de 
GnRH no afecta a la lutco\isi:. inducid.u de \u prust.ü@.lu ndmu F2 ulfu 

Las .,,·aeas con trutam1cnto de Prost.uglund1nu:. :.1muH.unc:a!. ul GnRH con 
fo\iculos de mils de 10 mm en el dia del trutu.miento ovulan en 48 hora~ del 
tratamiento. desarrollando cstructuna.s ovuri¡;a~ s1mi\ure~ u la~ de un cuerpo lúteo 
nonna\. Drc cualquiCT m.u.nCTit estu::. '\.'ucu::. regrc~n ul cslro de 7 u 13 díu.:. 
Aparentemente CS1.ll~ vucu::. no fueron cu.pu.oc~ de n1untcner u de~rrollar un 
CUCT'J'O hitco funcionul completo 

En '\.'BC:&S que no pn:scntun foliculo::. de mu!'. de 10 mm de diumctro en el 
din del tratamiento se sospec::hu que uno atr~1u fohcu\ar e::. mducada y que el 
TCtardo del f'C@:res<> al estro representu el tiempo requerido paru unu nuc::vu ondu. 
folicular por desarrollar.oc(::?. 37) 



OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la búsqueda de métodos que mejoren la fertilidad.. 
incrementando asi I• eficiencia reproductiva y reduciendo de esta manera las 
pérdidas por este concepto. haciendo más rentable y eficiente a la pnadcria 
bovina lechera nacional. 



OB.JETl\'0 ESPECIFICO 

Evaluar la fertilidad en dos grupos de va<:as mcdianre el u90 de 
prosta8landina.s. ( solas ) y en combinación simultánea c:on GnRH. 



08.JETl\'0 ACADE.l\llCO 

Aplicación de icon()ll.':Ímicntos aeneralcs adquiridos duranle la cancra de 
Médico Veterinario Zootecnista para Ja deteicción y posibles soluciones de los 
problemas más f.-ucntes de los establos. principalm.,..re los de fndole 
reproductivo o que afecten directa o indirectamente a está. 



_.,:- ~- - :..._ 

OB.JETl\'0 SOCIAL 

Brinct.r apoyo a pnaderos y responsables del área medica en trabajos de 
invcstiaación y tareas rutinarias del Grupo Impulsor Pecuario Espcc:ialistas en 
bovinos. S.C. ubicado en el Complejo A¡Jropccuario Industrial de Tizayuca 
Hidal8º· Si los RSultados obtenidos de está invcsti9ación trae consiso beneficios 
importantes. que los tra.,_;adorcs del ramo mCdi«> veterinario se cnc:arguen de 
aplicarlo y difundirlo para beneficio de los pnaderos y de la producción 
pa:uaria del país. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

El Scnic:io Social Titula4'ión !IC realizó en el Grupo Impulsor Pecuario 
Especialistas en Bovinos ( GIPEB ), S.C., ubicado dentro del Complejo 
ÁIJ"-uario Industrial de Tizayuca ( C.A.l.T. ) en Hidalgo Mé>ti..o. el cual se 
encuentra lo<:alizado a los 19° SI· 2S" de latitud norte y 98° S9' S .. de latitud 
oeste OS) .• del 2S de septiembre de 1995 al 31 de mayo de 1996. en el área de 
clinic:a y rcprodua:ión bovina bajo la surervisión del M.V.Z.. Sergio llcnítcs 
Sánchez. IC;X)ft un horario oblig.atorio de las 8 a las \ 6 horas. e\ cua1 se podia 
alarpr en f;A.50S de acumulación de trabajo o de prestación de Krvicio de 
gwu-dias durante la noche. 

Los dias de Ser.ricio Social Titulación se dedi<:aron a ta1'cas rutinarias de 
la institución (GlPEB) .• en el área de cllnica y n:produccíón bovina. las cuales 
consistían en el f;&90 de clínica.. en visitar diariamente todos \os establos de una 
ruta cstab\ecida por e\ mCdí~ responsable de \o. misma.. el cual ya tenía unu hOl"a 
aprol<inwda de lle@ada a cada establo en el que se atendían todu <0lasc de 
problemas como cnfcnncdades infecc.\osas. metabólicas y c.arcncia\es .. 
traumatismos de di."-en&.'"i indolcs.. asi mismo se: daban sugcrcnci.as para la 
pnNen~ión o iconocción de estos ~· otros probh::tnas. Se colaboraba con el 
Méd:iieo t'eSponsable a \a realización de cirugh•s dentro de \as cual~ tiguru.ban: 
abotnasopcxias. ccs&rcas.. rumcnotomías. descomes etc, Así como tambíén 'se 

prestaba KIVl~ío dc guardias. \as cuales comprendian desde las \ 6 horas de un 
dia basia las 7 hot"as del siguiente día: periodo dentro de\ cual se atcndian toda 
clase de cmeraenc:ias médicas ( intoxicaciones. timpanismos. partos dificilcs. 
cc:Mreas.. traumatismos severos u otras patolo@.ias severas en @.Cncru.1) asi como 
\a "*1iz.aci6n de nectopsias para dctc:nnínar 1a causa de mucne de los animu.les. 

En el caso de n:producción se atendían l ~ establos. u los cuales se les 
hlK:ia una "'isita n.ninaria por semana. Un día antes de: "Cada r~-isión rutinaria se 
tenia que ir a \os establos a sc•ccciona'f \as tarjeias l'ept'"oductivas de \as vafr;&.5 a 
revisar bajo el siguiente esquema: 
• Diagnosticc:> de gestación por palpación n:c:tal. l'CO.liza.do a \os 40 dias pos 

inseminación. 
• La revisión de scs'la(;ión nuevamente 11 los 7 meses se realizó pua el secado 

de las V8':&5 en pcoduc.ción. 



La in'\'Olución uterina se rcali7..ó después de 20 dias del parto y en los ca!IDs 
necesarios se aplicó el tratamiento pertinente. 

• Todas las v~s que presentaban infoo::.ciones del aparato reproductor o que 
estuvieran en tratamiento por el mismo hecho. se rc"'isaban en <:ada visita 
hasta que salieran del problema. 

• Todas las vacas con más de 60 días después del parto que no se observaron 
en estro. fueron revisadas y en caso de ser necesario se aplico un 
tratamiento. 
Todas las vacas con más de tres scn.-icios. se trataban de sincronizar 6 
reactivar en sus ciclos cslrales. 

<>tras \tacas que eran presentadas a revisión por el encargado del establo tenían 
las siguientes condiciones: 
• Vacas con retención placentaria. 
• Vacas abortadas. 

Vacas mal olientes y con escurrimientos '\'Ulvarcs. 
Vacas ninfómanas. 

• Vacas con presentación de calores irregulares. 
• Vacas con alarttamienlo de trabajo de parto. en las cuales se hacian 

maniobras obstétricas. fc101omias ó cesáreas. 

Así mismo se giraban instrucciones al dueilo del establo y al encargado 
del mismo pura tratar de solucionar alp.unos problemas que de alguna manera 
nos afectaban o la reproducción o repcrcutian en esto.. 

Dentro de las acti'\·idadcs que se realizaban durante una revisión 
reproducth·a era la sincronización del estro con prostaglandinas en \tacas que 
presentaban Un CUCr¡x> lúteo funcional y lenian mtls de 45 días después del 
pano o en aquellas que tenían más de tres scnicios sin quedar gestantes. Sin 
embargo en la práctica se obscntaba que eran pocas las ''acas que quedaban 
a:cstantes tras la sincronización. Por lo que en busco de soluciones a este 
problema se decidió aplicar un factor liberador de gonadotropinas 
simultáneamente a las prostaglandinas con el fin de incrementar el número de 
vacas sestantes Iras la sincronl7..ación aniticial. Esto se realizó de manera 
rutinaria en 1 O de los 1 5 establos de la ruta establecida y en el presente repone 
se detalla lo encontrado en dicho análisis. 

Estas entre otras acti""idades fueron las que se realizaron durante el 
Servicio Social Titulación. 
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CUADRO METODOLÓGICO 

Se sclcc:cionaron 1 O establos de t S de la ruta establecida por el médi«> 
responsable ¡.ra la evaluación y análisis del trabajo a los cuales se les hacia 
una visita rutinaria por semana. 

Solo se seleccionaron '\'acas clinicamcntc sanas y con buena condición corporal. 
que presentaran un cuerpo lúteo funcional a la palpación n::c:tal sin estar 
gestantes y m&s de 45 días después del pano o con más de tres servicios. 

Las vacas para su estudio se di,·idicron en dos grupos. Et grupo 1 tratadas con 
prosta@landinas y el grupo 2 tratadas con pt'ostaglandinas más GnRH en 
fonna simultánea. 

Las dosis de fármaco requeridas fueron aquellas que nos producen lutcólisis en 
caso de prostaglandinas y que inducen la º""\Ilación en ca.so del GnRJ 1 
conforme a las indif;acioncs del fabricante. 

A f;Ontinuación se describen las dosis utilizadas en nuestro evaluación de 
Prostaglandinas y GnRH. 

PRINCIPIO OO!ilS Uf1U7ADA 1 NO!\lllllE ~TORIO 
ACDVO PORA"''""~ \ ~IERCIAL F~1'"n: 

CLOPROSTENOL ¡s3o mcg ¡cELOSIL MALLINCKROD 
T 

CLOPROSTENOL O.!Smg 1 DALMAPROST SCHERING-
DEXTROGICO PLOUGH 
DINOPROST 25 mil ILUTALYSE IUPJOHN 
ETIPROSTON s" IVETIPROST VIRBAC 
TIAPROST 750mR llLIREN IHOECHST 



DOSIS Ul1LIZAl"8DE l.OiANÁLOGOSSINTÉ11COSDEI. GnRIL 

PRINCIPIO DOSIS NOMBRE LABORATORIO 
ACTIVO UTll.17~\.DA COMERCIAi, FABRICANTE 

ACETATO DE 8mcg CONCErTAL llOECllST 
BUSERELINA 
ACETATO PE 100 mcg OVALYSE UPJOHN 
FERTIRELIN 
ACETATO DE 50 mcg 

1 
DALMARELIN SCllERING-

LECIRELIN Rll PLOUGlf 
PL\.CETATO DE 100 mes 1 CYSTORELrN 1 SANOFI 

1 
GONAD<>RELIN 1 1 --

La detección de calo..-cs fue rcallz..adu por los mismos encargados de los establos 
y la inseminación anitlciul se realizó u calor detectado por los técnicos 
in5Cminadorcs responsables de los establos. La dctcnninación de que si hubo 
estro o no en '\.'acas que no rrcscntar-on signos de este. se determinó por In 
palpación rectal realizada por el médico responsable de la ruw. 

El diagnóstico de gestación se rcnli.zó o los 40 días pos inseminación por medio 
de palpación rectal rcali7...ndu por el mCdico rcsponsnblc de la ruta. 

Se anoto nUmcro de vucn... número de establo. número de panos. focha del último 
pano. día de aplicación del tratamiento. fecha de presentación del estro si lo 
hubo. si fueron o no inseminadas y pasados 40 dios se anoto si fuCTOn 
positivas o ncgati,,·as al diagnóstico de gestación. n las vacas que salieron 
positivas al diagnóstico de gestación se les anoto las dosis por concepción. 

Todos los dalos rcc;abados se nlmaccnnron en unu hoja de calculo de EXCEL 
para después calcular. por establo. por tipo de tratamiento y de manera 
general los siguientes datos: 
Promedio de número de partos. 

• lntcn.·alo entre pano y tratamiento (IPT). 
lnten.·alo entre el trut.amicnlo y el calor ( ITC ). 

• Porcentaje de '\'acas que fueron detectadas en estro. 
Porcentaje de vacas que no presentaron signos aparentes de estro pero que a 
la palpación rectal se determino que si habían ciclado 



• Pon:entajc de vKAS que no pn:scntaron estro y a la palpec:ión roctal .e 
detennino que realmente no cic:laron. 

• Porcentaje de vac:as que rocibieron servic:io o inseminación. 
• Pon;entajc de V-.;&!1 acstantes. 
• Promedio de dias abiertos. 
• Número de tlerVÍc:ios por c:onc:cpc:ión. 
• Pon:entajc de fcnilidad. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fueron tratadas 230 vacas holstcín Jas cuales se dividieron en dos grupos: 
Grupo 1. en el cual se trataron 170 vacas tratadas con prostaglandinas. 
Grupo 2. en el cual se tmtomn 60 vacas.con prosta(llnndinas más GnRH con 

aplicación simultánea. 

Los parámetros encontrados de ambos grupos se muestran en Jos 
siguientes cuadros: 

Grupo 1 

... P~mcdi~ de Número de partos (NP_). 
J~nery~_k>-~nt~ Pa~o y J"mtamie~lo (IPT). 
il_~_!~ry~l~-~!'trc Tra~micnl~_y Calor (JTC). 
Vacas detectadas en calor. 

Vac8S(¡Ue recibieron servicio. 
"Va~~8~~~-~cs. _____ -· -~-
. Días abiertos. 
~~rE5~~~-~-- ~rViCi~S ~r c_o!'ccpciór:i (NSC J: _ 
: ~ó de Fertilidad. 

Grupo2 

170 
170 
137 
137 
124 
55 
55 
55 

2.96 0.14 
161 .64_ 8.92 
3.94 0.19 

187_;¡3 
--
19:33 

2.25 __ 0.21 
44.35 

J>romediode_Númerodepanos(NP). 60 2.42 0.26 
J_n_~aJo_entre_Panoy"J"rutamient_o_(IPT).____ 60 154.5_8_ .. J_6_J.::'__ 
.J!'tervalo c;_~!~.I~-~~iC::~lo_.v _C~Jor_(l)"C):_ __ ·----·----~6~:~__--ª_. ~ ~- -~-·-Q~.----
. Vacas detectadas en calor. 46 
Ya~~ qUc ~Íbic-.-on scn·icio. 45---------------·--

Vacas sc~tan~es_ 22 
--Dias-Bbicr!OS_-- -- 22 ·---í'66~i2 -29-:o.¡-
~Ñ~~~~-C -~~~!_<!~-~~--~~~~P:ió~_~S-C;)._ ---- -· 2~--· ___ 7-=-<B~~·--0~44 
-~~--~e .f~niJidad. 48.8 
n. Se refiere al número de animales. 
ere. Se refiere al error estandar. 



PrOllH'dio dr núntrro dr p•rtos. 

En relación nJ número de partos en Jos vacas anali7..odas no se presentaron 
diferencias entre los grupos estudiados. 

( '\'cr apéndice I ). 

lntrn•alo rntrr parto y tr•t•mknto. 

En cuanto 11 los días de intervalo entre el p.3rto y el tratamiento fue mayor 
7.06 días paru el grupo 1. Se observa además que las vacas de ambos grupos 
presentaban problemas desde antes del tratamiento yu que se considera que hay 
problemas severos. cuando las '\'ocus no est:in gestantes a Jos J 45 días ( J 8). ( '\'er 
apéndice: 2 ). 

lntrn·alo rntlT' h'•tamirnto y la pr~ntación drl calor. 

Es imponante destacar que los vacas tratadas del grupo 2 presentaron el 
calor 4.19 días más tarde con respecto a las vacas del grupo J. La presentación 
del estro después de la aplicación de prostag.Jandinas ·varia de 2 a 5 días (21.27, 
28. 30) Jo cual concuerda con lo encontrado en el presente trabajo. Respecto a el 
grupo 2 el aJargamicnto de la presentación de el estro pudo ser debido a que 
'\'acas con folículos de más de JO mm de diiametro. ovulan 48 horas pos 
tratamiento y desarrollan estructuras similares a las de un cuerpo lúteo. sin 
embargo este cuerpo lúteo no es capaz de mantenerse funcional y las vacas 
regresan al estro de 7 a 13 di ns. en cambio las vnca.."i con folículos de menos de 
JO mm de diámetro en el din de tratamiento se sospecha que una atresia folicular 
es inducida y el retardo de rcsreso ni estro represento el tiempo requerido para el 
desarrollo de una nueva ondu folicular (2. 34 ). 

Otros autores sugieren que la aplicación de GnRH ocasiona una liberación 
de lo 
hormona Juteini7..onte ( LH ). la cual ejerce un efecto luteotrópico originando una 

elevación de progcsterona la cual retrasa la presentación del estro (37). De 
cualquier manera el gn.1po 2 manifi:stó este alargamiento para la presentación de 

el estro por Jo que se coincide con Jos autores antes citndos. (Ver apéndice 3). 



V •e•• drlrcl ... •• rn c•lor 

Con respecto a el porcentaje de vacas delcclada:s en calor. el grupo 1 
presenta una diferencia por encima de el grupo 2 de el 3.9 o/o. Se dice que la 
eficacia del tratamiento con proslaglandinas en vacas con un cuerpo lúlco 
funcional va de un 95 a IOO~ó (35). Otros autores indican que en la práctica 
existen muchos factores que '\'arian la presentación del calor y presentan rangos 
de un 73 a 93'"ó (30). En un trabajo rcaliz.ado en Ja Cuenca de Ti:zayuca. Hidalgo 
se encontró una cfcclhridad del 95.2 ~o (2J ). Por lo que lomando en cuenta Jo 
anterior. el porcentaje de calores detectados en nuestro trabajo se encuentra en 
ranaos aceptables. pero podrio. ser mejorado. (Ver apéndice 4 ). 



Los resultados desglosados del grupo J y 2 respecto a Ja detección de 
colores. no presentación o no detección de el mismo se presentan en la gráfica S 
y 6 rcspcx:tivamcntc. y de manero general se presentan en la gráfica 7. 

EFICACIA DE OBSER'\'ACIÓ:"o' DE CALORES, NO DETECCIÓN Y NO 
PRESENTACIÓN DE LOS !\llSl\IOS. 

GRUPO 1 (Pp;C!ot). 

80.119 

O NO DETECCIÓN 

m PtltESENTACliÓiN 
DE CALOR 

•NOCAL..0111 

• NO DETECCIÓS. Vacas que no fucr-on detectadas en estro pcr-o que a Ja 
palpación rectal se detcnninó que si lo habian pr-escntado. estas corresponden 
a un l:?.94% (22 de 170). 

• PRESE?"lri7ACIÓN DE C.ALOR.. Vacas que se detectaron en calor las cuales 
<:01TCSpondcn a un 80.59°0 (137 de 170). 

• NO CALOR. Vacas que no fueron obscn•adas en calor y a la palpación rectal 
se detenninó que no habían ciclado las cuales corresponden a un 6.47 °ó ( 11 
de 170). 



La gráfica 6 rcOeju Ju situación del grupo 2. 

GRAFICA6 
GRUPO 2 (l'ld2u-GnRll). 

PORCENTAIE DE DETECCION DE ESTROS 

3.33 C NO DETmCCION 

•NO CAL°" 

• NO DETECCIÓN. Vacas que no fueron detectadas en calor pero a la 
palpación rectal se detectaron estructuras que indicaban la presentación del 
estro estas corresponde al 20~o ( 12 de 60) 

• PRESE?'t.TARON CALOR Vacas que se delcctaron en calor el 76.67~·ó (46 
de60). 

• NO CALOR. V8':8S que no se observaron en calor y no se detenninaron 
estructuras de presentación del estro a la palpación n:x::tal. las cuales 
corresponden al 3.3'lo (2 de 60). 



En la gráfica 7 se presenllln los resultados generales por ambos grupos. de 
los 1 O establos estudiados. 

GRÁFICA? 

Al\IBOS GRUPOS 

~ENT,_,.. DE DETECCIÓN DE ES'ntOS 

O NO CALOR 

·--CALOR 

• NO DETEC'f'AIK>. Vacas que no se detectaron en calor. pero a Ja palpación 
rcctaJ ac determinó que si habiD:n ciclado. las cuales corresponden a un 
14.78% (34 de 230). 

• NO CALOR. Vacas que no se obsen·aron en estro y a la palpación rectal no 
hubo estructuras que indicaran la presencia de este. las cuales concspondcn a 
un .5.6.5% (13 de 230 ). 

• PRESENTARON CALOR. Vacas que entraron en calor y corresponden a 
un 79 . .56% ( 183 de 230). 



- ·--·- - -·- - _·....;._·..;,..:; 

Con respecto a la.o¡ vacas dc1 grupo l que se les detectó el estro. sólo el 90 
•/o se inseminaron. el restante 1 O 'ó no fueron servidas probablemente por no 
contar con las condi~ioncs ideales paro fa'\·oreccr lu l'Crtilización. Mientras que 
las vacas del grupo 2 no se les dio scn;cio al 2 ~ó . (ver apéndi«: 4). A 
continuación se pl'CSCnta lo gnificu 8 los vacas del grupo 1 que tuvieron esta 
condK:ión. 

GR.AFICA 11. 

GRUPO 1 (Paflm). 

PORCENTA.IE DE VACAS EN CALOR 
INSEMINADAS 

• De las 137 vacas obscn·adas en calor fueron servidas 124 a las cuales 
conespondc el 90~0. 

-



ªª 
En la a'*fic:a 9 se presentan las vac:as del 11rupo 2. "'SS-:IO • vacas en 

c:alor scmdas y no servidas. 

GRÁFICA9. 

GRUPO 2 (Pd2a.-GnRll). 

PORCENTAJE DE VACAS EN CALOR 
INSEMINADAS 

De las 46 vacas detectadas en calor fueron servidas 45 a las cuales pertenece el 
poRiCll .. jc de 98 ,-.,. 



DlAs ABIERTOS 

Respecto a Jos días abiertos. fueron mayores Jos encontrados en el grupo 
1. con una ditCrcncia de 21.3 J días respecto al grupo 2. 

se habla de un ideal de 90 a J 00 días abicnos ( 3 ). lo cual esta muy 
alejado de Jos resultados obtenidos. pero similares a los encontrados en Ja 
Cuenca de Tiz.a)-uca por Guerrero. ( 1996) de J 53 días. De acuerdo a la 
clasificación de domcq y col. ( 1991 ). los establos que presenr:cn más de J 45 dfas 
abicnos se encuentran con problemas severos { J 8 ). lo cual se encontró en Jos 
establos estudiados. (Ver apéndice 5). 

NÚMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCIÓN 

Se encontró solo una difCrcncia de 0.21 dC:cimas. más para el [lrupo l. pero 
están muy por arriba del ideal de 1.3 o J .8 (25 ). pero muy similar a lo 
encontrado en Ja Cuenca de Tiz.nyuc.a por Torres y Valencia.. (1995) de 2.3 
scn;cios por concepción. (38). (Ver apéndice 6). 



PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

Fue mejor la fertilidad encontrada en el grupo 2. que estuvo en un 4.45 °/a 

por arriba del grupo 1 . 

Se dice que la fcnilidad alcanz.ada después de tratamientos sincroni7.adorcs con 
prostaglandinas son similares a los grupos testigo. inclusive se ha mejorado el 
porcentaje de concepción en un 7 ~D inseminando a estro detectado (30). 

El indice de concepción depende de la l.A en el momento adecuado. 
fertilidad del !ICRICO utilizado. manejo y dcscongclamicnto del mismo. técnica de 
l.A así c;omo de la fertilidad inherente o la hembra (38). por lo que varios 
autores citan diferentes índices de concepción. Porras y Galina. 1994. 
encontraron porcentajes de «>nccpción después de la sincronización con 
prostaalandinas. en el diestro temprano de 56.8~0 y de 78.3 ~•en las del grupo 
tardio (30). los cuales están muy por arriba de lo encontrado en c1 presente 
trabajo. HenWndcz y col. Se encontraron con el 65.2 'ºde 11-cstación después de 
la sinc:roniz.ación c:on prosiaglandinas (21 ). lo cual nos da más o menos la media 
de lo enc:ontrado por Porras y Galina en diestro temprano y tardio. 

La media cnc:ontrada por Galindo en Ti7..ayuca ligo. Utili7..ando 4 anál<>@.OS 
de prosta.glandinas fue del 47~oe15 ). muy similar a lo enc:ontrado en el prcsc:nte 
trabajo. 

En la práctica.. cuando se aplican prostaglandinas para la inducción del 
estro. se seleccionan únicamente por la presencia de un cuerpo lúteo. sin conocer 
la etapa del diestro en que se encuentran ni considerar las caractcristica.s de la 
población folicular presente en ese momento. Por tal motivo el tiempo que 
transc;unc desde la aplicación del tratamiento a la presentación del estro SCTá 
variable. y el indir;c: de concepción loif.rado cuando se in~ina a estro detectado 
posiblemente se afecte por esta situación (21 ). 

En Ja gráfica 1 O se presentan las vacas del grupo 1 que lograron una 
1Jc5'a(;ión contra las que no tuvieron esta condición. (Ver apéndice S ). 



GRÁFICA 10. 

GRUPO 1 (Pllf2ca). 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

• De las 124 "'ac:as que fueron servidas.. quedaron gcstanlcs SS .. con el 
pon;ena.jc de 44.35 ~o. 



En la sráfica 11 se presentan las vacas del 11rupo 2 que lograron una 
gestación. contra las que no tuvieron esta condición. 

GRÁFICA 11. 

GRUPO 2 (P11f2a-OnlUI). 

FBMTILIDAD DHL GRUPO z (O••H - Pal'2 alf. 

VACAS NO 
QIESTANTES 

91.2 ... 

YACAS 
GESTANTES ....... 

• [)e las 4S vacas que fueron servidas se detectaron gestantes por palpación 
rectal 22 las cuales corresponden a un 48.8 ~o. 



CONCLUSIONES 

Se c:onc\uyc que el uso de factor liberador de gonadotropinas (GnRH ). en 
combinación simultánea con prostaglandinas no mejora de manera significativa 
la fertilidad en comparación con 1as prusta@landinas solas. 

La aplicación simultánea de GnRH al momento de to sincronlzac16n con 
ptostaglandinas provoca un alargamiento de .l.19 días en la presentación del 
estro. en comparaci6n con el uso de prostap.landinas solas. 

La dctcoción de calores es un factor dctcnninantc en la eficiencia 
1'CJ)rodUcti"·a. ya que cm este punto muchas vccc:s se determina el éxito o el 
fracaso. 

Se logró contribuir a la búsqueda de mejores métodos que nos mejoren la 
fertilidad dcspuCs del calor inducido por las prostaghindinas. 

Se logro tener un contacto más estrecho con ganaderos y trabajadores del 
ramo pecuario. conociendo cuáles son \os principales problemas reales... que los 
aquejan y al tratar de darles una solución se ponen en pni.ctica los conocimientos 
adquiridos durante nuestra fonnación profesional. 



RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Se recomienda poner más atención en la detección de estros ya que en este 
punto se encontraron muchas deficiencias principalmente en el grupo 2 ( GnRJ-f ... 
PgF2 alfa) en donde hubo un fallo de el 20~o en comparación con el grupo 1 ( 
PgF.2 alfa solas) que fue de el 12.94~ó. esta diferencia de el 7.02 ~o se pudo 
deber al alargamiento de la presentación del estro de el grupo 2 que tuvo un 
promedio de presentación del estro de 8.13 días. Por csle moth·o se su11icrc que 
el tiempo que debe de cslllr una '\"aca en obscn·ación para In detección de el estro 
con este tratamiento debe de ampliarse hasta los 1 J días ya que es el tiempo má..s 
largo encontrado en la presentación de el estro. 

C>tra recomendación es tratar de analizar el tratamiento de GnRH 
simultáneo a prostaglandinas en menos ranchos y mayor numero de animo.les 
para que Jos resultados sean más representativos. 

Se recomienda analizar u grupos de vacas mils homogéneos.. ya sea 
agrupando por niamcro de panos o lactancias. días después de pano o por 
producción y tiempo del diestro (temprano o tardío). ya que las ,,.acas que 
tengan estas condiciones de mnncrn diferente. también respondcrón de manero 
diferente ul tratamiento. 

• 
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Apéndl«ie 4 

Vacas en calor y -rvldaspor rancho y tr.r-...ro. 
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AllfÍllldkJe 8 
~•-'**-par cmiCAjiiA61• par nnclmy .. ._, .. ., 

PorZ ... GfAt.PG OEN:IUIL 
RN<O<O SPC SPC SPC 
1 2.A 0511 2.2 1.02 2.3 0511 

2 2.2 072 2 º"" 2.1 0511 

3 23 º"" 2.A º"' 2.37 º" 
A 2.31 057 175 1 1A 2.03 0"3 

5 '""" 053 AS º"" 377 053 .. A13 0511 1 e ACle 0"5 

7 2.6 072 15 º"" 2.Cl5 0511 

B 2.4" º"" 3A 102 2.<D 06 .. 18 102 2 2."" 1<> 125 

10 2.56 º"' 2 2."" 2.'ZT 12 _,... 221 Q2' :Z.00 ..... 2.51 D.1'29 

'TOTAL 
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- 1- >- - >- >- - - >-
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