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Resumen  

 

El presente estudio se efectuó con el objetivo  de determinar las respuestas de vacas 

criollas de carne en el sureste mexicano ante un tratamiento hormonal o sincronización de 

celo. Previo al tratamiento se vitaminaron y desparasitaron todos los animales para dicho 

estudio.  

 

Se utilizaron 6 toros d diferentes razas con una edad promedio de 5 años. Un total 

de 45 vacas fueron asignadas a este estudio con las siguientes características; condición 

corporal de 2.5-3 en una escala de 1-5, 65 como mínimo de  días abiertos, tener entre 

segundo y tercer parto. Se formaron 3 grupo de vacas con 15 animales cada grupo con la 

denominación grupo 1 (GT1), grupo 2 (GT2), grupo 3 (grupo testigo GTC). 

 

El día 10 de junio el tercer grupo de vacas testigo GTC, fueron expuestas a un toro 

para posibles montas. El día 10 de junio, el primer grupo de vacas GT1, recibió la primera 

dosis de prostaglandina f2α, 14 días después (24 de junio) una segunda dosis de 

prostaglandina f2α y posteriormente 2 días después GnRH (26 de junio), a partir de esta 

fecha fueron expuesta a toro. El día 24 de junio el segundo grupo de vacas GT2, recibió la 

primera dosis de prostaglandina f2α, 14 días depuse una segunda aplicación (8 de julio a 

partir de estas fecha fueron expuestas a toro.  

 

El grupo GT1 estuvieron 90 días expuestas a toro, el grupo GT2 90 días y el grupo 3 

GTC 108 días. 

 Tomando en cuanta que a cada grupo se les asigno 15 vacas, el grupo GT1 

respondieron al protocolo con un 73.33% de hembras gestantes, el grupo GT2 con un 

46.6% en comparación del grupo GTC con un 33.33% sin tratamiento alguno.  



 

 

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las vacas criollas de carne del 

sureste mexicano en sistema de pastoreo, bajo un tratamiento hormonal incrementan 

notablemente el porcentaje de gestación en comparación con el sistema tradicional sin 

tratamiento alguno. 

 

 

 

Palabras claves: Gestación, GnRH, Prostaglandinas, Sincronización y Vacas 

criollas 
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Introducción 

El presente estudio es acerca de un método de manejo reproductivo para la 

sincronización de la ovulación en vacas mestizas de carne en el municipio de San Lucas 

Ojitlán en el estado de Oaxaca.  

La actividad ovárica en vacas ya sea en producción cárnica o láctea es uno de los 

factores de más importancia para el éxito en cualquier hato. Las explotaciones extensivas 

de producción bovina en sistema de pastoreo sufren un marcado retraso en la reanudación 

de ciclos ováricos,  

Actualmente en la ganadería se está practicando la sincronización de la ovulación la 

cual es una práctica sencilla que utiliza medicamentos a base de productos hormonales con 

los que se logra que un grupo de vacas o novillas entre en celo en un periodo 

predeterminado, reduciendo así los costos y aumentando la eficiencia reproductiva, 

facilitando el uso de inseminación artificial, trasplante de embriones, periodos de partos 

definidos y uso intensivo, por pocos días de un toro con monta natural.  

Los protocolos para sincronización del estro en bovinos involucra el control o 

manipulación del ciclo estral con el propósito de que las hembras elegidas en un rebaño 

expresen estro (celo) aproximadamente al mismo tiempo. 

El factor determinante en el éxito de la sincronización es la elección del método 

adecuado, que se ajuste a las condiciones de cada animal.  

La sincronización consiste en la aplicación de un producto hormonal obtenido en 

laboratorio. Según cada producto es la forma, momento y número de aplicaciones 

Las hormonas más usadas son:  

 Prostaglandina PGF2   

 Progesterona 

 GnRH 

 



Objetivo general 

Promover  el uso de hormonas para aumentar los porcentajes de fertilidad del hato en 

bovinos mestizos de carne en sistema de pastoreo 

Objetivo especifico 

 Introducción de nuevas técnicas reproductivas  

 Mejoramiento genético 

 Incrementar los ingresos del hato 

 

Hipótesis  

 

La utilización de hormonas exógenas incrementa el celo en vacas criollas de carne en 

condiciones de pastoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición de Condición Corporal 

La condición corporal es básicamente una medida para estimar la cantidad de tejido 

graso subcutáneo en ciertos puntos anatómicos, o el grado de pérdida de masa muscular en 

el caso de vacas flacas con muy poca grasa. Por lo tanto, es un indicador del estado 

nutricional de la vaca. Otros autores, definen la condición corporal como un método 

subjetivo para evaluar las reservas energéticas en vacas lecheras. (LOPEZ, J., FREDY 

2004)  

Importancia 

La variación de la condición corporal de un animal en forma individual, o de la 

totalidad del hato, tiene varias implicaciones que pueden ser utilizadas para la toma de 

decisiones de manejo. La condición corporal además sirve, para determinar la cantidad y 

tipo de suplemento que requiere la vaca durante la lactancia. Las vacas en buen estado 

corporal pueden movilizar sus reservas sin que sufran problemas metabólicos y sin que se 

vea afectado su desempeño reproductivo. Por el contrario, vacas flacas con pocas reservas 

corporales, requieren de una mayor suplementación para evitar pérdidas excesivas de peso 

y por consecuente reducción en la producción de leche y taza de preñez. (MAHECHA, L., 

2007) 

Relación Condición Corporal Y Eficiencia Reproductiva 

La utilización de los registros de condición corporal permite que los productores 

puedan observar la eficiencia nutricional y reproductiva de un hato. La reanudación de los 

ciclos estrales después del parto guarda relación con los cambios de peso al final de la 

gestación y el estado de carnes al momento del parto (HESS, B., W., 2005) . Las vacas que 

se encuentran en estado de carnes medio a bueno (índice de condición corporal > 2.5 dentro 

del intervalo de 1 a 5) presentan el celo en un tiempo mínimo; por el contrario, las que 

tienen peores índices o han perdido peso al final de la gestación tardan progresivamente 

más tiempo. Las tasas de concepción son generalmente bajas (42 -63%) al primer servicio 

en los extremos de la condición corporal menor a 1.0 y mayor a 4.0 respectivamente. 

Investigaciones reportan, que vacas con condición corporal extremadamente por encima o 



por debajo (<1 o >4) al primer servicio, tienen bajas tasas de concepción (<38%). (LOPEZ, 

J., FREDY, 2004)  

Incapacidad Reproductiva de las Hembras 

La esterilidad es un factor permanente que impide la procreación, y la infertilidad o 

esterilidad temporal que es la capacidad de producir descendencia viable dentro de un 

tiempo determinado.  

Anormalidades Ováricas 

Las anormalidades ováricas que causan anestro pueden ser de dos tipos 

1.-  Incapacidad de los ovarios para desarrollarse ( Hipoplasia Ovárica ) Lo animales 

afectados tienen un aparato reproductor infantil y nunca presentan estro. Las Freemartins, 

son vaquillas gemelas de machos, tienen ovarios poco desarrollados y no presentan celo.

 2.- Persistencia de CL relacionada con patología uterina. Los trastornos incluyen 

piometras, mucometra, momificación, o maceración fetal en vacas. (HAFEZ, E.,S., 

HAFEZ, B.) 

Incapacidad Ovulatoria puede deberse a la incapacidad del folículo para ovular 

durante un ciclo normal, o a la presencia de quistes ováricos.   Ovarios quísticos es 

frecuente en vacas lecheras (en especial las de alta producción) pero es raro en bovinos de 

carne. Algunas Vacas afectadas muestran intensa actividad de monta (ninfomanía), pero la 

mayor parte dejan de mostrar estro (anestro). Uno o ambos ovarios contienen uno o más 

quistes grandes que exceden los 2.5 cm de diámetro. (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

           Incapacidad reproductiva del macho 

La fertilidad del macho depende de varios factores 1) producción de 

espermatozoides, 2) viabilidad y capacidad fecundante de dichos gametos, 3) deseo sexual 

y 4) capacidad de aparearse.  (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

Hay varias causas de infertilidad masculina; deficiencia de gonadotropina, 

aberraciones cromosómicas, trastornos genéticos, obstrucción del sistema de conducta 



masculina, toxinas ambientales, enfermedad sistémica y genital, trastornos neurológicos, y 

enfermedades autoinmunitarias. . (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

Criptorquidia  

El descenso de los testículos consiste en la migración abdominal de estos órganos 

hacia el anillo inguinal interno, su paso por el conducto inguinal y finalmente  su entrada en 

el escroto. En la criptorquidia, uno a ambos testículos permanecen sin descender de la 

cavidad abdominal al escroto. Los animales con criptorquidia bilateral son esteriles debido 

a su presión térmica de la espermatogénesis, mientras que en los casos unilaterales ocurre la 

espermatogénesis normal en el testículo escrotal.   (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

Hipoplasia Testicular 

La hipoplasia de los testículos, un defecto congénito en el que no existe el potencial 

de desarrollo del epitelio espermatogénico, ocurre en todos los animales domésticos en 

particular toros de varias razas. La hipoplasia testicular no se sospecha si no asta la 

pubertad o después, debido a la baja fertilidad o esterilidad. Puede haber hipoplasia de uno 

o ambos testículos. En toros estériles, el semen es acuoso y su contenido de 

espermatozoides escaso o nula. (VEJARANO, O., A., et al, 2005) 

Ausencia de Libido  

El libido o deseo (impulso) sexual es un apecto importante en funcionamiento 

reproductivo del macho. Su ausencia puede ser hereditarios u originarse de trastornos 

psicógenos, desequilibrio endocrinos o factores ambientales. Aunque las características 

seminales sean satisfactorias, la fertilidad puede estar adversamente afectada por falta de 

libido. En el toro el libido y la capacidad de apareamiento están influidas por factores 

genéticos. La ausencia de deseo sexual es mas frecuente en algunas líneas y razas de toros 

por ejemplo en toros de carne y de Bos indicus. (VELAZQUEZ, M., G., 2OO4) 

 

  



  Incapacidad Para la Monta 

 La imposibilidad para la monta es común en toros y verracos viejos. Se asocia a 

disfunción locomotriz por dislocaciones, fracturas, esguinces y lesiones osteoartríticas de lo 

miembros y vertebras. (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

 Incapacidad Para la Penetración 

 Este es un trastorno en el cual el pene no puede introducirse en la vagina. Se debe a  

la protrusión peneana insuficiente desde la vaina a desviación del mismo. La fimosis o 

parafimosis del orificio prepucial por causas congénitas, traumáticas o infecciosas. El 

prolapso colgante que ocurre en razas bos indicus (Santa Gertrudis y Brahman) puede 

provocar traumatismo, cambios inflamatorios, y finalmente prolapso de prepucio. (HAFEZ, 

E.,S., HAFEZ, B.) 

  Evaluación de Semen 

 Los espermatozoides son únicos entre las células en su forma y función. Los 

espermatozoides maduros son células terminales, el producto final de procesos de 

desarrollo complejos. (VELAZQUEZ, M., G., 2OO4) 

Fertilidad del Toro 

Los lineamientos de la Sociedad de Teriogenologia de los Estados Unidos 

constituyen umbrales aceptables mínimos para las características del semen  que deben 

satisfacerse con objetivo de que el toro apruebe la evaluación de su salud reproductiva, lo 

cual incluye un examen físico y quizás la certificación de salud general. En general, los 

estándares mínimos para la clasificación de una muestra de semen de toro son. Mas de 500 

millones de espermatozoides por mililitro. Mas del 50% de espermatozoides con 

movimiento progresivo hacia el frente. Mas del 80% de células espermáticas con 

morfología normal. (VELAZQUEZ, M., G., 2OO4) 

 

 



Aspectos y Volumen 

 El semen debe tener aspecto opaco y relativamente uniforme, indicativo de alta 

concentración de células espermáticas. Los toros pueden producir semen de color amarillo 

debido a las presencia inocua de riboflavina. Los animales jóvenes y de menor talla dentro 

de una especiae producen menos volúmenes de semen. La elevada frecuencia de 

eyaculación reduce el volumen promedio, cuando existen dos eyaculados consecutivos el 

segundo suele tener menor volumen. La concentración de espermatozoides es de 2 10  

espermatozoides/ml en toros jóvenes a 1.8 10  espermatozoides/ml en toros maduros.  

(HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

 Motilidad Espermática 

La valoración de la motilidad implica la estimación subjetiva de la viabilidad de los 

espermatozoides y la calidad de la motilidad los parámetros de motilidad incluyen. 

Porcentajes de espermatozoides 70 a 90 %muestren motilidad, velocidad espermática 

rápida. Cuando las células espermáticas exceden el 20 % es característicos que fertilidad 

disminuya. Las anormalidades morfológicas se dividen en primaria secundarias y terciarias.  

Las primaria se relacionan con las cabezas espermáticas y el acrosoma;  la secundaria con 

la presencia de una gota en la porción media de la cola y la terciaria con otros defecto de la 

cola. (HAFEZ, E.,S., HAFEZ, B.) 

Anatomía: Aparato reproductor de la hembra.  

Ovarios  

Los ovarios al igual que en otras especies, son los órganos esenciales en la 

reproducción de la hembra y puede decirse que son de doble naturaleza, Endocrina y 

Citógena, ya que a la vez elabora hormonas y produce óvulos aproximadamente 2.5 cm. de 

diámetro y de 11 a 28 gr. de peso. (J. DERIVAUX 1982) 

En la vaca los ovarios son glándulas pares que están situadas respectivamente detrás 

del riñón de cada lado y están sueltos en la cavidad corporal a lo largo del cuerpo del útero, 



son de forma oval y de tamaño variable dependiendo del momento del ciclo estral en que se 

encuentre la vaca. (J. DERIVAUX 1982) 

Los ovarios se localizan generalmente en la pared lateral de la entrada de la pelvis a 

40 a 45 cm. de la vulva esto varia con él número de partos, al ser palpados los ovarios, a 

través de la pared del recto, el ovario presentare una consistencia maciza por la gran 

cantidad de tejido conectivo que forma el estroma de la glándula, cada uno de estos ovarios 

consisten en un racimo de pequeños sacos (probablemente miles) estos pequeños sacos son 

denominados folículos, dentro de cada folículo se encuentra una gran célula que es 

denominada óvulo u Oocito rodeada de una simple capa de células foliculares, cada folículo 

contiene un óvulo  que en teoría después de un tiempo podrá fecundar y se desarrollara 

hasta constituir un becerro. (RODOLFO 2001) 

En cada período de celo (ciclo estral) un folículo se desarrolla con más rapidez que 

otros, de modo que a su rotura únicamente sea expedido un óvulo, en tanto que los el resto 

de los folículos involucionan y forman los llamados folículos atrésicos, es probable que no 

se liberen más de 100 folículos mediante la ovulación durante la vida reproductiva de una 

vaca. (RODOLFO 2001) 

Trompas Uterinas  

Denominadas también oviductos o trompas de Falopio y lo forman unos conductos 

sinuosos que, a cada lado llevan el óvulo del ovario respectivo al cuerno del útero, a la vez 

sirven como lugar natural donde dicho óvulo queda fecundado por el espermatozoide,  las 

paredes del oviducto están cubiertas  por una capa de revestimiento de un epitelio cilíndrico 

simple que sirve para encausar el óvulo a la abertura abdominal de la trompa uterina, tanto 

los cilios como los músculos colaboran en avanzar los óvulos  y probablemente también a 

los espermatozoides. (DONALD, L. 1985) 

Los Oviductos son dos, al igual que los ovarios y los cuernos, a pesar de que los 

ovarios están muy cercanos al extremo del útero, los oviductos son tan irregulares que cada 

uno mide de 10 a 12 cm. en su parte externa el oviducto se ensancha  para formar una 

abertura en forma de túnel, la que se conoce con el nombre de infundíbulo, hacia la que se 

desplaza el óvulo cuando sale del ovario. (DONALD, L. 1985) 



La parte inicial u ovárica del tubo de Falopio tiene importancia en la fertilidad, pues 

es ahí donde se efectúa la fecundación, en un corte transversal del tubo de Falopio  presenta 

tres envolturas: una mucosa interior, una capa musculosa formada por células ciliadas y 

finalmente una conjuntiva de la serosa externa, el epitelio de los Tubos de Falopio sufre 

cambios asociados con la actividad de los ovarios. (JOHAN, H. 1990) 

El útero  

El útero consiste en dos cuernos donde desembocan los tubos de Falopio, de un 

cuerpo o corpus y de un cuello, es la porción del conducto genital que retiene y nutre al 

embrión desde la fecundación hasta el parto el útero consta de una parte principal o cuerpo, 

que se localiza después del Cérvix y de dos ramas o cuernos en su extremo anterior, en la 

vaca el cuerpo del útero es relativamente pequeño mientras que los cuernos son largos y 

grandes, a primera vista el cuerpo uterino de la vaca aparece relativamente mayor de lo que 

es en realidad, debido a que las partes caudales de los cuernos están unidas por el ligamento 

Intercornual. (FRANDSON 1995) 

Los cuernos durante un corto trecho se extienden hacia adelante casi paralelos entre 

sí, después se abren en espiral hacia afuera, permanecen en su lugar gracias a una 

membrana fuerte y elástica que se conoce como ligamento ancho, que conecta las partes 

abdominales. (FRANDSON 1995) 

La pared del útero consta de tres capas, una capa serosa exterior, una capa muscular 

o Miométrio y en el interior una capa epitelial o Endometrio, durante el ciclo Estrual, en la 

vaca se ha demostrado que las células musculares aumentan de tamaño bajo la influencia de 

los estrógenos  y aun más de progesterona, el cuello uterino, se proyecta en sentido caudal 

dentro de la cavidad de la vagina, en realidad el cuello es un robusto esfínter de músculo 

liso, firmemente cerrado excepto en el período de celo y en el acto del parto, en los 

rumiantes la superficie interna del cuello uterino está estructurada por anillos que se 

dibujan como pliegues. (DONALD, L. 1) 

 

 



Cérvix  

También recibe el nombre de cuello de la matriz o Cérvix úteri y es la contracción 

del canal genital formado por un esfínter fibro - muscular que marca la separación o 

división de la matriz y la vagina, su anatomía es variada generalmente su interior está 

dividido en anillos irregulares semi duros y con profundos dobleces. (RODOLFO 2001) 

Durante el celo o estro y en el momento del parto, el Cérvix esta dilatado, pero por 

lo común se contrae para cerrar el útero, las secreciones producidas en el cuello son muy 

importantes durante la vida sexual de las vacas ya que son abundantes es una estructura en 

forma de cono, el cual se proyecta hacia atrás en el extremo anterior de la vagina y fluidas 

durante el celo, y más gruesas y duras en medio del ciclo durante la preñez en el cuello se 

forma un tapón cervical de secreción de moco muy grueso y duro, el cual evita la entrada 

de bacterias o invasores de agentes infecciosos, cerrando por completo el lumen del cuello. 

(RODOLFO 2001) 

La Vagina  

La vagina es la porción del conducto del parto situada en la cavidad de la pelvis  

entre el útero por delante y la vulva caudalmente, es un órgano tubular sumamente elástico 

con muy escaso tejido muscular y rico en tejido conjuntivo flojo, contiene numerosas 

terminaciones nerviosas, tiene la función de receptáculo durante la copula ( monta o 

servicio ) y permitir el paso del becerro durante el parto, la mucosa vaginal carece de 

glándulas, está formada en su superficie interna por unas células mucosas próximas al 

cuello, durante el celo es muy delgada a la mitad del ciclo. (JOHAN, H. 1990) 

En la vaca existe otro esfínter cerca del cuello de la matriz y en la inseminación 

artificial, con él especulo se distinguen con facilidad estos anillos (Flor de Tenca) que 

dificultan el paso del instrumento y en vaquillas se requiera el uso de instrumentos  de muy 

poco diámetro, la vagina puede llegar a medir hasta unos 25 cm de largo y se localiza 

exactamente abajo del colon, en el bovino el saco vaginal no se presenta tan marcado como 

en la yegua. (FRANDSON 1995) 

 



 

La Vulva y Genitales Externos  

La vulva es la porción externa de los genitales de la hembra, extendidos desde la 

vagina hacia el exterior  consta de dos labios que cierran el orificio, y una cámara interna 

localizada dentro de ellos que se conoce como la cavidad vulvar  en esta se abre la uretra, 

conducto que proviene de la vejiga, la comisura ventral de la vulva abriga el clítoris, del 

mismo origen embrionario que el pene del macho, el clítoris está provisto de dos raíces, un 

cuerpo y un glande formado por tejido eréctil cubierto de epitelio escamoso  su desarrollo 

es excesivo en vacas que nacen gemelas con un macho, las glándulas de Bartholino son las 

que descargan una secreción liquida en el vestíbulo de la vulva. (J. DERIVAUX 1982) 

 

Endocrinología: 

GnRH:  

Se le conoce como Gonadotropin Releasing Hormon. Factor de liberación (releasing 

hormon) de las Gonadotropinas LH (Hormona luteinizante) y FSH (hormona foliculo 

stimulante). Es un decapeptido que se considera como liberador de la  LH  denominada 

LHRH o LRH,  por lo cual se le conoce como GnRH. (NALBANDOV. 1969)  

La GnRH es un decapeptido (péptido de 10 aminoácidos), con un peso molecular de 

1138 Daltons. (D`OCCHIO. 1989). Es producida en el Hipotalamo (en la base del encéfalo) 

y transportada hasta le glándula pituitaria anterior (Adenohipófisis). (RUCKEBUSCH. 

1991). Para modular la síntesis y secreción de LH y FSH por las células secretoras de la 

Adenohpofisis. (D` OCCHIO. 1989). 

La GnRH es secretada en pulsos discretos por la vía Sistema Porta-Hipofisiario, 

alcanza la Adenohipófisis y estos pulsos determinan la secreción típica de los pulsos de 

gonadotropinas  (LH) y (FSH). (RIVERA.1993). Cuando los niveles de Estradiol son altos, 

el GnRH favorece la producción de la (LH) en lugar de la (FSH). En contraste, altas 



concentraciones de Progesterona y bajas de Estrógenos apoyan una reproducción 

Hipotalámica  de GnRH dando así prioridad a producir FSH. (RUCKEBUSCH. 1991). 

En dosis de 100 g. de GnRH sintética  produce en la vaca una respuesta equivalente 

a la descarga de (LH ) que procede a la ovulación. Mientras que la (LH) liberada aumenta 

de forma lineal hasta una dosis de 1500 g. de GnRH, la descarga de (FSH) es creciente 

hasta 500g. de GnRH, dosis a la cual se obtiene la respuesta máxima. (SHAMS, 1987). La 

viva media de GnRH es aproximadamente de 7 minutos.  

La liberación tónica pulsátil, está controlada por un mecanismo de retroalimentación 

negativa que ejercen las Hormonas (FSH) y (LH) que permiten el desarrollo total de el o los 

folículos o la atresia de los mismos. (SUMANO. 1997). 

LH: 

LH se detectan en las células de la teca (Padrón, 1990). 

Es una glucoproteina > 200 aminoácidos, sintetizada por las células basófilas de la 

Hipófisis  su actividad biológica está representada por la fricción proteica, y su vida media 

es de 35 minutos aproximadamente. (PADRON, 1990). 

La (LH) es considerada la responsable de la maduración y la ovulación del folículo 

de Graaf y de la formación y el mantenimiento del cuerpo lúteo. (PADRON, 1990). 

Las concentraciones de (LH) son relativamente bajas durante la fase luteal del ciclo, 

pero una descarga de (LH) en forma de un gran pico preovulatorio se produce de 24  a 30 

Hrs., antes de la ovulación y esta coincide aproximadamente con el comienzo del celo. 

(BRITT, 1988). 

Cuando los pulsos de (GnRH) y (LH) son bajos provocan que los folículos no 

crezcan lo suficiente como para alcanzar el tamaño preovulatorio y que puedan producir 

concentraciones necesarias de estradiol para provocar un pico de (LH) y la ovulación. 

(WILTBANK, 2002). 

La gonadotropina LH en el proceso de la ovulación, la descarga preovulatoria de 

esta hormona está provocada por los niveles máximos de E2 un día antes del celo lo que da 



lugar a que en el inicio del celo, comienzan también la descarga de LH, la cual alcanza su 

valor máximo de 6-10 horas más tarde. Después de la onda preovulatoria, no se detectan 

pulsos de LH durante 6-12 horas.( DUCHENS 1995)  

La atresia del folículo dominante que se desarrolla en presencia de un CL es debida 

a la falta de LH suficiente para estimular la maduración final y la ovulación (ROCHE Y 

BOLAND, 1991). 

El folículo dominante presente en el momento de la luteolísis se ve influido por el 

aumento en la pulsatibilidad de LH que se produce con la caída de los niveles de 

progesterona, con lo que llegará a ovular. (SUNDERLAD et al., 1994)  

 

FSH 

Es una glicoproteina sintetizada por las cellas basofilas de hipófisis anterior y su 

vida media en la sangre es aproximadamente de 5 hrs. (WALTERS D.L. 1984.) 

Hormona folículo estimulante: Su función es el crecimiento folicular, esta se 

produce en el lóbulo anterior de la hipófisis  

La FSH desempeña un papel fundamental en el proceso de reclutamiento folicular, 

en tanto que niveles básales de esta hormona son suficientes para permitir el crecimiento de 

un grupo de folículos de 4-8 mm y luego el desarrollo de un folículo dominante. Este 

suprime el crecimiento de los otros folículos medianos y grandes que lo acompañan 

(atresia). (RIVERA, 1993). 

Un sistema de Feed-Back negativo clásico se establece entre el folículo dominante y la 

hipófisis, a través de la cual disminuyen los niveles periféricos de FSH, lo que bloquea el 

reclutamiento de nuevos folículos (RIVERA, 1993).  

En sentido general la FSH es el principal regulador de la Inhibina ya que estimula su 

producción en las células de la granulosa de folículos no atrésicos. Esta estimulación 

establece un mecanismo de Feed-Back negativo sobre la síntesis y liberación de FSH tanto 

en la hipófisis como en el hipotálamo       (LING et al., 1990).  



La FSH estimula la producción de IGF- por parte de los folículos preovulatorios. 

Esta, a su vez, estimula la producción de 17 estradiol por las células de la granulosa e 

incrementa o potencializa a su vez la acción de la FSH. La producción local ovárica de 

IGFBPs ejerce un efecto inhibitorio sobre la acción de las IGFs, muy necesaria para su 

control. Este bucle de control sugiere el papel central de las IGFBPs como reguladores 

Autócrinos y Parácrinos de la función ovárica (ARMSTRON et al., 1996). 

La FSH se combina con los estrógenos para ejercer una acción mitogénica en las 

células granulosas y para estimular la proliferación de éstas, instaurándose un mecanismo 

de feed back positivo. (ARMSTRONG et al., 1996). 

La FSH es indispensable para la secreción de estrógenos foliculares (Findlay, 1991) 

ya que estimula el crecimiento la mitosis y la completa diferenciación de las células de la 

granulosa de los folículos preovulatorios grandes. Cerca del 90 % del estradiol secretado 

por los ovarios se deriva de estos folículos estimulados con FSH. (DENIS Y GIL 1997) 

La FSH es fundamental para el reclutamiento folicular, en tanto que los niveles 

básales de esta hormona son suficientes para permitir folículos de 4-8 mm y luego el 

desarrollo de un folículo dominante. Este suprime el crecimiento de los otros folículos 

medianos y grandes que lo acompañan (atresia). (IRELAND, J. J.1987)  

 

Prostaglandina PGF2α 

La Prostaglandinas Pgf2α se origina en el Útero su función principal es la regresión 

del cuerpo lúteo es un ácido liposoluble. Poco antes de la ovulación los niveles de PGF2 µ 

y de PGE2 aumentan notablemente, participando en la contracción ovárica y folicular por 

lo que se produce la expulsión del ovocito. En este momento participan también las 

enzimas que destruyen la cohesión de las fibras colágenos. (DUCHENS 1995)  

Las prostaglandinas han revolucionado la reproducción desde que están disponibles 

en el mercado. Provocan la regresión del cuerpo lúteo del ovario y también tienen acción 

directa sobre el músculo uterino.  Es el sistema de sincronizar luteólisis más efectivo  y 



económico que se encuentra en el mercado, permitiendo la inseminación artificial a celo 

detectado  en un periodo de tiempo reducido. (DUCHENS 1995)  

Se ha comprobado por varios investigadores que los bloqueadores de la producción 

de PGF2 µ (inhibidores de su secreción como la indometacina y el ácido acetil salicílico) 

retardan o impiden la ovulación en este mismo sentido se ha citado a la adrenalina. 

Contrariamente, la cópula adelanta la ovulación varias horas, quizás esto se produzca por la 

descarga de oxitocina provocada por el reflejo cruzado de Fergunson, de modo que la 

oxitocina estimularía la producción de la cascada de la PGF2 µ la cual aceleraría el proceso 

a causa de la contracción de la pared folicular. (DUCHENS 1995)  

El progresivo incremento de la síntesis de prostaglandina F2α origina así mismo una 

progresiva retracción del útero cuyas tracciones, fijándose en el cuello, desencadenan el 

parto. (LINDELL et al., 1980)  

Progesterona P4: 

La p4 es producida por el cuerpo lúteo (CL) los altos niveles circulantes de p4, 

disminuyen las frecuencias de pulsos de LH y causan la detención de las funciones 

metabólicas del folículo dominante. (STOCK, A. T. 1993). 

La progesterona actúa de manera sinérgica con los estrógenos en varias funciones 

reproductivas que incluyen el crecimiento del epitelio glandular del útero y glándula 

mamaria. Inhibe las contracciones uterinas y estimula las glándulas endometriales para la 

producción de leche uterina o histrofe , sustancia que permite la nutrición del embrión antes 

de su implantación, es también determinante para la manutención de la gestación, cuando 

se requieren de niveles altos. Esta última condición es utilizada como prueba precoz de 

diagnóstico de gestación.  (GALINA et al 1988).  

La secreción de la progesterona por el cuerpo lùteo suprime la acción de la LH y 

como consecuencia que el folículo dominante cese en sus funciones metabólicas y que 

regresiones; sin embargo cuando ocurre la regresión del cuerpo lúteo, permite un 

incremento de la frecuencia de pulsos de LH y unido a altas concentraciones de estradiol se 

sucede la ovulación.  (ADAMS 1992)   



La mayor parte de progesterona se encuentra en el cuerpo lùteo  durante la fase 

luteinica (26 ugr el día 7 del ciclo, 65 ugr el día 12, 45 ugr el día 15, 7 ugr el día 17 del 

ciclo en 1gr. de tejido luteal.) Los niveles de progesterona sanguínea aumenta durante 

durante los días 4 al 13 del ciclo de los 4 ng / ml y disminuye rápidamente  desde el día 16 

a los niveles normales de1 ng / ml. De P4 durante el celo. (MATEOS, R.A. 2002.) 

La progesterona actúa sinérgicamente con los estrógenos en varias funciones 

reproductivas que incluyen el crecimiento del epitelio glandular, el útero y glándula 

mamaria. 

La progesterona inhibe las contracciones uterinas y estimula a las granulas 

endometriales a secretar productos llamados leche uterina ò histotrofe sustancia que 

permite la nutrición del embrión antes de implantarse. (MARTINEZ A. L. 1999.)  Y tiene 

un efecto importante retardando la ovulación  a través de la inhibición de LH y FSH. 

(SUMANO, 1997). 

Los niveles óptimos de progesterona provenientes del cuerpo lúteo (CL) recién 

formados son esenciales para proveer de un ambiente del embrión en el oviducto y el útero. 

(GUTIERREZ, 1997.) 

Durante la gestación se puede secretar de 100 – 300 mg diarios de progesterona. (RIVERA. 

1993.) 

HORMONAS REGULADORAS DE LA REPRODUCCION 

GLANDULA  HORMONA  FUNCION 

Hipófisis anterior LH Formación del cuerpo lúteo 

Hipófisis anterior Prolactina Bajada de la leche 

Hipófisis anterior ACTH Liberación de glucocorticoides 

Hipófisis Oxitocina Bajada de la leche 



posterior 

Ovario Estrógenos Crecimiento glándula mamaria 

Ovario Progesterona 
Mantención de la preñez  

Crecimiento glándula mamaria 

Ovario Relaxina 
Expansión pelvis  

Dilatación del cérvix 

Corteza Adrenal Glucocorticoides Parto 

Placenta Estrógenos Crecimiento glándula mamaria 

Placenta Progesterona 
Mantención de la preñez  

Crecimiento glándula mamaria 

Placenta Relaxina 
Expansión pelvis 

Dilatación del cérvix 

Útero Prostaglandina 
Parto  

Regresión del cuerpo lúteo 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS  PARA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO 

Ovsynch: 

El protocolo ovsynch ha existido desde hace más de 10 años. Este protocolo se ha utilizado 

ampliamente en hatos alrededor del mundo. Aunque la base fundamental del protocolo 

sigue siendo la misma, recientemente se han probado diferentes variaciones en los tiempos 

de administración de las hormonas y la inseminación artificial (IA) en un intento por 

optimizar el protocolo. Las bases de ovsynch siguen siendo las mismas. La primera GnRH 

se da para inducir la ovulación y promover la formación de un nuevo cuerpo lúteo (CL) y 

una nueva onda folicular; es decir, para devolver a la vaca “al comienzo de ciclo estral”. La 

prostaglandina administrada 7 días después se utiliza para regresar el nuevo CL y la última 

GnRH se administra 48 horas después para inducir la ovulación del nuevo folículo. La 

inseminación a tiempo fijo (IATF) se lleva a cabo de 16 a 24 horas después; o antes del 

tiempo esperado de ovulación el cual es aproximadamente 24 a 34 horas después de la 

segunda GnRH en el protocolo ovsynch clásico 

 

Presynch : 

 

Resultados obtenidos por Vasconcelos et al. (1999) en vacas lecheras lactantes, y 

por Moreira et al. (2000a) en vaquillas lecheras sugieren que la iniciación de Ovsynch entre 

el día 5 y 12 del ciclo estral puede mejorar la tasa de concepción de Ovsynch. La 

presincronización hormonal de un grupo de vacas en fase aleatoria del ciclo estral para 

iniciar Ovsynch entre los días 5 y 12 del ciclo, puede lograrse usando dos inyecciones de 

PGF2α administradas con 14 días de intervalo antes de la primera inyección de GnRH. La 

presincronización con dos inyecciones de PGF2α que se administran a 14 días de intervalo 

precediendo la iniciación de Ovsynch en 12 días ha demostrado mejorar la tasa de 

concepción en vacas lecheras lactantes comparado con Ovsynch (Moreira et al., 2000c). 

Las vacas fueron asignadas al azar a Ovsynch (n=262) o Presynch (n=264) para su primera 

IA posparto, la cual se condujo 16 horas después de la segunda inyección de GnRH. La 

primera y segunda inyecciones de PGF2α se administraron a los 37 y 51 días posparto, 



respectivamente, y todas las vacas recibieron ITF a los 73 días posparto. Las tasas de 

concepción aumentaron de 29% en las vacas de Ovsynch al 43% en las de Presynch. De 

esta manera, el uso de Presynch para programar vacas lecheras a su primera ITF posparto 

puede mejorar la tasa de concepción al primer servicio en el hato.  

Una pregunta frecuente a cerca de los datos originales de Moreira et al. (2000c) 

tiene que ver con la importancia del intervalo de doce días entre la segunda inyección de 

PGF2α y la primera inyección de GnRH. Si este intervalo se extendiera a 14 días en lugar de 

12, las primeras cuatro inyecciones podrían ser programadas para ocurrir en el mismo día 

de cada semana. Esto es importante para la implementación en granjas lecheras que asignan 

grupos de vacas a iniciar el protocolo semanalmente de modo que el día programado de 

inyecciones no se presta a confusiones entre grupos. Para determinar si dos inyecciones de 

PGF2α con 14 dias de intervalo administradas 14 dias antes de la iniciación de Ovsynch, 

cambiaría la dinámica folicular, tasas de ovulación, y tasas de concepción en vacas lecheras 

lactantes (NAVANUKRAW et al., 2002), vacas Holstein no preñadas (n=257) >60 DPP 

fueron agrupadas en bloques por número de partos y aleatoriamente asignadas a uno de dos 

grupos. Las vacas del primer grupo (Ovsynch, n=128) recibieron 50 µg de GnRH (d -10); 

25 mg de PGF2α (d -3) y 50 µg de GnRH (d -1) iniciando en una fase aleatoria del ciclo 

estral. Las vacas del segundo grupo (Presynch, n=129) recibieron Ovsynch con la adición 

de dos inyecciones de PGF2α (25 mg) los d -38 y -24. Todas las vacas recibieron ITF (d 0) 

18 h después de las segunda inyección de GnRH. Aunque la proporción de vacas ovulando 

a la primera y segunda inyección de GnRH no fue estadísticamente diferente entre 

tratamientos (41.1 y 69.6 vs. 35.9 y 81.1% para Ovsynch vs. Presynch, respectivamente; 

P=0.58 y 0.17, prueba de Chi-cuadrado), la tasa de concepción fue mayor (P<0.08) para las 

vacas que recibieron Presynch vs. Ovsynch (48.1 vs. 37.5%). Estos datos respaldan el uso 

de este Presynch modificado para incrementar las tasas de concepción de las vacas lecheras 

recibiendo ITF. La mayoría de las granjas lecheras que usan Ovsynch, han incorporado esta 

modificación.  

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

 San Lucas Ojitlán, distrito de Tuxtepec, se localiza al norte del estado de Oaxaca, 

en el corazón de la zona Chinanteca. Se encuentra ubicado en latitud norte 18°03´ y en 

longitud norte a 96°24´, está situado a una altitud de 95 msnm.  

Clima  

El clima es caliente húmedo, los meses más pesados son abril, mayo y junio 

llegando a alcanzar una temperatura hasta de 42ºC los vientos que se presentan en la región 

son los alisios provenientes del Golfo de México.  

Principales Ecosistemas 

Flora 
Presenta las siguientes especies: cedro, caoba, shuchicahua, pino, huzuo lagarto, 

rosadillo, gateado, cocohuite, caña de otate, jonote y palmas. 

 

Fauna 

Presenta las siguientes especies: mazate, jabalí, tejón, mapache, armadillo, iguana, 

conejo, zorrillo, tepezcuintle, tigrillo, oso hormiguero. 

 

Recursos Naturales 
Se extraen maderas corrientes y preciosas como la caoba, primavera y cedro. 

 

Características y Uso del Suelo 
El tipo de suelo localizado en este municipio es el luvisol vértico es propicio para la 

Vegetación de selva baja. 

 



Descripción del área de experimentación 

El rancho se encuentra ubicado en el municipio de San Lucas Ojitlán en el estado de 

Oaxaca propiedad de Señor: Florentino Sabino Bernardino productor de dicha comunidad 

El área cuanta con 55 hectáreas de los cuales 45 son de pasto insurgente (brachiaria 

brizantha) y el resto de grama natural. El rancho esta divido en 20 secciones de pastoreo,  

cuenta con 3 corrales de manejo hecho con materiales de la región, una báscula de 1 

tonelada y 1 aguaje que abarca todo el área baja. 

Descripción de los animales 

 Un total de 45 vacas fueron asignadas a este estudio de las cuales son mestizas. Para 

que el estudio fuese llevado a cabo se tuvo que hacer una selección de dichos animales bajo 

las siguientes características. 

• Tener entre segundo y tercer parto 

• Condición corporal en un rango de 2.5-3 en una escala de 1-5 

• 65 días mínimo de días abierto 

 

De la selección total se formaron 3 grupos al asar  

 

  

 

 

 

 

 

El hato cuanta con 6 sementales de diferentes razas 3 Bos taurus y 3 Bos indicus con 

una  edad media  de 5 años. 1 Charolais, 1 Suizo Europeo, 1 Suizo American, 2 Brahmán, 1 

Sardo Negro. 

 
GRUPO 

 
N. DE ANIMALES

 
TRATAMIENTO 

 
GT 1 

 
15 

 
Pgf2α + GnRH 

 
GT 2 

 
15 

 
Pgf2α  

 
GT C 

 
15 

 
TESTIGO 



Tratamiento: 

 

Se desparasitaran a las vacas y  a los sementales  con ivermectina + selenio+ vitamina E 

días antes del tratamiento hormonal. El dia 10 de junio el grupo testigo (GT C) fueron 

asignadas a toro; ese mismo día al primer grupo de vacas (GT 1) se les aplico la primera 

Pgf2α ( 5 ml de lutalyse que equivale a 25 mg de dinoprost); 14 días después ( 24 de junio ) 

se aplico la segunda dosis de Pgf2α  al primer grupo (GT1) de vacas ( 5 ml de lutalyse que 

equivale a 25 mg de dinoprost) El día 24 de junio se aplico la primera Pgf2α ( 5 ml de 

lutalyse que equivale a 25 mg de dinoprost) al segundo grupo de vacas ( GT2 ). Al primer 

grupo de vacas se finalizo con una solo aplicación de 2 ml de GnRH  (2 ml de cystorelin 

que equivale a 100 mcg de gonadorelin) el día 26 de junio. El 26 de junio el grupo GT1 

fueron expuestas a monta de manera homogénea de 3 en 3 a los 5 toros restantes. El 8 de 

julio se realizo la segunda y ultima aplicación de Pgf2α ( 5 ml de lutalyse que equivale a 25 

mg de dinoprost) al segundo grupo de vacas ( GT2 ) misma fecha fueron asignadas segundo 

manera uniforme a los 5 toros.  El 28 de septiembre se realizó el  diagnostico de gestación 

al grupo testigo GT C y la primera semana de octubre grupo  de vacas GT1 Y GT2  por 

palpación rectal. 
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Número de vacas que respondieron al tratamiento en el grupo GT1 y GT2 
En comparación con el grupo testigo GT C.  

 

TOMANDO EN CUANTA QUE A CADA GRUPO SE LES ASIGNO 15  VACAS 

 

 

 

 

 

El grupo GT 1 fue tratada con Pgf2α + GnRH y expuesta 90 días a monta natural con 5 

toros y de los cuales 11 quedaron gestantes; el grupo GT2 fue tratada solamente con 

prostaglandinas y expuestas 90 días a monta natural con los 5 toros de las cuales 7 

quedaron gestantes; el grupo GT C solo fue expuesta a monta con un toro por 108 días y 

solo 5 quedaron gestantes. 
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Discusión 

 

 

Las vacas flacas con pocas reservas corporales, requieren de una mayor 

suplementación para evitar pérdidas excesivas de peso y por consecuente reducción en la 

producción de leche y taza de preñez. Por lo contrario en un grupo de vacas que recibieron 

una desparasitación, vitamina + selenio y tratamiento hormonal, a escasos días de la época 

de empadre en el sureste mexicano  y es probable que el estimulo ejercido durante el 

tratamiento fue positivo dio como resultado un incremento notable en la activad estral y 

fertilidad a comparación de la vascas no tratadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusión. 

 

Bajo condiciones del presente trabajo se concluye que el 

tratamiento hormonal preempadre en vacas criollas de carne en un 

sistema de pastoreo se incrementa notablemente los porcentajes de 

fertilidad a comparación con los sistemas tradicionales sin tratamiento 

alguno. Por lo que existe un aumento considerable en los ingresos por 

aumento de becerros por año. 
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