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COMPARACION DE CUATRO PROTOCOLOS PARA 
SINCRONIZACION DE CELO EN VACAS HOLSTEIN 1  

 
Olhagaray, H.R.2  Cadar io, P.F . 3   Val le jos, R.F.4  

 

Facultad  de Medic ina Veterinar ia y Zootecnia  
 
 

I  RESUMEN 
 
 El estudio se realizó con el objetivo de comparar las tasas de concepción en los distintos 
protocolos  de sincronización de celo en vacas holstein. Durante los meses de abril  a  julio 
del 2004, en la Prov. Warnes del Dpto. de Santa Cruz. Con 62 vacas holstein, previa 
palpación rectal, y distribuidas al azar en cuatro (4) grupos, dos de ellos con 16 vacas y dos 
con 15 vacas. Tratamiento  A (OVSYNCH) con 16 vacas se realizó lo siguiente: se aplicó un 
análogo de las gonatropinas GnRH (Gestar) 84mcg por vía intramuscular (IM) el día cero (0), 
el día 7 un análogo de la prostaglandina (Enzaprost) 150mcg por vía IM, el día 9   un análogo 
de GnRH 42mcg (Gestar) por vía IM, posteriormente 16 a 18 horas se realizó la inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF). El tratamiento B (CIDR-B)  con 15 vacas  se les colocó un 
dispositivo intravaginal  nuevo  y 2 mg de benzoato de estradiol por vía IM el día cero (0), el 
día 9 se retiro el implante y se administró 150 mcg de un análogo de la PGF2 (Enzaprost) 
por vía IM, el día 10  1mg de B.E. por vía IM, para luego entre 16 a 18 horas realizar la 
IATF. El tratamiento C  PGF2  dosis reducida, con 16 vacas  se aplicó 75 mcg de un 
análogo de la prostaglandina (Enzaprost) en la submucosa de la comisura inferior de la vulva 
dependiendo del Cuerpo Lúteo del ovario,  se espera 11 días y todas las que entren en celo se 
inseminan dentro de este rango. El tratamiento D (TESTIGO) con 15 vacas  se sometió a la 
espera voluntaria (celo natural) y se inseminó. El diagnostico de preñez se lo realizó 
mediante palpación rectal 45 días post IA, los resultados se analizaron mediante la prueba de 
chi cuadrado. Donde se obtuvieron los siguientes resultados de preñez: grupo A 25 %, grupo 
B 6.7%, grupo C 16.66%, grupo D 0%.E  (p>0.05) no se encontró diferencia significativa en 
las tasas de concepción entre los tratamientos. Existe diferencia entre los costos globales y el 
costo por vaca preñada. Los factores que afectaron en forma directa estos resultados fueron: 
La alta prevalencia de enfermedades reproductivas como son; IBR 90%, DVB 80%, 
Neospora 50%, además del sistema intensivo de explotación con grupos de vacas sometidas a 
3 ordeñas por día, la hipoprotéinemia existente en la ración balanceada, los problemas de 
acidosis, laminitis y la mala calidad de los forrajes.    
 
 
 
 

1  T e si s  d e g r a d o  p r e s e nt a d a  p o r  Ol h a g a r a y ,  H. R.  p a r a  o b t e n e r  e l  t i t u l o  d e   

       M e di c o  V et e ri n a r io  Zo o t e c n i s t a                                                   
 

2  G r al .  S a a ve d r a .  P r o v .  O b i s p o  S an t i s t e v a n .  A v.  S a n t a C r u z  N o  2 7 3  Te l f . 7 1 6 7 9 5 9 0  
 
3  M ed i c o  Ve t er i n a r i o Z o o t e cn i s t a,  M S c en  Nu t r i c i ó n  An im al ,  G e r e n t e  Té c n i c o  d e  l a  F e d e r a c i ó n  

D ep a r t am en t a l  d e P r o d u ct o r e s  d e L e ch e ( F E D E P L E ) .  
 
4  M ed i c o  V e t e r i n a r i o  Z o ot e c n i s t a ,  C at ed r át i c o  d e l a s  M at e r i as  d e  D i s e ñ o  E st a d í s t i c o  y  Ad m i n i s t r a c i ón  d e  

E m p r e s a s  A g r op e c u a r i a s ,  D i r ec t o r  d el  I n s t i t u t o  d e In v e s t i g a c i ón  d e  l a F a cu l t a d  d e M e d i c in a Ve t e r i n a r i a  
y  Z o ot e c n i a  d e  l a  U AG R M.  
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I   INTRODUCCION 
 
 

El mejoramiento genét ico del  ganado de leche en forma rápida y 

económica se logró a través  de la Inseminac ión Art if ic ia l,  

técnica pract icada en la mayoría de los  países del mundo,  

especialmente en los países donde la producc ión de leche juega 

un papel importante en el desenvolvimiento socioeconómico y 

polí t ico 

 

 La s incronización de celo, es el proceso de manipulación y 

control del c ic lo estral con el uso de hormonas exógenas de 

manera que las hembras de un hato concentren los celos en un 

determinado periodo de t iempo.  

 

 Durante muchos años los ganaderos han buscado formas de 

hacer que las vacas entren en calor mas ef ic ientemente, logrado 

a través del uso de hormonas, la regulac ión hormonal completa  

también permite es tablecer un calendario para  vacas en, 

Inseminac ión Art if ic ia l y partos.  

 

 La observación del celo requiere de t iempo, trabajo, mucho 

conocimiento, muchas veces el celo pasa inadvert ido por el 

observador, debido a que es te no es muy manif iesto, haciendo 

fal lar los programas de Inseminación.  

 

  Los criadores de razas lecheras constantemente es tán 

buscando el mejoramiento genético y el aumento de la tasa de  

preñez de sus vacas en producción, por lo que recurren al  uso 
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de protocolos  de Inseminac ión Art if ic ia l como son: OVSYNCH, 

CIDR-B  Y PROSTAGLANDINAS F2α. 

 

 Por la dif icu ltad de realiza r una buena detección de las vacas en 

celo, mejo rar los porcentajes de concepción de las vacas 

hols tein en producción y con la f inalidad de faci li ta r un nuevo 

método en el cual no es necesario observar celo per iódicamente  

a todo el hato y  que sea económicamente accesible a l productor,  

es que nos vemos en la inquietud de desarrollar e l presente 

trabajo, en el cual nos planteamos los s iguientes objet ivos: a) 
Comparar los 4 Protocolos para S incronizac ión de Celo en Vacas 

Ho lstein (Natural, CIDR-B, OV SYNCH, PGF2 Dosis  Reduc ida).  

Provincia Warnes, Dpto. Santa Cruz. b)  Dete rminar el porcentaje 

de preñez. c)  Evaluar económicamente los protocolos.  
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V. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

5.1 FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 
 

 El c ic lo estral de la vaca está controlado por la secreción de 

hormonas del h ipotálamo, hipófis is, ovarios y útero. Estas son, la  

hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) del 

h ipotá lamo, la  hormona folículo es t imulante (FSH) y lutein izante  

(LH) de la hipófis is, estrógenos, progesterona, e inhibina de los  

ovarios, y la p rostaglandina del útero (Calle jas, 1996).  

 

 La destrucción del cuerpo lúteo en la vaca no preñada se 

produce entre los días 16 y 19 de su cic lo estral. El desarrol lo  

fol icular ovár ico se carac teriza por la presencia de hondas y 

c recimiento fo licular. Una honda ha sido defin ida como el 

desarrol lo s incrónico de un gran numero de fo lículos , seguido por 

la selección  y el crecimiento de un folículo dominante y la  

supresión de los folículos subordinados. Durante e l c ic lo estral 

se produce el c recimiento de uno o  dos folículos dominantes  

anovulatorios, prev io a la maduración final del fo lículo ovulatorio,  

e l c rec imiento y madurac ión del  fo lículo preovulato rio provoca 

un incremento en la secreción del estradiol, e l cual causa 

cambios es trogénicos en el oviducto y útero, comportamiento del 

celo y la liberación preovulator ia de LH y FSH. E l p ico  

preovulator io de LH provoca el re in icio de la me ios is, ovulación y 

lutein ización del fo lícu lo ovulado para formar el cuerpo  

hemorrágico.  El cuerpo hemorrágico se transforma en cuerpo  

lúteo y se provocan cambios en oviducto y útero debido a la  

secreción de progesterona que permit irá el desarrol lo 
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embrionario y el es tablec imiento de la preñez.  Si la preñez no  

ocurre, se destruirá el cuerpo lúteo y comenzara  un nuevo cic lo  

estral  (Calle jas, 1996).  

 

  

5.2. ENDOCRINOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN  
 

 La def in ición clás ica de hormona es: sustancia f is io lógica,  

orgánica,  produc ida por cie rtas células espec ial izadas que pasa 

al torrente circulatorio para su transporte, con el objet ivo de  

estimular o inhibir la act iv idad funciona l del órgano o te j ido  

blanco. Muchas hormonas producen una amplia variedad de 

activ idades. Las que controlan los procesos reproductivos se 

derivan princ ipalmente de ciertas áreas del h ipotálamo, hipófis is, 

gónadas, placenta y útero  (HAFEZ, 1987).  

 

 
5.3. HORMONAS DE LA REPRODUCCIÓN 
 

5.3.1. HORMONAS HIPOTALAMICAS 
 

a) OXITOCINA 

 

 La oxitocina y la ADH  (Hormona Antid iuret ica), son dos 

hormonas que se sintet izan en el h ipotálamo y se almacenan en  

la neuroh ipóf is is . La v ida media de la Ox itocina es  muy corta  

(menos de 5 minutos) ya que es degradada rápidamente por las  

endopéptidasas del hígado y el riñón.  Las func iones f is io lógicas 

de la Oxitocina son: la contracc ión de la musculatura uter ina  y 

mod if icación de  los umbrales de excitabil idad del miometr io en el 
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útero.  Durante el parto, la ox itocina ac túa en el proceso de la 

expuls ión del feto, la contracción de los vasos sanguíneos 

umbil icales  y la contracción del útero después de concluir e l 

parto, para asegurar la hemostasia. También provoca el 

incremento de las contracciones del oviducto y de esta manera,  

interv iene en el transporte  tanto de los gametos masculinos  

como femen inos.  Los estrógenos aumentan la capacidad de  

reacc ión de la musculatura l isa a la oxitoc ina, mientras que la  

progesterona t iene un efecto inverso. Otras funciones de la  

oxitoc ina es la es t imulac ión de las  células mioepite l ia les  de los 

alvéolos  mamarios.  La oxitoc ina exógena ejerce una acc ión 

luteolít ica en vacas y cabras  (Hafez, 1987).  

 

 

b) HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROPINAS 
 
 Las sustancias que controlan la liberación de las hormonas 

hipófis ia rias fueron in ic ia lmente denominadas factores de 

l iberac ión.  A medida que se conocieron sus es tructuras  

químicas, se las ha l lamado hormonas liberadoras  de las  

gonadotrop inas RH. La GnRH es un decapéptido (10  

aminoác idos) con un peso molecular de 1.183 Daltons.  Esta 

hormona induce la l iberación tanto de la hormona lutein izante 

(LH) como de la hormona folículo est imulante (FSH) a part ir de la  

hipófis is   (www. Monografías. com).  

 

 La síntesis de un gran número de análogos estruc turales de la  

GnRH ha tenido gran importancia en el establec imiento de las 

reacc iones de  estructuras  y act iv idad  de esta hormona.   Se han 

s intet izado dos t ipos básicos de análogos de GnRH.  Los 
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análogos antagonistas  parecen unirse al receptor en la hipóf is is  

pero no induce la liberac ión de LH o FSH y bloquea la acción de 

la hormona natural.   Los análogos est imuladores inducen la  

l iberac ión de LH y FSH, al igual que la GnRH natural.  La func ión  

principal de la GnRH es inducir la síntesis y l iberación de la LH y 

FSH.  Durante el c ic lo estral la GnRH se va secretar en pulsos 

(BO, 2000).  

 

 

5.3.2 HORMONAS HIPOFISIARIAS GONADOTROPICAS  
 

a)  HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH)  
 

 La vida media de esta hormona va de 2  a 5 horas. En la hembra  

la FSH estimu la el crecimiento de los folículos , y junto con la LH 

part ic ipan est imulando la síntesis de estradiol en los fo lículos en 

desarrol lo.  Las células de la granulosa son las que poseen 

receptores para la FSH, y producen además de es tradio l,  la  

inhibina que actúa junto con el estradiol supr imiendo la  

l iberac ión de FSH por la hipóf is is  (www. Monograf ias.com).  

 
 

b) HORMONA LUTEINIZANTE (HL)  
 

 La LH es una glicoprotéina, compuesta de una subunidad  y 

otra   con un peso molecular de 30.000 Daltons, y una v ida 

med ia de 30 minutos. Los niveles tónicos o básales actúan c on la  

FSH para inducir la secreción de estrógenos de los folículos  

ováricos .  Las células de la teca interna contienen receptores  

para LH y mediante su estimulo producen andrógenos.  Es tos 
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luego pasan a través de la membrana basal a las células de la  

granulosa, donde mediante la acción de la FSH se induce la 

aromat ización de es tos  andrógenos para transformarse en 

estrógeno. El p ico preovulatorio de  LH induce una cadena de 

acciones enzimáticas que terminara con la ruptura de la pared  

fol icular y dará lugar a  la ovulac ión. La LH es la p rincipal 

sustancia luteotrópica en animales domésticos (BO; 2000; www.  

monografías. com).  

 

 
5.3.3  HORMONAS ESTEROIDEAS GONADALES 
 

a) ESTROGENOS 
 
 Se encuentran  sus tanc ias  con actividad estrogénica tanto en 

animales como en plantas, El principal es trógeno que secreta el 

ovario es  e l estradiol – 17 , aunque el estrio l y estrona son 

secretados en menores concentraciones. La producción del 

estradiol por parte del fo lículo, es un proceso en el que  

interv ienen tanto las  células de la teca y la granulosa con el 

aporte de LH y  FSH en un mecanismo llamado de dos células,  

dos gonadotropinas  (www. over.ar.com).  

 

 Cuando el fo lículo dominante crece,  la FSH inducirá además la  

s íntesis de receptores para LH en las células de la granulosa,  

aumentando aun más la producción de andrógenos que luego son 

transformados en estrógenos por parte del fo lículo dominante. De 

todos los  esteroides, los  estrógenos muestran las funciones 

f is io lógicas más variadas: actúan en el s istema nerv ioso central 
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para inducir e l comportamiento del estro en la hembra. (Hafez, 

1987).  

 

 Los estrógenos actúan en el útero haciendo que aumente la  

masa del endometr io y el miometrio.  Tal aumento se debe a la  

hiperplas ia celular y la hipertrof ia.  También hace que aumente la  

activ idad y la frecuenc ia de las contracciones mediante la  

potenciación de los  efectos de la oxitoc ina y  la prostaglandina  

F2. Los estrógenos est imu lan e l desarrollo de  las  

carac teríst icas sexuales de la hembra. Los es trógenos eje rcen 

efectos de retroalimentac ión negat iva y pos it iva, en el control de 

la LH y FSH, a part ir del e je hipotálamo – hipófis iario. El efecto  

de retroalimentación pos it iva esta íntimamente relacionado con 

los niveles de progesterona circulante, e l efecto de los  

estrógenos sobre las  gonadotrop inas es negativo, en cambio en 

la fase fo licular ( luego de la lúteolis is y cuando nos aproximamos 

al celo) a l no haber concentraciones altas  de progesterona en la  

sangre, el estrógeno induce la l iberaron de LH y FSH (p ico  

preovulator io de LH y FSH)  (www. biopsicologia.net ).    

 

b) PROGESTAGENOS 
 

 La progesterona es el progestágeno que se  presenta en mayor 

cantidad en forma natural y es secretada por las célu las  del  

cuerpo lúteo, la p lacenta y las glándulas adrenales. Su func ión 

es preparar a l útero para la implantac ión del embrión y el 

mantenimiento de la preñez mediante el aumento de las  

glándulas secretoras del endometrio y la inhibic ión de su 

mortal idad.   Actúa en forma s inérgica con los estrógenos para  

induc ir  e l comportamiento del estro en  la vaca y la ov eja, además 
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hace que se forme el te j ido  secretor (a lveolo) de la g lándula  

mamaria  (Hafez, 1987  y www. Monografías .com).  

 

 Concentraciones elevadas inhiben el estro y el p ico ovulator io  

de LH y afectara la f recuencia de los pulsos de LH, lo  que hace 

evidente la importancia de esta hormona en la regu lac ión del 

c ic lo estral  (BO, 2000 y Hafez, 1987).  

 

c)  ESRADIOL 17  

 
Es el estrógeno biológicamente act ivo producido por  e l fo lículo  

ovárico, junto con cantidades menores de estrona, actúa sobre 

dist intos  órganos blancos como: las trompas de falopio, e l útero,  

la vagina y el SNC. En el cerv ix produce rela jac ión, aumento su 

diámetro y produce una abundante secreción mucosa, f i lante y  

transparente. En la vagina y vulva hay congestión de los vasos y 

aparece edema, en el SNC se estimula la conducta del celo  

(www. Acelerated genet ics.com).   

 

 

5.3.4.  HORMONAS UTERINAS 
 

a) PROSTAGLANDINAS 
 
  Las prostaglandina (ácido prostanoico) se forman por 

transformación de ácidos grasos no saturados.    A diferenc ia de  

otras hormonas las prostaglandinas no se localizan en un tej ido 

en part icular.  La mayor parte de las son producidas por medio  

de una acción parácrina  aunque también se las puede 
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transportar  en la sangre,  para actuar en un te j ido blanco le jos  

del te jido de producción  (BO, 2000 y Hafez, 1987).  

 

 Las Prostaglandinas son ácidos grasos no saturados de 20 

carbonos, el ác ido araquidónico es el ácido graso esenc ial,  es el 

precursor de las  Prostaglandinas más relac ionados con la  

reproducc ión (PGF2 y PGE2). En anímales  domésticos, un 

incremento de los es trógenos, que provoca un  incremento en el 

c recimiento del miometrio del úte ro,  favorece la acción de la  

oxitoc ina, esta a su vez estimula la síntes is  de PGF2   y a su 

l iberac ión.  La PGF2  t iene propiedades luteolít icas en los  

animales domést icos (BO, 2000).  

 

 

 También t iene efec tos direc tos sobre la re la jación y est iramiento  

de los músculos  l isos no vasculares del útero. La PGE2 actúa 

durante el parto, se cree que es luteotróp ica, ambas intervienen 

loca lmente en la ovulación de la  vaca  (BO, 2000; Hafez, 1987 y 

www. Porta l veterinaria.com).  

 

 

 El mecanismo por el cua l se produce la lúteolis is medida por 

PGF2  no se conoce, pero puede deverse a un efecto local 

re lacionado con la disminuc ión del flu jo vascular lúteo o por 

inhibic ión direc ta de la síntesis de progesterona (www. vis ión  

veterinaria.com) 
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b)  INHIBINA 

 

Es  producida por las células  de la granulosa en la hembra, inhibe  

la liberación de FSH por la h ipófis is  sin alterar la l iberac ión  de  

la LH y part ic ipa en la liberación d iferencial de LH y FSH por la 

hipófis is   (Hafez, 1997).  

 

5.4. CICLO REPRODUCTIVO 
 

 La pubertad es  un periodo de la vida la cual cambia en el 

organismo del anima l la tranquilidad de los órganos genita les o 

s istema reproductor  como resultado de la reacción del 

organismo complejo, depend iendo del medio ambiente en los  

cuales el animal t iene que equil ibrarse según sus capacidades 

indiv iduales y constitucionales  (www. Inst ituto Babcock. Com).  

 

 5.5.  ESTRO   
 

 Durante la pubertad, surgen en las hembras t ipos rí tmicos de 

conducta sexual. Este cambio de conducta (receptiv idad sexual)  

es l lamado estro del latín oistros  que signif ica “deseo 

imperioso”, en términos popula res se denomina también celo,  

calor y t iene lugar en cada ciclo estral en las hembras en 

estac ión reproductiva, a menos que se interponga la preñez (MC 

DONALD, 1971).  

 

 

 Este periodo que es bastante defin ido comienza con 

int ranquil idad, mugido, monta, nerv iosismo,  descargas vagina les   

y termina con la aceptac ión del macho con una duración media  
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de 15 a 18 horas. El c ic lo estral o periodo de celo en la vaca es 

relat ivamente breve, y dura de 6 a 24 horas  (Sa lisbury, 1964).  

 

 

 Los signos son numerosos y de d iversa intens idad y son: se 

separan del rebaño observando a sus alrededores, hay mugidos, 

d isminuc ión del apet ito, d isminuc ión de la p roducción de leche, 

ref le jos de abrazamientos y fricc ión con otras vacas,  jugando en 

la reproducc ión dirig ida un pape l importante ya que nos ayuda a 

seleccionar las hembras para el proceso reproductivo en el 

momento adecuado   (Salisbury, 1964).  

 

 

5.6 FASES DEL CICLO ESTRAL 
 

 

a) FASE FOLICULAR O DE REGRESIÓN LUTEAL (PROESTRO) 
 

 Este periodo cuya duración es  de t res  días, comienza con la  

regresión del cuerpo lúteo del c ic lo anterior y f inaliza con la  

man ifestación de l es tro. Este comienza  con la luteolís is   en la  

cual las concentraciones de progesterona en la sangre decaen 

abruptamente a niveles menores de 1ng/ml  (24 horas  de in iciada  

la luteolís is), la caída de las concentraciones de progesterona 

elimina la retroalimentac ión negat iva sobre la secreción de  

gonatropinas, consecuentemente aumenta la frecuencia de 

pulsos de HL (Calle jas , 1996).  
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 En esta fase la hipófis is secreta un pulso de LH cada 60 

minutos, e l incremento en la  frecuencia de pulsos de LH estimula  

el desarrollo del fo lículo dominante, que secreta cantidades 

crecientes de es tradio l.  E l grado de desarrol lo fo l icula r a l  

momento de la lúteolis is determina el t iempo que transcurre  

hasta que un folículo complete su crecimiento y es capaz de 

producir cantidades sufic ientes de estradiol como para in iciar e l 

celo y la descarga preovulator ia de LH (BO, 2000 y Calle jas,  

1996).  

 

b) FASE PERIOVULATORIA (ESTRO Y  METAESTRO)  
 

 En esta fase comienza con la receptiv idad al macho ( la hembra  

se deja montar por otras hembras - conductas  homosexuales - y 

por el to ro) e involucra todos los cambios  que permiten la  

ovulación y el comienzo de la formación del cuerpo lúteo (www. 

v isión veterinar ia).  

 

 En este periodo se producen importantes fenómenos: in ic io del 

celo, onda preovu latoria de gonadotropinas y ovu lac ión, e l 

intervalo entre el in ic io de la lúteolis is y comienzo del celo es de 

58 a 60 horas aproximadamente, los niveles de estradiol 

aumentan desde la regresión lúteal hasta alcanzar los nive les  

máx imos el día p revio al in ic io del celo.  Dicha elevación de 

estradiol provoca el comportamiento del celo e induce la  

descarga preovulator ia de LH.   Esta tiene  una duración de  6 – 

10 horas, se in ic ia junto con el celo y alcanza su valor máximo 4  

– 5 horas  mas tarde. Durante el p ico preovulatorio, la descarga  

de LH sigue un patrón pulsátil  de descarga (www. Inst ituto  

Babcock.com).  
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 El  estradiol actúa mediante los siguientes mecanismos para  

desencadenar la secreción preovulatoria de LH.  

1.- Aumenta la sensibi lidad hipófis iaria al est imulo de la          

GnRH.  

2.- Aumenta él número de receptores para GNRH en las   

células  hipóf is iar ias . 

3.- Estimula la biosíntes is  de gonadotropinas, dado el 

incremento que se  observa en el contenido de ARNm para  

estas hormonas previo y durante  la descarga de LH. 

4.- Aumenta e l efec to preparador (self  pr immig effec t) de la 

GnRH, es te proceso mediante e l cual la GnRH incrementa  

la respuesta hipófis iar ia a exposiciones sucesivas de esta 

hormona. 

5.- Es tablece un mecanismo a nivel h ipótalamico que 

culmina con la liberac ión de  una descarga de GnRH, que a 

su vez induce el p ico preovulatorio de  gonadotropinas (BO, 

2000). 

 

Las funciones principales de la LH son la est imulación de la  

maduración fo l icular f inal,  la ac tivación del ovocito para que  

continué con la meiosis (se encuentra en profase I,  ovocito I) y e l 

mantenimiento del cuerpo lúteo.  La descarga preovulatoria de  

LH ocurre al comienzo del estro, concurrentemente con el p ico 

de FSH, se cree que es te pico de LH causa la ovulación e in icia  

la lutein ización de las células de la granulosa y la teca.  

Generalmente la ovulac ión ocurre 24 – 30 horas después de las 

descargas preovulatorias de LH y FSH. Otro cambio que se 

produce es  el aumento de los niveles de PGF2,  posteriormente  

las contracciones ováricas  provocadas por las PGF2 producen 

la rotura del fo lículo, la cual se contrae por la misma PGF2 y 
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expulsa e l ovocito. Después de la descarga preovulator ia, no se 

detec ta pulsos de LH durante 6 – 12 horas, lo que ref le ja  el 

agotamiento del contenido hipófis iario  de es ta hormona. S in 

embargo la secreción de FSH continúa y se produce un segundo 

pico de la misma que se debería  a la remoción de  

ret roalimentación negat iva de la inhibina, al destruirse su fuente 

de producción (fo lículo) a l producirse la ovulac ión (BO,  2000).   

 

 

c) FASE LUTEAL (DIESTRO)    
 
 Esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo lúteo,  

después de la ovulac ión, las concentraciones de progesterona 

comienzan a elevarse en 2 a 4 días , a lcanzando un pico entre los  

días 8 y 12  y luego disminuyen hasta concentraciones básales  

antes  del próximo estro, como consecuencia de un embrión  

v iab le en el útero  (BO, 2000 y Ca lle jas, 1996).  

 

 
5.6.1 FORMACIÓN DEL CUERPO LUTEO 
 
 El factor luteot rópico más importante e la vaca parece ser la LH,  

aunque también t iene part ic ipación la FSH, PGF2, PE2 e IGF-1. 

El cuerpo lúteo en su desarrollo máximo sobrepasa el volumen 

del fo lículo de Graaf y prolapsa en forma de botón amari llo sobre  

la superf ic ie del ovar io. La formac ión del cuerpo amaril lo sobre la  

superfic ie del ovario es muy ráp ida, a  los 4 a 6 días después de 

la ovulación  es posible palparlo por v ía rectal. El cuerpo lúteo  

alcanza su desarrol lo máximo a la mitad del cic lo estral (9 – 12) 

días y t iene entonces u colo r amaril lo oro, cuando el óvulo es  
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fecundado, el cuerpo amari llo persiste como cuerpo amari llo de 

la gestac ión y su función hormona l protege el curso de la  

gestación   (Holy, 1986; www. v isión veterinaria.com).  

 

 Cuando la ovulac ión pasa s in fecundación, e l cuerpo lúteo,  a l 

acabar su desarrol lo y func iones máximas, involuciona  y a los  

16 días del c ic lo estral comienza a perder tamaño y su func ión  

hormonal, se denomina cuerpo lúteo periódico de cic lo o fa lso.  

 En animales vie jos, las funciones del cuerpo lúteo declinan  

como resultado de:  

a) Una incapac idad de las  células fo l iculares (granulosa y 

teca interna) para responder completamente al estimulo  

hormonal.  

b) Cambios  en la cantidad, calidad o ambas en la secrec ión 

hormonal.  

 c) Una reducción del estimulo para la secreción hormonal.   

 La regres ión del cuerpo amari llo se sucede por el reemplazo de 

las células f ibrosas y toma un color amari llo c laro, esta 

c icatr ización recibe el nombre de cuerpo albicans f ibroso y 

candidans  (Hafez, 1987).  

 

5.6.2. DINÁMICA FOLICULAR OVARICA 

 

 Durante e l c ic lo estra l bov ino los  folículos  se desarrollan y 

regresan en procesos ordenados llamados “ondas de desarrol lo  

fol icular”,  se han descrito anima les  con dos, tres  y cuatro ondas 

fol iculares  en el c ic lo estral  (www. v isión veter inaria).  

 

 Generalmente la primera onda comienza el día de la ovulac ión,   

mient ras que la segunda y tercera comienzan en momentos muy 
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variables. La dinámica fo licular ovárica esta princ ipalmente  

regulada por la glándula p itu itar ia anter ior, que controla la  

función ovár ica a través de la síntes is y secrec ión de fo lículos  

ováricos  astrales.  Las concentraciones de FSH en suero o 

plasma aumentan hasta su pico, 1 o 2 días antes  del comienzo  

de una onda, hay un gran pico de descarga en el estro y un pico 

mas pequeño y secundario alrededor de las 24 horas mas t arde 

que es la clave para in iciar la primera onda de crec imiento  

fol icular  (BO, 2000).  

 

 

5.6.3. LUTEOLISIS 
 

 La secreción de PGF2 por e l útero causa la regres ión del  

cuerpo lúteo, y consecuentemente f inaliza la fase lúteal.  

Después de aproximadamente 14 días bajo la inf luencia de  la  

progesterona secretada por e l cuerpo lúteo, e l endometr io  

secreta pulsos de PGF2 (cada uno dura aprox imadamente 6  

horas) por un total aproximado de 36 horas (www. vis ión  

veterinaria com).  

 

 Todavía existe controvers ia sobre el mecanismo de la lúteolis is  

en el cual intervienen diferentes hormonas provenientes de los  

folícu los  ováricos (es tradio l), e l cuerpo lúteo mismo (oxitocina), y 

e l endometrio (PGF2),  aparentemente, la c lave para que ocurra 

la lúteolis is esta relac ionado con la inducción de receptores  

endometr ia les  uterinos para la oxitoc ina por parte del estradiol 

(BO, 2000).  
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 El estradiol proveniente del fo lículo dominante interactúa con 

sus receptores endometr ia les  e induce la s íntesis de receptores 

para la oxitoc ina c irculante (la cual en pr imera instancia de  la  

neurohipófis is  y  luego del cuerpo lúteo) se une a sus receptores, 

activa la fosfolipasa A, l ibera ácido araquidónico e induce la  

cascada sintét ica de ácido araquidónico que lleva a la  

producción de PGF2 uterina.  La PGF2 sale del útero por el 

s istema venoso y llega al ovar io por sistema arter ia l, est imula a  

su vez la liberac ión de oxitoc ina lúteal induce una mayor 

secreción de PGF2 por e l endometrio y establece un feed back 

posit ivo entre ambas hormonas que conduce al aumento de los 

nive les  de PGF2 con la consecuente destrucción del cuerpo 

lúteo. Este mecanismo de retroalimentación posit iva de la  

oxitoc ina del cuerpo lúteo a l ovario y de la PGF2 del útero 

hacia el cuerpo lúteo s irve probablemente como un mecanismo 

para asegurar que la lúteolis is ocurra  (www. Monografias.com).  

 

 La oxitoc ina  administrada exógenamente en los días 5 a 8 del 

c ic lo puede inducir la regres ión del cuerpo lúteo pero únicamente  

s i e l útero está presente, exis ten tres teorías sobre el mecanismo 

por el cual la PGF2 in ic ia la regresión lúteal.  

1.- Que la PGF2 es un vasoconstrictor, de los vasos que 

proveen f lu jo sanguíneo al cuerpo lúteo y por lo tanto este 

regresa por isquemia.  

2.- Que al unirse la PGF2  con los  receptores en las  

célu las  luteales grandes, induce a una disminución de la 

secreción de progesterona e induce la lis is  celular 

incrementando las  concentraciones intracelulares  de Ca++.  

Este Ca++ llevara a la degenerac ión de las célu las  lutea les  
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a través de una estimulación de las endonucleasas que 

fragmentan el ADN.  

3.- Que ocurra por una combinación  de las dos teorías 

anter iores  (BO, 2000).  

 

 Usualmente se dice que la PGF2 inducirá la luteolís is a part ir  

del día 5 y se pensaba que estaba relacionada con la capacidad 

del cuerpo lúteo de s intet izar receptores PGF2.  No obstante se 

ha demostrado recientemente que la concentración y af in idad de  

los receptores de PGF2  altamente especial izados en el cuerpo 

lúteo de l bovino son simila res en los días 2, 6 y 10 del cic lo  

estral,  no pudiendo explicar la fa lta de respuesta luteolí t ica del 

cuerpo lúteo (CL) a la PGF2   antes del día 5 de l c ic lo  (BO,  

2000).  

   

 
5.7.   DURACIÓN DEL CICLO ESTRAL 
 

 Los resultados de diversos trabajos  que indican que el c ic lo  

estral para las vacas es de 21 mas menos 3.68 días  y  más 

menos 2.33 días en novil las , pero muchas hembras entran en  

celo a intervalos  mayores o menores del promed io esperado, un 

informe al respecto señala que 30 % de todos los cic los  estrales  

son menores de 17 o mayores de 25 días,   y como reg la general  

l vaca entra en celo en un promedio de cada 21 días  (Derivaux,  

1961; Mc Donald, 1971).  
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5.7.1. DURACIÓN DEL PERIODO DEL CELO 

 
 La duración promedio en las vacas lecheras como de carne es 

de 18 horas y se consideran normales  los periodos de 12 a 24 

horas . Por otro lado, los  animales que entraron en calor por la  

tarde, permanecen en ta l estado 2 a 4 horas mas que los que  

in ic ian por la mañana  (Mc Donald,  1971 y Salisbury y col. ,  

1971).  

 

 

 

5.7.2. OVULACIÓN 
 

 Los bovinos son una especie característ ica entre anima les  

domésticos , pues su ovulación ocurre después del final del  

comportamiento del estro, en promedio de 30 horas  después del 

in ic io de este. Excepto en e l caso del primer ciclo es tral post  

parto, las  ovulaciones se encuentran precedidas de signos de 

comportamiento del es tro  (hafez, 1987).  

 

 Los bovinos son ovuladores espontáneos, pero la ovulac ión  

puede adelanta rse en dos horas si se le presta servicio con un  

toro vasectomizado.  Lo mismo con un masaje manual del c lí tor is  

durante 10 segundos después de la inseminac ión art if ic ia l.  

 Normalmente en bovinos un solo un ovario experimenta la  

ovulación en cada c iclo estral  (www. Instituto babcock.com).  
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5.8.   MANIPULACIÓN DEL DESARROLLO FOLICULAR  

 

 Hay var ios  métodos por los cuales s e puede considerar controlar 

la dinámica fol icula r de l bovino, la mayoría de los tratamientos  

han sido orientados hacia la el iminación del efec to del fo lículo  

dominante por medio de procesos fís icos  u hormona les  y de esta 

manera permite el comienzo de una nueva  onda fol icular en un 

determinado per iodo de t iempo conocido, las bases  de este 

procedimiento der ivaron de estudios en los cuales la e liminac ión  

del fo lículo  o  la supresión mediante tratamiento con la f racc ión 

proteica del f lu ido fo l icu lar bovino, fueron seguidos de un pico de 

FSH y comienzo de una nueva onda fo licular, los tratamientos  

estudiados incluyen la ut il izac ión de gonadotropina Corión ica 

Humana (HCG) o análogos de GnRH, que inducirán la ovulac ión  

o la lutein ización del fo lículo dominante  (www. Monografias. 

com).  

 

 

5.8.1. SINCRONIZACION CON PROGESTERONA,  
BENZOATO DE ESTRADIOL,  Y PROSTAGLANDINA  

 
 La progesterona l iberada a part ir de la colocación del d isposit ivo 

int ravaginal CIDR t iene un rol importante en la dinámica folicular 

ovárica, los niveles  suprarrenales obtenidos a los pocos minutos 

de la introducción del d isposit ivo provoca la regresión de l fo lículo  

dominante y acelera el recambio de las  ondas fo liculares , este 

cese de la secreción de productos fol icu lares (estrógeno e  

inhibina) produce el aumento de FSH que va  a ser la 

responsable del comienzo de la emergenc ia de la siguiente onda 

fol icular. Por otro lado la extracción del d isposit ivo provoca la  
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caída de  progesterona a niveles sublutea les  que inducen el 

incremento de la f recuencia de los pulsos de LH, el crecimiento y 

la pers istencia de l fo lícu lo dominante con concentraciones muy 

altas de estradiol que provocan por un lado el celo y a nivel 

endocrino inducen f ina lmente e l pico de LH que es seguido por la  

ovulación  (www. Syntex.com.ar. ).  

 

 

 Es  un disposit ivo de s i l icón, que se introduce en la vagina del 

animal. Cont iene progesterona, la cual es l iberada y absorbida a  

través de la  mucosa de la vagina  durante c iertos días, para  

después ser ret irado, su fáci l colocación le permite ser re t irado  

s in dif icultad, exis ten diferentes tratamientos , dependiendo de la  

condición reproductiva del animal. La progesterona se va a 

l iberar del CIDR-B hacia un controlador de proporc ión en la  

mucosa vaginal del animal.  Dos formas de CIDR-B se 

encuentran en esta línea dentro del mercado, conteniendo 1.38  

y  1.9  gramos de progesterona (www. pharmacia animal health.  

com).  

 

 

5.8.2 SINCRONIZACION DE CELO CON GONADOTROPINAS 

(GnRH) Y PROSTAGLANDINAS (PGF2α).  
 

 Este protocolo t iene la func ión de sincronizar e l estro en vacas 

de forma que permite la Inseminación Art if ic ia l (IA) programada 

s in la observación de periódica del celo. Al recib ir la primera  

aplicac ión de gonadotropinas (GnRH) provoca liberaron de  

Hormona Folículo Estimulante (FSH) y Hormona Luteinizante  

(HL) que actúa directamente sobre el fo lículo dominante  
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causando ovulación e in ic iando de esta manera o coinc idiendo 

con el in ic io de una nueva honda fol icular, s incronizando el 

desenvolvimiento del próximo folículo  dominante, una inyecc ión  

de prostaglandina (PGF2α) es admin istrada 7 días después de la  

primera  aplicac ión de GnRH, Causando regresión de l cuerpo  

lúteo,  por lo tanto bajan los niveles de progesterona y la  

ovulación se sincroniza de 8 a 32 horas  después de la segunda 

aplicac ión de GnRH, porque los fo lículos preovulatorios es tán 

s incronizado en el mismo estadio de desenvolvimiento y 

responden a la LH l iberada en respuesta a la segunda aplicac ión  

de GnRH   (www. Milk point.  com. b r ).  

 

 

 

5.8.3 SINCRONIZACION DE CELO CON PROSTAGLANDINAS        
(PGF2α).  
 
 

La pos ibi l idad de controlar e l c ic lo estral de los  bovinos con la 

aplicac ión de prostaglandinas como agente luteolít ico abrió una  

nueva era en el campo del manejo reproductivo. En 1972 

ROWSON y en 1974 COOPER y FUR util izaron cloprostenol un 

análogo sinté t ico de la  prostaglandina, demostraron que en 

hembras bovinas ciclando normalmente causaba luteolís is en 

aquellos  animales con cuerpo lúteo en mitad de la fase estral, s i 

se admin istraba una segunda dos is 11 días después de la 

primera aplicac ión  todos los animales se encontraban en fase 

lúteal y eran sensibles a la acción de la prostag landina (www. 

Milk point.com.br).  
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 La prop iedad luteolí t ica de la prostaglandina la hace y hará por 

mucho tiempo impresc ind ible en los protocolos para  

s incronizac ión de celo en los bov inos, sabemos que tiene  

algunas l imitac iones para ut il izarla como hormona única como 

ser:  

Solo actuara en animales  que se encuentren cic lando y con  

cuerpo lúteo func ional.  

Se desconoce aun la razón por la cual e l cuerpo lúteo  

menor  de 5 días es incapaz de responder a la 

prostaglandina.  

Después de una dosis luteolít ica de prostag landina  

presentaran celo  menos del 65% de las  vacas tratadas. 

 

La prostaglandina actuara favoreciendo la ovulac ión de l 

folículo dominante (www. Acelerated Genetics.com) 
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VI.-  MATERIALES Y METODOS  

 
 
6.1  MATERIALES  
62 vacas holstein  

15 disposit ivos  CIDR-B conteniendo 1 .38 g de progesterona  

78 dosis  de un análogo  de la prostaglandina, D -c loprostenol  

45 dosis  de benzoato de estradiol  

48 dosis  de un análogo de GnRH, acetato de buseralina  

52 pajuelas de semen  

kit  completo de Inseminación Art if ic ia l  

L ibreta de campo  

 

 

6.2 LOCALIZACIÓN 
  
El presente trabajo se realizo entre los meses de abri l y junio del 

2004, en la zona de la cuenca lechera de la provinc ia Warnes, 

ubicada 30 km. a l noreste de la ciudad de Santa Cruz.  

 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

 
La zona presenta caracterís ticas variab les en cuanto a 

topografías  del suelo, los suelos presentan texturas que van 

desde arenosos a franco arenoso con muy pocos suelos 

arci llosos, las  precipitaciones pluviales son de aproximadamente  

1240 mm/año, los meses más lluv iosos van desde  noviembre a  

marzo, las temperaturas osc ilan desde los 35 0C en verano hasta 

los 16 0C en invierno, con una altura de 310msnm  (CIAT, 2004).  
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6.4. UNIDAD MUESTRAL 

 
 El t rabajo de investigación se efectúo en 62 vientres  que fueron  

seleccionadas  previa palpac ión, y distribuidos al azar según el  

número de partos, días abiertos y estado reproductivo.  

 

 
6.5 METODOS 
  

6.5.1 METODOS DE CAMPO 
 
 Para el t rabajo se procedió a divid ir a l azar y de manera  

homogénea en 2 grupos de 15 animales   y 2 grupos de 16 vacas.  

A los  animales del g rupo A OVSYNCH, se les administro un  

análogo de GnRH (acetato de buseralina), un análogo de  

prostaglandina (D-Cloprostenol), GnRH (Acetato de buseralina).  

Para el grupo B, CIDR-B, se les coloco un implante int ravaginal  

con benzoato de estradiol,  un  aná logo  de prostaglandina  como el 

(D-Cloprostenol),  y benzoato de es tradio l.  E l t ratamiento C, 

prostaglandina dosis reduc ida, un análogo de la prostag landina  

(Enzaprost) e l tratamien to D test igo celo natural.  

 

 

6.5.1.1 TRATAMIENTO No 1  
 
 Fueron sometidos a este tratamiento los  animales del grupo A 

(OVSYNCH) a un total de 16 anima les , aplicándosele lo  

s igu iente: un análogo de GnRH como el acetato de buseralina,  

por vía intramuscular (IM), e l día cero (o), e l día 7, un análogo  

de la prostaglandina 150mcg, Enzaprost por vía IM, el día 8 un 
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análogo de GH 42mcg de gestar por vía IM, después de 16 – 18 

horas  se realizo la inseminac ión a rt if ic ia l a t iempo f i jo.  

 

 

Día        0 -------------------- 7 ------------   9  -----------10 

          GnRH                PGF2a           GnRH          IATF  
 
 
 

 
6.5.1.2 TRATAMIENTO No 2  
 
 
 Fueron sometidos a es te experimento los anima les  del grupo B 

contando con 15 animales, a d ichos animales  se les coloco 

implantes nuevos, el tratamiento consist ió en la inserc ión del 

d isposit ivo int ravaginal mas la ap licación de 2 mg. De Benzoato 

de es tradio l por vía intramuscular (IM) el día cero (0) e l día 9 se 

ret ira él implante y se aplicó un análogo s intét ico de  la  

prostaglandina como el D-Cloprostenol por vía IM,a dosis de 

150mcg. 24 horas después se le aplicó1mg. De Benzoato de  

Estradiol por vía int ramuscular (IM). Para luego después de 16 – 

18 horas se realizo la Inseminac ión Art if ic ia l a T iempo Fijo  

(IATF).  

 

  

 

 Día            0 ---------------- 9 -----------------   10  ---------------11 

           CIDR-B + EB   Ret.CIDR-B + PGF2a     EB                  IATF 
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6.5.1.3 TRATAMIENTO No 3  

 

 En este experimento fueron sometidas 16 vacas, se les aplicó  

Un análogo de la prostaglandina  (Enzaprost) en la sub mucosa 

de la comisura inferior de la vulva a una dosis de 75mcg.  De las 

cuales solo 6  mostraron celo en un periodo de espera de 11  

días. 

 

      Día                 0--------------------------------------------------11 

                          PGF2a                IA ... .. .   IA... .. . IA  
 

 

 
 
6.5.1.4 TRATAMIENTO No 4  
 
 Este experimento fue el grupo D test igo, contó con 15  vacas 

que fueron inseminadas cuando mostraron celo natural.  

 

 

 

6.5.2  METODO ESTADISTICO 

 
 Todos los resultados fueron ana lizados mediante la prueba de  

chi cuadrado (X2).  
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VII  RESULTADOS 

 
 El trabajo se realizó en 62 vacas  holstein, s iendo es tas 

distribuidas al azar en cuatro grupos, grupo A OVSYNCH (n=16),  

Grupo B CIDR-B (n=15), grupo C PROSTAGLANDINA DOSIS 

REDUCIDA(n=16).  Grupo D TESTIGO CELO NATURAL(n=15). E l 

grupo A con 16 vacas de las cuales 4 preñaron lo que  

corresponde al 25 % de concepción.  El grupo B con 15 vacas, 

de las cuales  1 fue pos it iva correspondiendo al 6.7 % de 

concepción. El grupo C contó con 15 vacas, solo 6 se 

inseminaron, de las cuales 1 fue posit iva correspondiendo al  

16.66 % de concepción. El grupo D test igo con 16 vacas,   0 % 

de concepción. Al aná lis is estadístico muestra que no existe 

diferencias s ignif icat ivas (p>0.05).  

 

 
CUADRO No  1 RESULTADOS DE VACAS PREÑADAS 
 

 

TRATAMIENT VACIAS PREÑADAS TOTAL % PREÑEZ 

A- OVSYNCH 12 4 16 25.00 

B- CIDR-B 14 1 15 6.70 

C- PGF2a 14 1 16 16.66 

D-CELO NAT. 16 0 15 0.00 

TOTAL 47 6 62  

 

P>0.05 
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CUDRO No 2 COSTOS 
 

TRATAMIENT COS. TOTAL VAC/ PRE COS/VAC/PREÑ 

A- OVSYNCH 190.5 4  47.62 

B- CIDR-B 217.8 1         217.80 

C- PGF2a 91.2 1 91.20 

D- CELO NAT. 115.2 0  0.00 

TOTAL  6  

 

 

 

El cuadro 2 nos muestra los costos por t ratamientos y por vaca 

preñada.  En cuanto a los tratamientos él mas bajo   fue para el  

tratamiento C con 91.2$ esto debido a que solo 6 vacas fueron 

inseminadas lo que redujo e l costo en semen. El segundo fue 

para el tratamiento D con 115.2$  se debe recalcar que este 

tratamiento dio todo negativo en cuanto a vacas preñadas. En 

tercer lugar esta el tratamiento A con 190.5$ Y el u lt imo lugar 

para el tratamiento B con 217.8$. En cuanto al costo por vaca 

preñada el más económico fue el tratamiento A con 47.62 $/vaca, 

esto se dio por el hecho de que son cuatro las vacas pos it ivas o 

preñadas. En segundo lugar  e l tratamiento C con 91.2 $  y solo 

una vaca quedo preñada, e l te rcer lugar lo ocupa el t ratamiento  

B con 217.8$/vaca, en este caso también solo una vaca quedo 

preñada, en e l tratamiento D todas las vacas fueron negat ivas o 

sea ninguna preñó, s iendo su costo de 7.2$ por vaca inseminada.  
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VIII     DISCUSIÓN 

 

 Comparando los resultados obtenidos en el t ratamiento A, 25% 

de preñez hay diferenc ia con los obtenidos por e l Dr. J. L. 

Morales (2002) 51.1% de preñes en un hato lechero en Brasil  

(milk point.com.br).Ambos tratamientos  fueron realizados en 

inv ierno. 

 

Animal Health México,(2003) realizó un es tudio con CIDR-B en 

vacas holstein con resultados del 56% de preñez, los resultados 

obtenidos fueron in fer iores ya que se obtuvo  6.7% de preñez, 

los fac tores que afectaron para obtener un porcentaje muy bajo  

de preñez son :  

El s is tema intensivo de explotación con grupos de vacas que son 

ordeñadas tres veces al día, además están presentes 

enfermedades reproductivas como IBR 90%, VDB 80%, 

NEOSPORA 50% de prevalenc ia.  Además de las consecuenc ias  

que acarrean los problemas alimentic ios como son: dietas  

alimentic ias mal balanceadas debido a que existe  

hipoprotéinemia en la ración balanceada, f ibra de mala calidad,  

acarreando problemas como son acidosis, cetosis y lamin it is. En 

el manejo, los animales rec iben su al imentac ión en gabetas 3 

veces por día  en horar ios  establecidos pero que no se cumplen  

a cabalidad. Estos fac tores pueden es tar afectando en forma 

directa a estos resultados, es importante resaltar que el hato es  

l ibre y cert if icado de  Brucelosis y Tuberculos is.  

 

Referente a los costos de ut il izac ión de los protocolos de 

s incronizac ión  en este trabajo se observan muy elevados esto 

se debe al ba jo porcentaje de preñez que se ha obtenido. S i se 
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logra controla r las enfermedades reproductivas presentes en el 

hato, mejorar la dieta ba lanceada, mejorar los  al imentos  

forrajeros y la dist ribución de los mismos es tos protocolos  v an ha 

tener mejores  resultados lo que reduciría de sobremanera los  

costos.    

 

En otros hatos donde  no se realizan programas de 

s incronizac ión de celos el porcentaje de preñez en vacas es del 

40 % y en vaquil las entre 60 y 70 %.  

 

No contamos con datos sobre resultados de preñez en programas 

de sincronización de celo con prostaglandinas a dosis reduc ida  

en vacas lecheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

IX  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

-  Los tres protocolos ut i lizados en el presente t rabajo no  

tuvieron un efecto signif icat ivo de preñez en el hato debido a 

los problemas de t ipo sanitario que están presentes.  

 

-  Los costos de los  protocolos  fueron elevados debido al bajo  

porcentaje (%) de preñez obtenidos en el t raba jo.  

 

-  Se recomienda hacer un p rograma sanitario que inc luya e l 

control de las  enfermedades reproductivas como IBR 

(Rinotraqueit is Infecciosa Bovina), DVB (Diarrea V iral Bov ina),  

Neospora  y leptospira, para elevar la fert i lidad del hato.  

 

-  Al a l imentar nuestros  animales debemos preocuparnos por 

satisfacer los requer imientos nutric ionales de nuestras vacas 

ya que esta dieta va ha satisfacer las  necesidades del animal  

en: Desarrol lo, mantenimiento, producción y reproducción y no 

solamente basarnos en anima les  con alta producc ión láctea.  

 

-  Cuando existe desequil ibrio Energía -  Proteína está alterando 

gravemente la respuesta reproductiva del animal.  

 

-  La mala calidad forrajera trae como consecuencia problemas  

de ac idosis , cetosis  y laminit is.  

 

-  Dichas enfermedades reproduct ivas  acarrean graves 

consecuencias  reproductivas como ser. Muerte embrionaria,  
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momificación fetal,  abortos , retardo en la presentación de  

celos, retención de placentas, metr it is,  piometras, etc.  

 

-  También debemos aprovechar los  conocimientos  y 

experienc ias  de médicos veterinarios zootecnistas   para la  

orientación de rac iones ba lanceadas  y calendarios sanitar ios 

adecuados a nuestra propiedad y no de propiedades ajenas.  

 

-  Aprovechar para que laboratorios y profesionales del campo veterinario 

tomen mas conciencia del gran daño que causan las enfermedades 

reproductivas y realicen más trabajos de investigación en el uso y 

aplicación de las vacunas para no generar controversias de sus usos. 
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XI  ANEXOS 
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CUADRO N0 3  PRODUCCION LACTEA  
GRUPO A – OV SYNCH 
LACTANCIA ANTERIOR 
 

RP/NUMERO PRODUCC.305 PRO/MEDIA DIA 

889 7264 23.82 

867 9077 29.76 

834 4889 16.02 

825 8606 28.22 

819 7452 24.43 

797 5674 18.61 

792 7228 23.69 

790 5464 17.91 

789 5977 15.59 

782 6502 21.31 

738 4284 14.04 

691 6499 21.31 

613 6744 22.11 

516 8274 27.12 

484 5472 17.94 

428 6160 20.19 

 

Fuente: ASOCRALE, Asociación de Criadores de Razas Lecheras  
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CUADRO N0  PRODUCCION LACTEA 
GRUPO B – CIDR-B 
LACTANCIA ANERIOR 
 

RP/NUMERO PROD/305 DIAS PROD.MEDIA/DIA 
891 7079 23.21 

875 7785 25.52 

849 3415 11.19 

838 9131 29.94 

829 4166 13.66 

824 9388 30.78 

807 8242 27.02 

757 5143 16.88 

741 5811 19.05 

733 6229 20.42 

717 4176 13.69 

682 8452 27.71 

659 7437 24.38 

636 6555 21.49 

463 7900 25.91 
 

Fuente: ASOCRALE, Asociación de Criadores de Razas Lechera 
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CUADRO N0 5  PRODUCCION LACTEA 
GRUPO C – PROSTAGLANDINA DOSIS REDUCIDA 
LACTANCIA ANTERIOR 
 

RP/NUMERO PROD. 305 DIAS PRO. MEDIA/DIA 
873 6468 21.21 

847 6967 22.84 

844 6667 21.88 

835 7181 23.54 

820 7137 23.41 

814 6990 22.92 

754 6813 22.34 

744 6178 20.25 

706 5207 17.07 

680 6128 20.09 

651 6595 21.82 

618 5277 17.31 

512 7489 24.55 

494 6342 20.79 

411 90.39 29064 
 
Fuente ASOCRALE, Asociación de criadores de razas lecheras 
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CUADRO N0 6  PRODUCCON LACTEA 
 
GRUPO D, CELO NATURAL – TESTIGO 
LACTANCIA ANTERIOR 
 
 
 

RP/NUMERO PROD. 305 DIAS PROD.MEDI/DIA 
851 7462 24.46 

843 7324 24.01 

839 8164 26.77 

825 8606 28.21 

784 6620 21.71 

776 5665 18.57 

772 7298 23.93 

687 4636 15.21 

667 6613 21.68 

665 10249 33.61 
628 7578 24.84 
570 5820 19.08 

551 7307 23.95 

514 8820 28.92 

496 10692 35.05 

266 7129 23.37 
Fuente: ASOCRALE, Asociación de criadores de Razas Lecheras 
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CUADRO N0 7 
 
ANÁLISIS DE ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS 
 
 

RP/NUMERO IBR DVB LEPTOSPIRA NEOSPORA 

122 P P N N 

246 P P N N 

411 P P N P 

463 P P N P 

484 P P N N 

500 P P N P 

566 P P N N 

570 P P N P 

594 P P N N 

657 P P N P 

667 P P N P 

677 P N N N 

701 P N N N 

737 P P N P 

760 N P N N 

809 P N N P 

815 P P N N 

829 P N N N 

854 N P N P 

919 P P N P 
 
Fuente: LIDIVET, Laboratorio de diagnostico Veterinario 
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CUADRO N0 8 
 
QUIMICA SANGUINEA 
 

 
RP / NUMERO RESULTADOS m.mol/L 

268 1.8 

361 3.0 

565 1.8 

575 1.4 

663 2.4 

693 1.3 

731 1.8 

749 3.0 

786 1.9 

902 1.3 
 
Valores Normales Referencia  2.60 – 7.00 m.mol/L 
 
Fuente: Laboratorio de Análisis  Clínicos (FMVZ- Hospital para Animales) 
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