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Actividad ovarica en cabritonas Nubian durante la primavera
en el Uruguay
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RESUMEN

El objclivo del prcscntc cnsayo fue uctcrminnT In aClividnd
ov:irica en cnbrilOnas Nubi:m durante la primavera en cl Una
guay mcdi:mlc 13 mcdici6n del nivcl de progcslcron<l en san
gre pcrifcric3. determinacion de cuerpos llitcos y COlnpm1;l
micllIo sexual. Veinticinco hcmbras de un ano de coad per
manccicron dcsdcjulio h:lSIa cncro en forma continua. con
un macho cabrfo \'ascctomizado. La determinacion del ni
vel de progcstcrona en sangre sc rcali/o por
radlOinmunoan{ilisis en fase solida de mucstras oblcnidas
c:\f.b 2 SCll1anas. La presencia de cuerpos IUICOS sc dCICTmi
no por laparoscopia rcaJizada una \'C7 almes. EI COlllpOrta·

micnto sexual se se determino por In presencia 0 auseneia
de eSlro una vez 'II dia mediante el usa de un macho eabrlo
\ascetornil.ado. EI 100% de las cabms preselllaron aClivi
dad odrica hasta el 15 de agosto, luego el porcentajc co
men/.6 a decrccer gmduahncnte. para Ilegar a tin de sctieTll
hre a una inactividad ovarica tOlal. EI reinido de la funci6n
ovarica comenz6 en el Illes de enero. evidendado por Ia
prc!\encia de ciclos sexualcs conos nnovulatorios ylo cuer
pos luteos de carta vidn con niveles de progesterona bajos
«0.5 ng/ml) pam luego retornar la actividad ov:lricn a ci
elos sexuales de nonnal duraci6n. Se coneluye del presente
cnsayo, la falta de acti vidad ovtirica durante la primavera en
cabritonas Nubian.
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Ul'IIglllly

SUMMARV

111C objective of the present assay was to determine the
ovarian aClivity in Nubian yearling docs during springtime
in Uruguay hy measuring progesterone levels in blood and
by observingeorpora lutea and sexual behavior. Twenty-five
one-year old female docs were in continuous contact with a
vasectomized buck from July to January. Progesterone levels
from samples obtained every two weeks were determined
by radioimlllunoanalisis in solid phase. Corpora lutea were
diagnosed by laparoscopy performed once a month. Sexual
behavior wn!> assesed with the used of a vaseClOmiz.ed buck
once a day. All females showed ovarian activity until August
15th, then the percentage decreased gradually, arriving al
the end of September to 100% of inactivity. The ovarian
activity restarted in January. with the presence of short estrous
cyeles with anovulation or formation of corpora lutea with
low progesterone levels «0.5 nglml) to finally acquire com
plete ovarian activity with nonnal estrous cycle. The present
study concludes that ovarian activity was absent during
Spring in Nubian yearling docs.

Keywords: ()l'(ll'ian tlc/il'it)'. pl'ogcJ'rcrolltl, yearling does.

Ul'lIglll/Y

INTRODUCCION

En dimas lemplados. los caprinos de
ori,gen europeo prescntan una estaci6n
de reproducci6n clammente definida
(BonDurant. 1981: Shelton, 1978). En
general. el pcriodode actividad sexual
comienza al fin de verano y finaliza
al fin del invicrno (Asdell. 1926:

Shelton. 1978). por 10 tamo,la rna)'o
ria de los cabrilOS son nacidos en in
vierno y en primavera (Cortee!. 1973:
Shelton. 1978). En USA. los caprinos
Nubian presentall una actividad sexual
con cidos estralcs concentrados prin
cipalmenle en otofio e invierno
(PhillipSCI al.. 1943). En producci6n
:;lI1irnal. una reproducci6n estacional
implica una producci6n eslacional.

que es un factor limitante para un abas
tecimiento continuo de alimento
(Laborde y Romano. 1990). EI cono
cer la duraci6n de la actividad
reproductiva del material genctico ca
prino disponible en el Uruguay. es por
10 tanto, un requisito imprescindible
para una producci6n anirmll programa
da. En nuestro palS, 110 hay infonna
ci6n disponible sobre la capacidad
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rcproduetiva durante la primavera. Sin
embargo, del esludio dc datos dispo
nibles en granj:'ls dedicadas a la pro
duccion lechera con cabras Nubian. se
observ6 que sohllnenlc un bajo por
centaje de cabras experimcnt6 activi
dad sexual nmural durante In prima
vera (Romano. dmos no pubhcados).
Mas aUn. la sincronil.aci6n de eSlros
con pcsarios intravaginalcs impregna
dos con progestagenos sin la adminis
traci6n de gonadotropinas result6 en
un bajo porcenlaje de animalcs que
presenlaron cstro (Romano, dalos no
publicados), La actividad ovarica en
los ani males dOlllcsticos se cvidencia
por una producci6n cfc1ica de hormo
nas o"aricas talcs como cstrogcnos y
progestcrona (Thibicr, 1983). Los
cstr6genos producen cambios
comportamenlales C<lracterizaclos por
la ararici6n de receplividad sexual al
macho (Molokwu y Oliveira. 1981).
La progc:.terona (P4) es una horrnona
producida principal mente par cl cuero
po amarillo. ror 10 t<lnto. su dctermi
naei6n en sangre pcrifcrica median Ie
radioi11l11lunocl1s,:,yo (Brell.laff et al.,
1988) 0 medinnte I.:. observaci6n dell
los cuerpo Olmarillo/s por Iararotomia
o lap.:.roscopb (Duke low, 1978) es
indicadora de aetividad ovarica.

El objctivo del presentc en~<lYO fue
determinOlr la aClividad ovarica me
dianle la determinaci6n del nivel de
progcSlerona en sangre pclifcriea, pre
sencia de cuerpos luteos y cempona
miento sexual en eabritenas Nubinn
desde jul ie hasta enero.

MATERIALES Y METODOS.

EI presenle ensayo fue realiz.:.do en
unn granja eOlllercial dcdicaua dewe
hace varios anos a la produccion le
ehera caprina. ubicada ell cI surOCSle
del Departamenlo de Monlevideo,
Uruguay.
EI ensayo se 11evb a cabo de~de julio
hasl.:. enero. Se utilizaron 25 hernbr<ls
nulfparas de un ano de edad

(cabrilonas) seleccionadas al a7ar de
un grupo de 40. Las cabrilonas pcsa
ron cntre 30 y 40 kg al iniciodel ensa
yo y fueron desparasiladas regular
rneme de acuerdo n los rcsult:ldos de
los anal isis coproparasilol6gicos. Pre
vio al inicio del cn!iayo cada cabra se
examin6cl1nicameme. inc1uyendo una
obser"aci6n vaginosc6pic,1. Las
cabritonas Nubian 7/8 puras por eru
za 0 puras fueron mantenidns en un
sistema semi-inlcnsi vo. que eonsisti6
en paslOrco en una prader..1 artificial
de lotus. ray-grass y trebol blanco en·
Irc las 0800 y 1800 horas para luego
pasar a un g:llp6n dondc recibferon
400 gramoslcabra/dfa de conccntrado
conteniendo 14 'k de prolefn:l. Sales
minerales y agua e:.lU"ieron a libre
disposici611 duranle todo d cnsayo.
Las cnhrilonas induldas en el ensayo
proven ian de cabra~ con hisloria de
alta fenilidad y presenlaron varios ci
clos estruales previo al comienl.O del
ensayo. La e"aluaei6n de la condici6n
corporal. coincidente con la obtenci6n
dc sangre, se rcnlil.6 de acucrdo a los
criterios eSlablecidos pOl' Morandr
Fehr et al. (1989). Las cabritonns fue
ron obscrvadas una VCI al dia (enlre
0700 y 0900 horas) para dctenllinar
reccptividad a la monta pOl' elmacho
vascclOmilado. Elmacho pcrmanecib
en forma cOlllinua con las cahritonas
durante todod pcrlOOo de estudio. Las
lll11eslras snngufncas para detcnninn
ci6n de progestcrona (N) se ohtuvie
ron de In vena yugular, a intervalos de
2 semanas. La sangre recicn oblcnida
se dej6 coagular y denlro de las 3 ho
ras se rcfriger6. el suero obtenido se
cenlrifug6 a :lOOO rplll durante 20
rninulos y luego se Illanluvo a ·20?
hasta su anal isis. Las mllestras de sue
ro sangufneo fueron procesadas por
radioinlllunoan:ilisis con kits de fase
s6lida (Diagnoslic Products
Corporal ion, Los Angeles, California.
USA). previamenle validado parn la
cspccic. EI rango de trabajo de la cur
va standard fue de 0.1 ngllll1a 20 ngJ
Ill!. Los coeficientes de variaci6n

inlerensayo e intraensayo fueron de <
11.5% y de < 8.5%. respcctivarnenle.
Se eonsidero presencia de un cuerpo
luteo aClivo cuando una muestra de
suera analizada present6 un valor igual
o superior a 1 nglml de progeslerona
(P4). Los perfiles de P4 decada cabra
fueron inlegrados para delcOllinar pc
riodos de aetividad e inactividad
ovarica. La laparoscopia se realiz6 una
vel. al mes con un lelescopio
pcdialrico de 6.5 11111l con O? de an
gulo (Karl? Storz GmBH & Co., D·
78503. TUlllingen. Germany) coincj·
diendo con la oblencion de una de las
llluestras sangufneas. Presencia de :tc
tividad ovarica se considero cuando
un euerpo amarillo 0 un cuerpo
albicans recicnte fue observndo en la
supcrficie del 0 de los ovarios. Al fi·
nnlizar la laparosocopfa, se aplico un
atlliscplico sabre la supcrficie de pun
cion, las heridas no fucron suturadas
y se inyeclo pcnicilina procainica y
benl.atlniea mas sulfato de
dihidroespreplomieina pOl' "fa
intramuscular(Shotapcn L.A .. Virbac
SA, Nice. France). La falla de activi
dad ovarica se definib como la ausen
cia de estro durante 45 dfas consecu·
tivos, nivcles menoresde 1.0 ng/rnl de
progcslerona en 3 llluestras sangufneas
conseculivas y ausencia de cuerpos
luteos a I:t laparoscopfa. Los datos del
nivcl de progesterona entre dlas de
muestro fueron anali7...'1dos por Student
«I». La presencia 0 auscncia de estro
fue analizada pOl' cltest de Chi-cua
drado (Snedccar and Cochran. 1967).
Una diferencia fue considerada sign i
ficaliva cuando el error alfa fue
P<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados del presente cnsayo
mueSlran Ia falta de activldad ovarica
durante In primavera en cI Uruguay.
Dicho resultado confirma la hipotesis
claborada en base a dntos obtenidos
en granjas caprinas lccheras que utili-
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zan la TaLa Nubian, :lsf como de l:l fal
la de rcspucsia ov:.'irica lucgo de In
sincronizaci6n de cslros con pesaTios
intravaginales imprcgnados con
progcsl:1gcnos sin 1:1 adminiSIraci6n de
gonadolTopinas. Es sin embargo posi
ble que 1'1 f31Hl de aClividad ov:.'irica
abedc!.ca a un cfeelo aiia y 1\0 rcspon
dn a una causa odric:l. por 10 que nos
pareee convenientc rcpetiT cl ensaya.
La aClividad ovarica obscrvada en cs
tudios previos cst:.'i basada en cl uso
de la laparoscopfa (Rest::!1]. 1992). me
dici6n de progcslcrona en sangre

(Amoah and BrY:lnl. 1984;
Mascarcnhas Cl al., 1995) 0 en lcche
(Cl:lus Cl al.. 1985: Bclibasaki ct:11..
1993) 0 cxamcn postmortem de ova
rios (V.dencin cl:l1.. 19l16). En nues
tro caso. multiples proccdirnienlos
complementarios fueron ulilii'ados.
pnT:l lIegar n un diagnbstico mas
confiable de la falla de actividad
ovarica. La faha de aClividad ovarica
durante la primavera es concordanlc
con los daws oblcnidos cn la misma
raza cn cI sur de USA (Thompson Cl
31.. 1983). En Mexico. cl examcn

Imsmortem de 6rganos genitales de
cabras cdollas revcl6 una clara in
llucncia estacional en 1:1 actividad
ovarica. siendo nula duranle la. prima
vera (Valencia. el al.. 1986). En Chile.
In cabra criolla no registr6 acdvidad
sexual entre noviembre y enero basa
da en In vnloraci6n del nivel de
prngcsterona en sangre (Sanla Maria
CI al.. 1990). En Portugal.
Mascarcnhas cl 31. (1995) tam poco
evidcnciaron actividad ov:1rica en ca
hras ScrTanas durante fin del invierno
y primavera utilizando el mislllo pro-

-"0
1"100
~.., 90
A
~
0 800
~

~- 70~
~

'"e 60Co
~..,
~ 50
~
~,.

40'2
0
0 30u
~

~

0 200-'c
~ 10"u
~..,

0
o'!

Figura 1: Actividad ovaric~\ en cab."ilonas duranle

la primavera (l=ler. (Iuincena y 2::2da. quincena)
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cedimiento de delcrminaci6n honno
nal En Australia. Reslall (1992) rca
1I.wndo [aparoscopfas a intervalos
rnellSuales observ6 que e[ perfotlo de
acti\"id:td ovtirica espont5nea cesab:\
en primavera. EI comportarnienlO
scxualsccvidencioenclIOO%de[as
cahl"itonas en julio y enero. En [a se
gunda mitad de agosto corncnz6 a de
crecer 1:1 actividad sexual, para lIegar
cn l:l segunda quincena de setiembre
a una ausencia total. Esta fa[ta dc com·
ponnmienlO sexual continuo durante
octubre. noviembre y diciernbre. En
[os primeros quince dfns de cnero,
COlllCll/O:l l1ot:\rsc un incremento del
IIllcrcs dc las hcmhras para con cl
macho. lleg:lndo a[ 60% de las
cabrHllllas a presentar estro. Es de
de~tacar. que cI macho conlinu6 ma
nifestando inleres en la busqueda y
deleci;i6n de estro durante tooo cl pe
riodo de[ ensayo. 10 que sugiere una
difereneia sexual en la respuesta
fOloperiMica. La coneentracion de
progesterona. indieadora de llclividad
odrica. lllosIr6 ni velcs fluclUantes en
julio y :Igosto. con ni\"eles rnayores y
mcnores de [ ng/rnl. rcsultados coin
cidenlcs con los pub[icados par Jones
and Kniflon (1972). Entre [;I segunda
(luincena de agosto y fin ck setiell1hre
cl porcentaje de cabritonas can nive
1cs detect abIes deprogesterona dismi
nuy6 hasta lIegar cllata[ de animales
a \'alores de menos de O. [ ng/ml (vcr
Fig I). E.~le nivel se mantuvo hastadi
ciembre. En [a primera llluestra de
enero. algunas hcmbras evidcnciaron
nive[cs bajos pero detectab[cs de
progeslerona. que inlegl <ldos a los
dalOs de comportamiento !>exual. son
coincidenles can reinicio Je [a activi
dad O\,tirica. y especia[mente con pre
sencia de ciclos estruale~ cortos. La
correlacibn entre presencia de cucrpos
luleos delcnnin<ldos pOI' laparosocopla
y un nivel de progesterona mayor de
1 ng/lI1[ en sangre. muestra que este
ultimo Illctodo es cfectivQ en delenlli
nar. en fonna indirccta. In prescncia a
ausencia de cuerpo/s luteQs

funcionantes. Mediante laparoscopfa
se obscrvaron cuerpos [uteQs durante
julio, agoslo, SClicmbre y enero. En
cambio, durante ocluhre, noviernbrc
y diciembre. los ovarios lllOSlraron
signos de inaclividad. lales como:
ovarios [isos y pa[idos, auscncia dc
cuerpos luteos y presencia de folicu[os
antrales pequenos entre 2-3 ml1l. La
presencia de imervulos interestrales
de menos de [0 dias 'II fin de[ perfo
do de actividad sexual asf como du
rante su reinicio fue coincidenlC con
resultados previos (Jainudecn and
Hafcz. 1987). En ciertas cabrilonas en
que 1:1laparoscopia y la oblenci6n de
[a sangrc se realidi enlre estros, se
observ6 que en unas habla auscncia
de cuerpos [utcos y un ni\'el de
progesterona menor de 0.2 ng/ml, 10
que indica presencin de ciclos eSlrales
anovu[atorias y ell Olras prcscncia de
cuerpos luteos y progesteronall1uyor
de 0.5 ng/1ll1 indicadora de presencia
de ciclos sexules cortos debido a cucr
pos [uteos de vida coria. Ambas
fenornenos hablan sido descriplos pre
viamente: la presencia de eic[os
sexua[cs cortos anovulalorios hablan
sido rcportados en cabras Nubian exa
minadas por [aparoscopfa (Camp el
aJ.. 1983) y en cabras Criollas en
Guada[upe (Cortec!. [973). La pre
senei:l de eiclos eslrales corlos debi
do a cuerpos luteos de corta vida
habian sido descriptos al initio de la
eSI:lci6n de reproducci6n en cabr:lS
Nubian (Camp el aI., 1983) :lSI como
en cabras lechcr:lS debido al efeclO de[
macho (Ott et al.. [980). En el pre
scnli: ensayo, ]a presencia continua del
macho sc utiliz6 por varias razones:
el haber tralado de anular el uso del
macho no hubiera penllltido la eva
luaci6n del eomporlamiento sexual.
asf tambien. hubiera sido dil1cil [a e[i
minaci6n de su olar, vocalizaci6n y
I:J. presencia visual. por las condicio
nes de Irabajo disponibles para [a rea
[izaci6n de[ preselltccnsayo. PorOlro
[ado. c! efeelo macho que sc observa
durante el perlooo de transici6n ha-

cia 1'1 estacibn de reproducci(lll, sc
aflula par su exposici6n continua
(Chemineau. [989). aunque lambicn
eabras en continua presencia del ma
cho a[argan su perlOOo de aClividad
sexu:ll (Restall. (992). Las eabras ubi
cadas en alllbienles tropicales y
subtropicales presellian una
cstaeiona[idad reproductiva relaeiona
da a las \'ari:lciones de precipitaci6n
pluvial. disponibi[idad llulrieional y
temperatura mas que a la variaci6n de
luI. (Thimonier y Chemincau. 1988).
En el presente ensayo, la falta de ade
cuada cantidad de alimento se descar
la por dos razones: primero, [os ani
males sc manluvieron en un sistcma
de mancjo nUlricional adeeuado (\'er
nwteriales y metodos). que incluy6
pastorco en prader:ls mas la
suplernenlaci6n bidiaria de conecnlra
do. que rcunia por demtis los rcqucri
mientos miniminos de nUIrici6n para
manlenimiento y crecimicnlO. y segun
do. [a cvaluuci6n de]a eondiei6n cor
poral de 1:1S cabrilonas fue satisfacto
ria duranle lodo e[ lranscurso de[ en
sayo. La idelllificaci6n de los faelores
que afcclan 1'1 longilud e inlensidad de
las difcrcnles fnses del cicio de repro
ducci6n anua[, perrnilira e[ uso de
efccti\'os metodos para controlar y ma·
nipular la reprodueci6n. Es necesario
eSludi:lr ell fUluros ensayos diferentes
procedimienlos para eseapar de la falta
natural de aClividad ovtiriea. para 10
grar una reproduct.:i6n continua quc se
reflejani cn una producci6n continua
(Laborde y Romano, [990). Se con
c1uyc, 1'1 falta de aClividad ovaricll na
Iura[ durante 1'1 primavera en
cabrilonas Nubian.
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