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RESUMEN

EI objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de la paridad
(primiparas vs multiparas) sobre la respuesta al efecto macho (EM) en ovejas
posparto con codero al pie, durante la estaci6n reproductiva. Durante la
primavera se indujo el celo y se obtuvieron prefieces en ovejas de raza Merilin
mediante el EM. En marzo, se registraron los partos de las ovejas
encarneradas en primavera y en mayo, se volvi6 a aplicar el EM. Sa utilizaron
82 ovejas (36 primiparas y 46 multiparas). Durante el experimento todos los
animales permanecieron con sus corderos al pie. Las ovejas permanecieron
aisladas de todo contacto con carneros desde antes del parte (distancia
minima=1500 m). Doce dias antes de intreducir 105 machos (20-50 dias
posparto), se determine mediante ecografia transrectal que menos del 100/0 de
las ovejas presentaban cuerpos luteos sin registrarse diferencias entre
primiparas y multiparas. A continuaci6n, se colocaron esponjas intravaginales
(60 mg de medroxiprogesterona) a todas las ovejas. AI retirar las esponjas se
introdujeron 7 carneros adultos marcadores por 60 dias, registrandose los celos
en los primeros 5 dras posteriores a la introduccion de los carneros, momento
en que se determine la presencia de cuerpos luteos por ultrasonografia
transrectal. Los carneros permanecieron con las ovejas por 60 dras y a los 30
dias de finalizada la encarnerada se realize una °ecografia para determinar el
porcentaje de preriez. La respuesta al tratamiento con progestagenos y EM
durante el posparto en la estaci6n reproductiva fue afectada por la paridad,
siendo menor la cantidad de ovejas primiparas (75,00/0) que multiparas (91 ,3°/0)
que manifestaron calo (P< 0,05). La cantidad de ovejas que ovularon tambien
fue afectada por la paridad, siendo menor en las ovejas primiparas (77,70/0
primiparas y 95,7°/0 multiparas; P< 0,01). Sin embargo, la tasa de prenez final
fue similar entre ovejas primiparas y multiparas (800/0 y 85°tfc, respectivamente).
La respuesta ovariea al tratamiento con progestagenos y EM durante at
posparto en la estacion reproductiva fue afectada por la paridad, siendo menor
los porcentajes de ovejas primiparas que ovularon y que manifestaron celo.
Pese a ello, la fertilidad final fue similar entre ovejas primiparas y multiparas.
Los resultados pueden ser considerados muy altos teniendo en cuenta que se
utilizaron ovejas en postparto que permanecieron con sus corderos lactando
durante todo el experimento.
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SUMMARY

The objective of this experiment was to determine the influence of parity
(primiparous vs multiparous) on the response to the ram effect in pospartum
ewes during the breeding season. During the spring, oestrus was induced in
Merilin ewes using the ram effect. In March, the birth date was recorded and in
May reproductive activity was induced again with the ram effect in 82 ewes (36
primiparous and 46 multiparous). During the experiment all the animals
remained suckling. Ewes remained isolated from rams since parturition
(minimum distance=1500 m). Twelve days before introducing the males (20-50
days after birth) it was determined through transrectal ultrasound that less than
100k of the ewes presented corpus luteums without differences between
primiparous and multiparous ewes. Intravaginal sponges (60 mg of
medroxiprogesterone) were introduced to all ewes, and remained in situ for 12
days. At sponge withdrawal 7 adult marker rams were introduced and remained
with the ewes for 60 days. Oestrous was recorded during the first 5 days after
the introduction of the rams. Corpus luteum presence was determined again 5
days after the introduction of the rams. The rams and ewes remained together
for 60 days and 30 days later pregnancy rates were determined with ultrasound.
The early response was affected by parity, as more multiparous (91.30/0) than
primiparous (75.00/0) ewes came into oestrus (P<0.05). The percentage of ewes
that ovulated was also greater in multiparous and 95.7% than primiparous
(77.70/0) ewes (P<0.01). Final pregnancy rate was similar between primiparous
and multiparous ewes (80 and 850/0). The ovarian response to progestagen
treatment and the ram effect during early postpartum was affected by the parity,
but final fertility was similar in primiparous and multiparous ewes. The results
were good, considering that suckling ewes were stimulated during early
postpartum.
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1. INTRODUCCION

1.1. Situaci6n del sector ovino en Uruguay

Los primeros meses del ario 2007 mostraron incrementos en las exportaciones
de lana y carne ovina, y aumentos importantes en los precios a los productores
respecto al mismo periodo de 2006. Actualmente la majada ovina nacional se
encuentra en alrededor de 10.900 cabezas, siendo menor al que habia en el
2006 (Tabla 1). Esto se debe al aumento de las ventas por el aumento de los
precios ofertados a los productores. Los niveles de faena se encuentran entre
los mayores de la historia, elevando la tasa de extracci6n a valores del 30%
que terminaran afectando el estock ovino y revirtiendo la tendencia de
crecimiento de los ultimos dos arios (Opypa, 2007). La reducci6n de la
producci6n ovina futura solo se revertiria con un cambio en las expectativas, en
particular la relaci6n de precios de la producci6n ovina respecto a la vacuna
(Opypa, 2007).

Tabla 1: Estock ovino uruguayo desde ana el 2005 al 2007 inclusive, elaborado
en base a datos de DICOSE 2007.

Miles de cabezas en junio del 2007
Porcentaje de ovejas de cria
Porcentaje de capones y corderos diente de
leche
Porcenta·e de senalada

2005
10.848
49,3

23,3

73,0

2006
11.089
48,7

48,7

72,0

2007
10.900
51,0

Una alternativa para incrementar el estock ovino es aumentar la tasa
reproductiva mediante la utilizaci6n de tecnologias que permitan la
manipulaci6n de la ciclicidad reproductiva sincronizando celos, adelantando la
manifestaci6n de la pubertad y/o el inicio de la estaci6n reproductiva (Azzarini,
1991 ). Para acortar ovejas estan inactivos, es necesario desarrollar
mecanismos que permitan que las mismas ovulen y se prerien fuera del
periodo reproductivo normal. Si a su vez es posible implementar estas tecnicas
durante el posparto se podria plantear la posibilidad de desarrollar Programas
de Reproduccion Acelerada (tres partos en dos arios, 0 partos en sistema de
estrella) tal como se realiza en otros paises (Tchamitchian, 1998). Existen
diferentes alternativas para la induccion y sincronizaci6n de celas que se
pueden utilizar en ovejas que se encuentren en anestro. '

1.2. Fisiologia del cicio estral en las ovejas

La oveja es un animal poliestrico estacional, 10 que significa que los ciclos
estrales se repiten en un periodo del ario. EI cicio estral tiene una duraci6n
promedio de 17 dias, existiendo variaciones dentro del rango entre 15 y 19
dias. EI cicio estral consta de dos fases, la fase luteal que se extiende desde el
dia 2-3 del cicio (celo: dia 0) hasta alrededor del dia 13, y una fase folicular que
va desde la lute6lisis (regresi6n del cuerpo luteo, CL) que se produce el dia 13-
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14 hasta al dia 2. EI calo en la oveja dura unas 24 heras pero esto varia de
acuerdo a la raza, presencia a no de machos y factores externos como los
climaticos. La ovulaci6n se produce unas 24 a 30 horas despu9s de
comenzado el calo (Ungerfeld, 2002).

1.3. Fisiologfa durante la gestaei6n tardfa

Para lograr resultados reproductivos durante el posparto es necesario
comprender los mecanismos fisiol6gicos que interactuan durante este periodo.
Debido a la producci6n de progesterona par la placenta el eje hipotalamo
hipofisario materno esta inhibido, manteniendo una baja pulsatilidad de LH y
pocas variaciones en la concentraci6n de FSH durante las ultimas semanas de
gestaci6n. Por 10 mismo, durante el posparto temprano no sa observan foliculos
ovaricos mayores de 2 mm (Rubianes y Ungerfeld, 2002; Figura 1).
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Figura 1. Eje hipotalamo-hip6fiso-ovarico durante las ultimas semanas de
gestaci6n en ovejas. Adaptado de Rubianes y Ungerfeld (2002).

1.4. Fisiologfa ovAriea durante el posparto

La duraci6n del anestro posparto varia en funci6n de Is estaci6n de cria, la
raza, la presencia del cordero, el estado nutricional y el momenta del parto
(Azzarini, 1992). La actividad reproductiva durante el posparto temprano se ve
limitada por la nutrici6n y al grade de inhibici6n del eje hipotalamo-hipofisario
(Mitchell at aI., 2003). Las ovejas que paren en la estaci6n reproductiva tienen
un tiempo de recuperacion del eje hipotalamo-hip6fiso-ovarico de tres a cuatro
semanas (Wise, 1989). Rubianes y Ungerfeld (1993) reportaron que ovejas
Corriedale que parieron en otolio ovularon antes de los 30 dias posparto. En
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cambia, cuando la aveja pare en primavera recien retoma la ciclicidad e'~;·la
estaci6n de cria siguiente.

En al avino los foliculas mayores a 4 mm son los que puedan transformarse en
preovulatorias. EI primer dia posparto se observan solamente foliculos
pequerios (menores a 2 mm). Las condiciones para que ocurra una ovulaci6n
posparto es que se observen foliculos mayores a 4 mm que posesn receptores
de LH, 10 que estaria dado recien a los 30 dias posparto (Figura 2).

Foikulos grandes.
~t4mm.

Figura 2. Eje hipotalamo-hipofiso-ovarico posparto en ovejas. Adaptado de
Rubianes y Ungerfeld (2002).

1.5. Involuci6n Uterina

En el momento inmediato del parte as posible diferenciar facilmente el cuerno
previamente gastado del no gestado an base a su tamario. EI cuarno uterino
previamente gestado reduce su tamario rapidamente, y al dia 17 tiene un peso
similar al de los cuernos de animales vacios. Alrededor de la tercera semana
en ovejas posparto que parieron en otono, al utero ya involucion6 de forma que
al tamario de ambos cuernos es similar (Rubianes y Ungarfeld, 1993; Figura 3).
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Figura 3. Evoluci6n del peso uterino y de la longitud de los cuernos uterinos
previamente gestado y vacio durante al posparto de ovejas paridas en otorio
(Adaptado de Rubianes y Ungerfeld, 1993).

La lactaci6n parece afectar la involuci6n uterina (Hamadah et aI., 2001). Este
autor, observ6 que las ovejas que no se encontraban lactando completaron la
involuci6n uterina a los 35 dias posparto, mientras que aquellas que si se
encontraban lactando 10 hicieron a los 60 dias posparto.

1.6 Altemativas de sincronizaci6n e inducci6n de celo y ovulaci6n

Los programas de inducci6n y sincronizaci6n de celos son una alternativa para
los productoras de ovinos, ya que permiten maximizar los resultados
reproductivos al obtener pariciones concentradas que facilitan el manejo.
Tambien permiten inducir calos en animales que no estan ciclando, ya sea por
encontrarse fuera de la estaci6n reproductiva, par no haber alcanzado la
pubertad, a par encontrarse en el anestro posparto.

Las tecnicas de inducci6n y sincronizaci6n de celos mas utilizadas an ovinos
son las siguientes:

1.6.1. Tratamiento con progest6genos y gonadotrofinas

EI principia del tratamiento can progestagenos y gonadotrofinas es simular una
fase luteal, suprimiendo la descarga preovulatoria de gonadotrofinas por la
hip6fisis y por ende al crecimiento folicular y ovulaci6n. Cuando sa retiran los
dispositivos que liberan los progestagenos, disminuyen abruptamenta los
niveles de de progesterona circulante, 10 que provoca el aumento de los niveles
de gonadotrofinas, determinando el celo y la ovulaci6n. En ovejas que se
encuentran en anestro el tratamiento debe complementarse con la
administraci6n de gonadotrofinas para inducir el crecimiento folicular, celo y
ovulacion. La mas utilizada para ello as la gonadotrofina cori6nica equina (eCG
6 PMSG)
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Las progestinas mas utilizadas son la progesterona, el acetato de
medroxiprogesterona (MAP) y el acetate de fluoregestona (FGA). Existen
diferentes formas de administraci6n, como dispasitivos intravaginales,
implantes subcutaneos e intramusculares. La presentaci6n mas utilizada es la
esponja intravaginal par su facit aplicaci6n y manor casto. Puede utilizarse
tanto para manejos can manta natural como asociado a la inseminacion
artificial. Las esponjas se comercializan impregnadas con 30 6 40 mg de FGA,
6 50 6 60 mg de MAP.

1.6.2 Tratamiento con Prostaglandina F2-alfa y sus analogos:

La prostaglandina F2-alfa (PGF2-alfa) es una hormona luteoHtica. Cuando se
utilizan analogos sinteticos para producir la lute6lisis, la aplicaci6n es par via
intramuscular. Cuando se administra PGF2-alfa a todos los animales de un
grupo, el porcentaje de ovejas que demuestran celo dentro de los 3-4 dras es
del 60-70% (Ungerfeld, 2002). Esto as porque su eficacia dependera del estado
funcional del CL ya que la PGF2-alfa sera ineficiente en el caso de que exista
un CL en proceso de formaci6n, en cuyo caso las ovejas no manifestaran celo.
Es irnportante aclarar que ni la duraci6n del celo ni la tasa ovulatoria se ven
modificados par el dia de administraci6n de la PGF2-alfa (Houghton at aL,
1995).

Dentro de los tratamientos con PGF2-alfa encontramos diferentes protocolos
como:

Tratamiento tradicional con dos dosis de PGF2-alfa: se administra la primera
dosis a todos los animales. De esta forma, los que presentan CL sensibles
responden can un cela a los 2-3 dras. Se administra una segunda dosis a 10 9
12 dras de la primera a todos los animales, de forma que, presentan celo un
90% de los animales can una buena sincronizaci6n (Ungerfeld, 2002).

Nuevas tratamientos can dos dosis de PGF2 alfa para inseminaci6n a tiempo
fijo CJProtocolo PF-7d"): en al mismo sa utilizan dos dosis separadas por 7 dias.
AI aplicar la segunda dosis, las ovejas que no respondieron a la primera porque
tener un CL refractario, 10 haran. La manifestaci6n de celo se dara en forma
sincronizada, observandose en mas del 90% de los animales, durante las 72 h
siguientes al tratamiento (Menchaca at ai., 2003). Recientemente, sa demostr6
que una dosis de un analogo de prostaglandina induce lute6lisis, calo y
ovulaci6n en la totalidad de las ovejas tratadas al dia tres post-ovulaci6n
(Rubianes at aI., 2003). Este nuevo concepto permitiria reducir algunos dras al
intervalo entre las dos dosis de prostaglandinas sin tener la presencia de CL
refractarios.

Combinaciones de GnRH y PGF2 alta: Este tratamiento consiste en la
administraci6n de una inyecci6n de GnRH que provoca la ovulaci6n, y posterior
administraci6n de PGF2-alta (dias 5 u 11). Esta, actuara sabre al CL existente
induciendo su regresi6n (Beck et aL, 1996). Los resultados obtenidos son
similares al tratamiento con doble inyecci6n de PGF2-alfa.
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1.6.3. Efecto macho (EM)

EI EM es otra opd6n que existe para lograr que las ovejas ovulen, manifiesten
celo, y puedan quedar preriadas.

1.6.3.1. Fisiologia del EM:

EI EM fue descrito por primera vez por Underwood et al. (1944), y consiste en
la inducci6n de la ovulaci6n durante el anestro como consecuencia del estimulo
producido por la introducci6n de carneros a ovejas que permanecieron aisladas
previamente de los mismos. Sin embargo, existe evidencia ya desde 1813 de
que la introducci6n de machos estimula la actividad reproductiva de las ovejas
(Girard, 1813).

En forma sintetica, si se introducen machos a un grupo de ovejas que se
encuentran en anestro y que permanecieron previamente aisladas por un
minima de 30 dias y a 1000 metros de distancia, parte de la majada ovula,
manifiesta celo, y puede quedar prenada (Oldham et aI., 1984). La introducci6n
de los carneros induce un aumento inmediato en la secreci6n pulsatil de LH en
las ovejas, 10 que es seguido de un pica de LH que determina la ovulaci6n
(Martin et aI., 1980). Este aumento de LH tambien se observa en las ovejas
ovariectomizadas, sugiriendo que la acci6n de los esteroides no es el unico
mecanisme involucrado en la ovulaci6n (Martin et al., 1983).

La primera ovulaci6n no esta asociada con comportamiento de celo (ovulaci6n
silenciosa; Cognie et aI., 1980). EI primer celo puede aparecer junto con la
segunda ovulaci6n 17-20 dias despues de la introducci6n de los carneros,
teniendo una fase luteal normal. En otras ovejas, hay una fase lutea corta de 3
4 dias al principio, y entonces una segunda ovulaci6n sin ninguna senal de
celo, seguida por una fase' lutea de longitud normal. Despues de esto ocurre,
una tercera ovulaci6n asociada con el calo. Por consiguiente, se observan dos
picas de celo desde los 17 a 26 dias despues de la introducci6n inicial de los
carneros (Figura 4).
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Figura 4. Distribucion de calos y ovulacionas inducidas por al EM. Las curvas
coloreadas de naranja sin rallanar representan las ovulaciones, mientras que
las curvas rellenas de color naranja corresponden a celos con ovulaci6n.
(Adaptado de Ungerfald, 2007).

EI aumento en la pulsatilidad de LH coincide con los aumentos en el numero de
foliculos grandes y en el diametro del foliculo mas grande (Ungerfeld, 2003).
Este cracimiento, parece ser consecuencia de un aumento en la pulsatilidad de
LH pero no del aumento de la sensibilidad de los foliculos a la misms, como
queds demostrado par al numero inalterado de los receptores foliculares a Is
gonadotrofina cori6nica humana (hCG) en ovejas estimuladas por los carneros
(Atkinson et al., 1986).

1.6.3.2. Utilizaci6n de EM y progestigenos

Administrando una sola dosis de progesterona al momenta de de introducir los
machos se previene la ocurrencia de fases luteales cortas (Lindsay et aI.,
1984), y al celo sa sincronizara 18-19 dias despues de la introducci6n da los
carneros (Cognie et aI., 1982).
EI uso de progesterona 12 a 14 dias antes de la introducci6n de los machos
asegura que el calo sa daspliegue junto con Is primera ovulaci6n, la que as
seguida por una fasa luteal de duraci6n normal (Hunter at aI., 1971, citado por
Ungerfeld, 2007).
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Trabajos realizados fuera de estaci6n reproductiva con ovejas Corriedale, en
las cuales se evalu6 la efectividad de la MAP asociada al EM reportaron que la
respuesta de fertilidad y celo no fueron afectados por la cantidad de MAP (20,
40,060 mg) utilizadas durante 6 dias (Ungerfeld et aI., 2003).
Estos tratamientos hormonales combinados con el EM brindan una ventaja
importante desde el punta de vista practico, dando flexibilidad al trabajar bajo
condiciones de campo.

1.6.3.3. Utilizaci6n del EM durante el posparto

EI intervalo desde el parte a la concepcion puede reducirse si las ovejas son
estimuladas con la introducci6n de carneros, tanto durante el posparto de otorio
(Wright at aI., 1989) como de primavera (Ungerfeld et aI., 2001). Tambien se ha
demostrado que el EM puede ser una tecnica eficaz para estimular ovejas
posparto que no respondieron a otro estimulo, como la luz 0 el destete (Abi
Salloum y Claus, 2005). Las ovejas posparto pueden responder al EM ya a los
15 dias posparto, aunque el porcentaje de ovejas que ovulan es mayor si la
introduccion de los carneros se retarda 10 0 20 dias (Khaldi, 1984). Esto podria
explicar la falta de resultados positivos encontrados par Contreras (2000),
quien introdujo los carneros al momenta del parto.

En ovejas Merino que parieron en otorio, se determin6 que el porcentaje que
ovula en los primeros cuatro dias luego de la introduccion de los machos (a los
21 y 45 dias posparto) se incrementa progresivamente a medida que los
mismos se introducen mas alejados del parto (Geytenbeek et aI., 1984). Sin
embargo, en ese trabajo, el porcentaje final de ovejas que presentaron celo al
dia 82 posparto fue similar, independientemente de la fecha posparto en que S8

introdujeron los machos. Esto sugiere que el resultado reproductivo final no S8

relaciona al momenta en el posparto en que se introducen los carneros en
ovejas que parieron en otorio. Aunque las ovejas pueden ovular y entrar en
celo, la fertilidad de las ovejas posparto es mas bajo si se las compara con
ovejas que parieron varios meses antes (Silva y Ungerfeld, 2006). Estos
autores reportaron que mientras 85,30/0 y 93,20/0 de ovejas posparto y ovejas
control manifestaron celo, solo 45,3% de las ovejas posparto quedaron
preriadas los primeros 30 dias despues del estimulo, comparado con un 63,30/0
de ovejas del grupo control.

1.6.4. Fundamentaci6n .de las alternativas 0 efectos utilizados en este
trabajo

~ Paridad

Existe poca informaci6n con respecto a los posibles efectos de la paridad en
ovejas posparto y la respuesta al EM. En el ganado bovino, es ampliamente
conocido que vacas primiparas tienen anestros posparto mas largo que las
multiparas (Yavas y Walton, 2000). En el caso de las ovejas se observ6 que
mas ovejas multiparas que primiparas entraron en celo cuando fueron
estimuladas por carneros fuera de la estaci6n reproductiva (Pevsner et aI.,
2004).
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~ Raza a utilizar

La raza Merilin es considerada una raza de doble prop6sito en terminos
productivos con un porcentaje de % Merino y ~ Lincoln en su generaci6n. Es
una raza creada en el Uruguay para satisfacer las necesidades en la busqueda
de animales que se adaptaran mejor a las condiciones de nuestro medio
ambiente. Pese a haber side creada en nuestro pais, no existen trabajos
vinculados a ciclicidad en ovejas posparto y su respuesta al EM en esta raza.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

~ Generar informacion sobre algunos factores que afectan el resultado
reproductivo durante el posparto temprano de la oveja, utilizable para
el desarrollo de Programas de Reproducci6n Acelerada.

2.2.0bjetivos especificos

~ Determinar la efectividad del EM, en terminos de porcentaje de
ovejas en celo y de ovejas preriadas, como inductor de celos en
ovejas que parieron en otono y permanecieron can su cordero al pie.

~ Determinar si la respuesta al EM es mayor en termino de calos,
Qvulaciones y prerieces, en ovejas multiparas que primiparas.

12



3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Ubicaci6n geografica y descripci6n del predio.

EI experimento se realiz6 en un predio particular ubicado cerca de Ismael
Cortinas (33°24'59.74"S 57°03'59.69" 0), departamento de Flores, dedicado
fundamentalmente a la explotaci6n de ganado vacuno y ovino de forma
extensiva (2000 hectareas). EI experimento fue realizado durante los meses de
marzo-junio. Se utilizaron 83 ovejas posparto Merilin (20-50 dias posparto): 36
primiparas (20 meses de edad aproximadamente), con un peso de 40,1 ± 3,8
kg Y una condici6n corporal (CC) de 2,8 ± 0,3, y 47 multiparas con un peso de
46,0 ± 4,5 kg Y una CC de 3,0 ± 0,3. La escala de CC utilizada fue de 1 a 5,
correspondiendo 1 a un animal emaciado y 5 a un animal obeso. Todos los
animales permanecieron con sus corderos al pie durante todo el experimento.

Las ovejas fueron aisladas de los machos 30 dias antes de la introducci6n de
los carneros (10 de mayo, dia 0 =introducci6n de los machos) a 1500 metros
de distancia desde el momenta que finaliz6 la parici6n. Esto, implic6 que las
ovejas no tuvieron ningun contacto con los machos desde el punta de vista
fisico, visual, auditivo, y tampoco olfativo.

Se utilizaron 7 carneros adultos de la raza Merina, los que fueron revisados 60
dias previos a la encarnerada para descartar posibles problemas que afectaran
su rendimiento reproductivo. Los carneros fueron pintados con tierra de colares
en la zona perigenital para identificar a las ovejas que posteriormente entraban
en celo. Se registraron los celos diariamente durante los primeros 5 dias de
encarnerada, la que dur6 60 dias. Doce dias antes de la introducci6n de los
machos (dia -12), se Ie colocaron a las hembras esponjas intravaginales con
acetato de medroxiprogesterona (60 mg; Syntex SA, Bs. As., Argentina), las
que fueron retiradas el dia O.

3.2. Determinacion de ciclicidad y diagn6stico de gestacion.

Mediante ecografia transrectal se determin6 la presencia de CL a los dias -12 y
5. Para ella, se utiliz6 un equipo Aloka 500 (Tokyo, Jap6n) provisto de una
sonda lineal de 7,5 MHz. A los 35 dias, se realiz6 el primer diagn6stico de
prenez por ultrasonografia transrectal con el mismo equipo utilizado para
visualizar los ovarios. EI segundo diagn6stico de prenez se realiz6 30 dras
luego de finalizado el perfodo de encarnerada. En la Figura 5 se presenta un
esquema del cranograma de trabajo.
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Figura 5: Cronograma de actividades realizadas en un grupo de ovejas Merilin,
primiparas y multiparas tratadas con progestagenos y EM.

3.3 Analisis estadistico

La frecuencia de ovejas primiparas y multiparas que, ovularon, manifestaron
celos a los 5 dias de encarnerada, mostraron celo y ovularon, y que resultaron
preriadas, fue comparado por el test de Chi cuadrado.
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4. RESULTADOS

EI porcentaje de ovejas multiparas que ovul6 y manifest6 celo en primeros'" .5.
dias de encarnerada, fue mayor que en las primiparas (Tabla 2). No existieron
diferencias significativas entre las categorias en el porcentaje de ovejas que
manifestaron cel%vejas que ovularon (Tabla 2). Los resultados de tasas de
prefiez, fueron similares entre ovejas primiparas y multiparas a los 35 y 90 dias
de la encarnerada, no existiendo diferencias significativas (Tabla 3).

Respecto a la tasa ovulatoria, evaluada el dia 5 de comenzada la encarnerada,
solo un animal de la categoria primipara presento ovulaci6n multiple (2 cuerpos
CL).EI resto de los animales tuvo ovulaciones simples (1 Cl).

Tabla 2: Ovulaciones, celos a los cinco dias de encarnerada, y celos respecto a
las que ovularon (cel%vulaci6n) en ovejas primiparas y multiparas tratadas
con progestagenos y EM.

Primiparas Multiparas P

Ovulaciones (%) 28/36 (77,7) 44/46 (95,7) <0,01

Celos (Ok) 27/36 (75,0) 42/46 (91,3) <0,05

Celos/ovulaci6n (0/0) 27/28 (96,4) 42/44(95,4) n.s.

Tabla 3: Tasa de preriez (TP) a los 35 y a los 90 dias posteriores a la
introducci6n, en ovejas primiparas y multiparas tratadas con progestagenos y
EM.

TP 35 dias (Ok)

TP 90 dias (0/0)

Primiparas

18/36 (50,0)

28/35 (80,0)
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Multiparas

28/46 (60,9)

40/44 (85, 1)

P

n.s.

n.s.



5. DISCUSION!}~:~~:·.\.
-~' ~·t
~('~b")'
~~:;., .,'..~.~ ~

La respuesta al tratamiento con progestagenos y EM durante el posparto en la ~
estaci6n reproductiva fue afectada par la paridad, siendo menor la cantidad de ...--(. .;..,0"
ovejas primiparas que manifestaron celo con respecto a las ovejas multiparas. . '/ r?>:$l
Esta informacion es novedosa e interesante ya que los datos acerca de '.
diferencias en la fisiologia reproductiva del posparto entre ovejas multiparas y
primiparas, es practicamente inexistente, probablemente como consecuencia
de que normalmente las ovejas son encarneradas recien 5 a 7 meses luego del
parto. Los resultados del trabajo son coincidentes con los reportados por
trabajos realizados en ovejas estimuladas con EM durante el anestro estacional
(Pevsner et aI., 2004). Un fenomeno similar es observado en vacas posparto,
en donde las vacas de carne multiparas reinician su actividad ciclica mas
temprano que las primiparas (Yavas y Walton, 2000). Este fenomeno se
explicaria debido a que las vacas primiparas se encuentran creciendo, y la
frecuencia de los pulsos de LH son mas bajos que en hembras multiparas
(Grimard et aI., 1995; Randel et aI., 1996). Por ello el posparto de las vacas
primiparas es de una a cuatro semanas mas largo que en las vacas multiparas
(Sharpe et aI., 1986; Grimard et aI., 1995; Randel et aI., 1996). Si bien en el
presente trabajo no se determino el tiempo de reinicio de la ciclicidad
espontanea, la diferencia en la respuesta a un desafio, como es la introduccion
de carneros, sugiere que una diferencia similar en los mecanismos que regulan
la ciclicidad en relacion a la paridad podria estar actuando en la oveja. En la
oveja no se ha estudiado la vinculacion entre el tiempo de reinicio de la
ciclicidad y la paridad, 0 si existe una relacion entre el mismo y las mayores
exigencias energeticas en ovejas primiparas, animales que aun no han
terminado su desarrollo.

Una de las posibles causas para que la respuesta ovarica haya side menor en
ovejas primiparas, es que el estimulo recibido por el EM no haya side suficiente
como para que respondieran de la misma forma que las ovejas multiparas.
Esta diferencia en el estimulo podria deberse a que la actividad del eje
hipotalamo-hipofiso-ovarico es menor en las ovejas primiparas. Otro factor a
tener en cuenta en este ensayo es la presencia del efecto hembra-hembra que
sumado al EM pudo haber estimulado de forma diferente a las ovejas de
diferentes categorias, 10 que no fue posible determinar mediante este diserio
experimental.

De todas formas, pese a que dentro de los primeros dias de encarnerada el
porcentaje de ovejas que ovulo fue mayor en las multiparas, tanto durante (35
dias) como al finalizar la encarnerada (90 dias) los porcentajes de preriez de
las ovejas ambas categorias fueron similares. Esto podria deberse a que las
ovejas primiparas ovularon pero a diferencia de las multiparas 10 hicieron en
forma menos concentrada. Otra posibilidad es que las ovejas primiparas
hubieran manifestado celo durante los primeros dias en que se registro pero no
hubieran side detectados por los carneros marcadores. Se ha reportado una
preferencia de estos hacia ovejas adultas. En majadas compuestas por ovejas
multiparas y primiparas encontrandose en celo, algunas ovejas nuliparas no
son detectadas por los carneros, pero si se verifica que estan en celo cuando
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se les realiza un examen por vaginoscopio. Esto podria deberse a que los
carneros prefirieron a las ovejas multiparas no ocurriendo 10 mismo con las
ovejas nuliparas (A. Menchaca, comunicaci6n personal). De todas formas, el
porcentaje de carneros marcadores utilizado fue de un 6% el cual es adecuado
para la cantidad de ovejas que se usaron en el ensayo (Lindsay et aI., 1992).

En forma general, se puede afirmar que el EM constituye una herramienta de
alto potencial que puede ser incluida en manejos reproductivos intensivos. Los
resultados finales obtenidos en la encarnerada de otono fueron muy buenos,
tanto en porcentajes de animales que manifestaron celos inducidos par el EM
(primiparas 75,0% y multiparas 91,30/0) como de preriez final (primiparas 80,0%

y multiparas 85,1 0
/ 0 ). Estas resultados son altamente satisfactorios

considerando que son ovejas posparto que permanecieron con su cordero al
pie durante todo el trabajo. Mas aun, si consideramos que al momenta de
colocar las esponjas el porcentaje de ovejas que estaban ciclando era menor al
10%

, Y alrededor del 900/0 de las ovejas manifestaron celo, sa puede afirmar
que la utilizaci6n de esta herramienta es altarnante efectiva para mejorar
nuestros resultados reproductivos.
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6. CONCLUSIONES

Sa concluye que:

La respuesta ovarica al tratamiento con progestagenos y EM durante el
posparto en la estaci6n reproductiva es afectada por la paridad, siendo menor
los porcentajes de ovejas primiparas que ovularon y que manifestaron cela.

Pese a ella, la tasa de preriez intermedia y final fue similar entre ovejas
primiparas y multiparas.

Considerando que eran ovejas posparto de otolio can cordero lactando, sa
puede afirmar que los resultados reproductivos en porcentajes de celo,
ovulaci6n y concepci6n fueron muy buenos.
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