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RESUMEN 

RA!«>S HJRALES ANDREA LINA. Prevalencia de abortos en bovinos Holstein Friesian 

en un Centro de Recría de 1976 a 1978. (bajo la direcciSn de: JOSE ALFONSO 

BARAJAS ROJAS). 
Se realiz6 un estudio de las causas de abortos en ganado bovino de la etapa de 

gestaciSn en el Centro de Recría de Tepotzotlln, Edo. de Mlxico, perteneciente 

al Fideicomiso PRODEL, para determinar la prevalencia anual y la incidencia ~ 

con base a los resultados de Laboratorio y la histori~ clínica individual del 
ganado problema. 

Ss reviaaroo la. casos clínicos de abortos identificados en el Laboratorio del 

Centro de Raería y ocurridoa durante loa años de 1976, 1977 y 1978. Loa resul

tados seroll!Sgicos para Brucella, Leptospira e .!.&!.:..• ser como los bac·teriol6-

aicos; sa organizaron en grlficaa de Frecuencia relativa, Frecuencia relativa 

acumulada y pol!'gonos de frecuencias, ... r eo= Gil Cuaciros explicativos de los 

r.e"u! t.e~s obtenidO•. 
Se determín~ que la prevalencia de abortos fue de 0.92 y 0.97% los años de 
1976 y 1977 respectivamente. Solamente en el año de 1978 se increment~ el 1,53 

% por efecto de -didas de manejo extraordi.aariae alumenc. ligad- con la po-. . 
blaci~n en riesgo y la detecci6n de un pequeño brote ~ Leptospiroaia que se -

controlS en su inicio. No se obaerv6 presencia de bacterias causales de aborto, 
sino mis bien en asociaci6n oportlmista, de laa ~~lea !!schérichia ~ prese.!!. 
tlS mayor frecuencia de aislamiento con un 27.9. Bacillua ~con Ull 12.U:, 

Staphylocóccua .!.!!!'..!!!!. con un 11.u. Co!YJ'!!'bacteriua .!P. con ,. 9.3% y Pasteure
.!!!. .!2. con un S.7%. En 1976 .. detectlS el 1.4% del ganado con re•pueata posi

tiva aerollfaica a Brucella, )' el l.5% en 1978. 

Asimismo ae determin8 en el caso de Leptospira un 8.2% en 1978 y ningGn scilO·

caso poaiti- de ~ en ninp do. 
Se concluya que la prevalencia de abortoa en este centro de recría se conside

ra dentro de los par~troa eatablscidoa en e1 progr ... de Medicina Preventiva 

( de 1.8 a 2% ), y que l.aa frecuenciaa anuales y mensuales reElajan un incra-

-nto aa 1aa temporadas Otoño-Invierno-Primavera. Ademla aa requieren establ~ 
cer mltodoa de diagnlSatico serollSgicoa para determinar otraa causaa. infeccio-

saa y no infecciosa• asociadas al. aborto. 
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1 N T R o D V e e 1 o N 

Los factores m&s importantes en el mantenimiento de alta fertilidad en el ga

nado lechero son el manejo y el control de enfermedades. La heredabilidad no

es un factor importante en la fertilidad. 

La infertilidad y el aborto son los mayores problemas para el ganadero por su 

importancia econ6mica. Estos pueden ser ocasionados por causas fisiol&gicas.

infecciones o no infecciosas. inclusive fisiopatolSgicaa. 

El término aborto se asocia generalmente a la expulsi&n del feto en loa últi

m?s estadíos de la gestaci6n, pero los abortos. como las muertes prenatales -

pueden ocurrir en cualquier estad!o de la preñe&. Loa abortos precoces fre-~ 

cuentemente pasan desapercibido•. en ocaaionea se presentan rP-absoTcion~s fl!;

tales que se confunden con problemas de infertilidad. El aborto se puede pre

sentar sin síntomas de infertilidad procedentes o subsecuentes en cualquier 

etapa de la preñez en hatos completamente normales. Te6ricamente. el aborto 

puede producirse tanto por la muerte primaria del producto. como la muerte_s~ 

cundaria del mismo, es decir; por anOllllll!as de la placenta. placenta fetal, o 

m&s comunmente de los componentes de la placenta materna. Cabe señalar que s.2_ 

lamente el 30% de las causas de aborto se llegan a confirmar, lo que represe!!. 

ta un problema en la búsqueda de la etiologí~ de la falla. (30) 

La forma exacta en que las diferentes enfermedades causantes del aborto cond~ 

cen al mismo. no es~ perfectamente esclarecida. Normalmente las preguntas -

lógicas en casos de abortos son : 

l. ¿ Cual ea la causa del aborto 7 

2. Cuantas vacaa o becerras mis pueden abortar 7 

3. ¿ Que se puede hacer para detener el brote y prevenir otros recurrentes ? 

En esencia, estas preguntas incluyen al diagn6stico, al pron6stico y a los -

medios terapéuticos. 
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~------------.... 
El funcionll!lliento del tracto genital es ·regulado por hormonas durante ciertos 

estad!os del ciclo estral, la vagina, cérvix y Gtero son mSa susceptibles a -

infecciones que en otras ocasionea. Estas hormonas (las mis conocidas) son -

estr6geno y progesterona. 

Durante el estro se secreta gran cantidad de leucocitos, cuando la secreci6n

de progesterona es mayor; de ah! que cuando no hay influencia hormonal, hay -

11ayor suaceptibilidaa " la inf'ecci6n. El medio ambiente proporcionado para el 

desarrollo del Svulo es también rico para varios agentes infecciosos, bacte-

riae, aycoplaamaa 7 bongo a. 

El sistema inmuno16gico juega un papel importante en el control de infeccio

aea genitales. La im11unidad locai ea de mayor importancia que la inmunidad -

sistémica. La im111moclobul:ina A ( Ig A ) , ea e1 princip!!l !:i¡:c .;., inmunoglob.!!. 

lina q- confiere protecci6n al tracto genital. Esto puede aer estimulado por 

aplicaci6n de vacunaa en el tracto genital con objeto de crear anticuerpos c'

Ig A. 

La :infertilidad por agentes infecciosos puede provocar: 

l. Efectoa directos de agentes microbiol8gicos en el 6vulo, esperma, blastoc.! 

to o enbriSn. 

2. Por eat~ulaciSn de una respuesta inflamatoria que modifique el medio aa-

bienta uterino que altere loa "concant0411 
• (Se conaidera conceptua al pro

ducto completo de la concepci6n en cualquier eatad!o da au desarrollo des

da la fartilizaciSó del Svu.lo basta el naciaiento). 

La acci6n directa de loa agentes aicrobianos puede ser de efectos citocidaa -

de virua,.o da las toxinas ascciadas con bacteriaa 7 bongos. Loa neutrSfiloa

Y enzimas lisoaomas de macr6fagoa llOn tSxi~oa a loa conceptua embrionarios. 

Rara vea, laa infecciones aist«m.icas pueden af'ectar Srganoa reproductivo8 y -

causar infertilidad. L•• enfermedades sis~icaa cuyoa agentes son capacea de 

ubicarse en Gtaro incluyen la tuberculoaia y 1iscariosia. 
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De mayor importancia son las enfermedades venéreas, incluyendo tricomoniasis, 

campilobacteriosis, micoplasmosis. enfermedad granular venérea. vulvovagini--

tia pustu1osa ( IBR-IPV ), y otros agentes oportunistas. Al haber signoa el!-

nicos aparentes, la enfermedad puede diseminarse a través de un hato product.! 

vo. Una historia clínica completa es de considerable ayuda para determinar si 

·1oa signos de infertilidad son de origen infeccioso o endocrino. 

Los agentes infecciosos causantes de inferti1idad afectan un alto porcentaje-

de animales recientemente inseminados, que si es un problema endocrino afee!:;!_ 

rt menos animales. 

En hatos infectados en forma cr6nica, s6lo pocos animales pueden ser inférti-

les. Los pocos toro• utilizados deben e:saminarse para descartar posible semen 

defectuoso. La iutroducci6n reciente de nuevos animal.ea para inseminaci6n se-

guido por un porcentaje poco comGn de repetici6n de calores ea típico de mu--

chos casos de infertilidad. 

Frecuentemente loa ciclos de estro irregulares son m!a aparentes en ganado 

lechero que en ganado para carne, ya que el primero tiene mla control que el 

segundo. El ganado tendrt un porcentaje bajo y anormal de becerros o nacimie.!!_ 

toa a intervalos irregulares o períodos largos. Pueden observarse pocos abor-

toa, pero raramente sertn debidamente diagnosticados clínicamente. Para el -

diagnSatico espec!f ico se requiere el uao de ex6menes cl!nicoa y de laborato-

rio. En muy raras ocasiones, las lesiones son suficientemente patogno~nicas-

para hac_er posibl.e un diagn6atico. 

La habilidad para realizar un diagn6atico depende de la capacidad de loa lab.2_ 

ratorios de campo. Cada veterinario debe ser capaz de discernir que puede 

trabajar en un laboratorio limitado, y que debe remitir a otro laboratorio 

especializado da muestra• para loarar un buen diagnSs_tfco• 
1 

El diagnSstico de las causas de la infertilidad .requiere de historias clínicas 

confiables y que se colecten las muestras apropiadas para remitirse a loa 
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laboratorio• d• diagn6stico. La mejor manera de enviar muestra• al laborato

rio. ya comprobada. es remitir moco vaginal o cervical usando pipetas de in

seminaci6n artificial o torundas. Una vez que.las causas de infertilidad se 

determinan. debe implantarse un procedimiento de manejo apropiado para corr.!_ 

gir el proceso d• enfermedad y lo• daños econ&nicos reducirse al m1'nimo 0 (27) 0 

(30). 

El mantenimiento e incremento de la producci6n lechera de un pa!• como MExico. 

radica principalmente. en la importaci6n de vaquil1aa de razas con alto• niv~ 

les de producci6n coai> la Bolstein Friesian, pr6ximas al. parto procedente• de 

E.U. y Canad•. Durante el año 1970 se import6 ganado lechero con un valor 

aproximado de SO 'll!f1'1o:::ou: .:C. peso•, l.o cull, aparte de ser una fu~a de divi

•a•, e• una seria limitante en el desarrollo de la ganadería lechera en K€xi

co, (1). 

Con base en lo anterior, se encuentran en pleno desarrollo proyectos de fome.!!.. 

~ intensivo de la producci6n lechera mediante el financiamiento y la asiste_R 

cia técnica a dichas explotacione• con el fin de disminuir la escasez de l.e-

che que hay actualmente en el paía. Si tomamo• en conaideraci6n que, babiÚd.2. 

.. reai•trado durante 1978 una poblaci6n bovina·de.330 726.2 cabezas, sol~~

te 8'124.7 son vientre• lechero• que actualmente producen 6'445.3 mil.lonea de 

1i.troa de leche. que dan junto con la leche de origen caprino, un conau.> 

anual per ~pita de 125.03 litros siendo la demanda de 8'849.8 millones de 

1itros, se observa un iMrficit de 2'138.7 millone•. (9) 0 (22), que ea la causa 

por la qua se importa ailo con año leche en polvo que en 1977 fue de 76,919 t.!!_ 

ael.adse 0 en 1978 aecendi6 a 90,000 tonelada•, en 1979 se reaiatr6 una import;!_ 

c::i6n de 73,139 toneladas aumentando de nueva cuenta en 1980 con ao.119.12·co

oeladas y alta mfs en 1981 que lleg& a 81,761.6 tonelada•, lo cv".l puede con

siderarse d• gravedad si se considera que la ~rtaci6n de ganado de E. U. Y 

Cana~ fue de 129 0 115 cabezas de ganado lechero con un val.or de 2'212 9 221.282 
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lo que no basta para cubrir las necesidades y ocasiona una fuga de diviaaa ~ 

del orden de 879'750,000.00 (9), (22). (29). 

oía con día aumenta la cría de vacas lecheras que se ha convertido en una 

funci6n especializada produciendo un aU111ento en la producci6n y el rendimien

to por cabeza. unidad de tierra y mano de obra con el objeto de superar coa-

tes de producci6n muy altos as! como mortalidad elevada. mismoa qua causan -

daño a la producci6n animal. y a la economía de Hé'xico. 

Es de considerar que en México se pierde anualmente un promedio del 151 de ~

crías bovinas lecheras. llegando a ser la p6rdida tan alta con un 65% en aqu.!. 

llos lugares en que la asistencia tGcnica y el manejo no cumplen las medidaa

necesariaa que logren reducir estas cifras. (S). 

Debe tomarse tambi€n en cuenta, las pérdidas provocadas por una gran cantidad 

de abortos que ~f~~te: grGv......,nce la planificaci6n de calendarios de parto 7 

la producci6n esperada en un momento determinado en un explotaci6n. y de loa 

culles no se tiene conocimiento real y certero que puede determinar r~pidame.!! 

te el pa~r6n a seguir para disminuir daños y preven:ir aubsecuentea. 

La incidencia de abortos bovinos ha sido el objeto de estudios por Fosgate y 

Smith (1954). Holt (1952). Mitchell (1960). Withera (1957Y. Dearborn y Col. 

(1957) 0 Allliel y Col (1973) y Davied y Col. (1971). Loa f~ctorea generales que 

limitan contra el nacimiento de un becerro vivo. han sido revisados por ~-

Andrews (1972)¡ Ashcon y Fallan (1962); Bishop (1964); Boyd (1965); Fechheimer 

(1972) y Hanly (1961). Se han inclu!'do revisionea recordando loa agentes infe_s 

ciosos mis comunes asociados con fallas en ciclos reproductivos en textos por 

Blood y Henderson (1968); Faulltner (1966) Marchanc y Packer (1967) Robarte 

(1971); y Hubert (1973). Las lesiones que se asocian en forma mis comlin con~ 

Ches de estos agentes son.referidas por Jubb y Kennedy (1970). La capacidad -

:in:a"Dol65ica de loa fetos bovinoa ha sido examinada por Butler (1969); Butler 

~Col. (1971); Osborn y Hoskina (1971); Dunne y Col. (1973);. Hubbert Y Col. ---
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(1973}¡ Scbu1tz (1973) Scbu1ta y Col. (1971) y Borner y Col. (1973). Miller y 

Qui.nn han realizado estudios sobre la correlación entre laa lesiones fetales

de fetos abortados y fetos no abortados utilizando tGcnicaa de diagnóstico 

histoP.tolóaico. bacteriológico. inmunol6gico y virolósico (1974) 0 (27). 

Ea obvio entonces que dentro de l.aa causas principales de muerte de bovinos 

j6venea ae encuentr-: envfo de animales machos y hembras al rastro enfermed~ 

des infecciosas y pGrdidaa dura:>te la gestación (abortos). reabsorciones fet.!. 

lea • ..,.rtes al nacer, ya sea die etiologt's :búeccioss o no infeccioae. 

El Gxito de la crianu de bece...--raa lecheras radica principal.menta en el. mane

jo durante J,as .. is primeras semanas de vida. Gato ea, si incl.u!'.moa deade el

control de las !114drec a part:ír de.l. diagnóstico de geatacid'n0 y subaecuenteme.!. 

ter =~::~ . .:..: parco•• adminiatracid'n de calostros {dieta sólida y líquida)• -

tipo de aloj!IJD!ent.,.. higiene y aanejo de peraonal0 utenailioa de trabajo. __ ,. 

control· de -dio mablente (h~d y temperatura)• medicina preventiva (vacu

naciones0 desparaaitaciones0 qlicacitSn de vitaai.naa liposol.ubles e hidrosol.!! 

b.les). Aaia:ú.., as realiza el 4escornado0 ex-.en cU.'nico general constante. -

remocid'n de tetas accesoriaa acc:iones que bien llevadaa facilitan el control

de l.aa aiS'dentes etapaa de creciaiento de las becerras hasta q- son insemi

nadas y diagnoaticadaa a su vez c:o80 vaquillas gestantes qua iniciar6n un nu.2_ 

vo cicl.o rital. 

Ea de aul>ooer entonces que .la crianza de becerras debe encontrarse regida por 

un patrlfn qua incluya loa aspecto. ya -ncionadoa y adaJ>tabl.e a l.as caracte-

r!'sticaa de una regilSn e idioainc:r:acia determnados. ya sea e nivel ganadero

º co~rcia1 0 pero con el fin de -jorer la .-uadería lechera del pafa. 

Estos factores contribuyeron a q- en el año de 1974 se· formara en M(xico un 

centro de recrra de ganado lechero ubicado en TepotaotUn, Edo. de .Mtxico, 

punto inicial de un proar- eatal>:Iecido para descentralizar l.oa establos le

cheros de1 D.P. a-tando la proda.cci6'n y cal.idad higilnica de loa miamos• -
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incrementando al mismo tiempo el mejoramiento econ6mico de 1oa aanaderoa en -

beneficio de la poblaci6n consumidora de productos 16cteoa desde el punto de 

vista de salud pGblica y desarrollo adecuado del individuo que a su tiempo 

tomar6 parte en el desarrollo econ6mico-productivo del país. Este pri:>grama se 

integr6 como un Fideicomiso dependiente del Banco Nacional. de Crédito Rural.

para poder integrar en base a la experiencia adquirida y las reformas necesa

rias una cuenca lechera.de gran magnitud como lo es el Complejo Agropecuario 

Industrial de Tizayuca, Hgo. 

El ceo tro de recría se form6 consideraudo la divisi6n ·por etapaa de la vida _ .. · 

de una vaca desde que nace hasta que queda gestante. Estas etapas se denom:i-

nan como sigue: Lactancia, Desarrollo I (destete), Desarrol1o II (creci:iia"to} 

'Gestación y m.fs adelante producci6n. 

Los animales confinados en el centro de recría son recolectados de los dif e~· 

rentes establos que cumplen loa requisitos para este fin y son controlados -

desde el nacimiento siendo recibidos en el centro a los tres días de salud. 

Para dar una idea m6s ,aproximada de J.o referido en cada etapa se hace un bra

ve resumen de cada una. 

LACTANCL\.- ( 3 a 35-40 días de edad ) 

Se ha tratado de estandarizar un criterio respecto al mEtod.o • seguir en las-

. salas de lactancia para becerras por parte de veterinarios 7 téc:nicos que han 

trabajado con ellos con el objeto de que la crianza de laa becerras se logre

reduciendo el. tiempo para el destete. con una mortalidad menor de 5%. 

Laa instalaciones de éstas salas fueron planeadas por personal especializado

considerando importancia de material. orientaci6n y economfa durante todo el

tiempo qua lleva de funcionar el centro. Se ha visto que cumplen en gran par

te con au cometido. perfeccion6ndose al mismo tiempo detallea aplicables a f.!! 

turaa in•talaciones. 

La secuencia de procedimientos s la entrada de las becerras ea COlllO sigue 
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_ Detecci6n da nivele• de Ig. en •t1ero, coprocultivo d4 hecea para datecci6n de __ 

Sa:Lmonella. Exa111en cl!nico completo durante au eatancia, peaaje identifica~~ 

ci6~ (arete 7 tarjeta de registro de lactancia). Son alojada• en becerreras de 

madera individuales, la alimentaci6n es a base de: calostro y, concentrado; -

adminietraci-6n de ví t&lld.n~, descornado, destetado~ 

IESARROLLO I (destete). 

Cowiprende de 35 d!as a 6 mesea. Al pasar a esta etapa, la medicina preventiva 

consiste en realizar la primera prueba de Tuberculina, aplicar vacuna de I .B. 

a., aplicar vitaminu. A loa tres meses de edad Bacterina triple" Bacterina -

Brucella a lo; seis meses y a loe 146 rg aprox. hacer segunda prueba de Tu-~ 

berculína. Kenaual.mente llevar a cabo pesaje 7 muestreos para ~11 copropa

rasitosc6pico rutinario. Los animales retardado~ de p~cc, son separados para 

alimentarloa en forma especial. Las instalacionea conaisten en corraletas sé

mitechadas con capacidad de 15 anima.le• cada una. 

Debe considerarse de auaa :iJDportancia la llegada de loa animales de lactancia 

por el. C&IÍl>io sufrido con relaci6n al .ui>iente, al:i-zitaci6n y --jo, ya que 

tiene un per!odo de adaptaci6n de una semana antea de salir, permaneciendo en 

confinllllliento y con cuidados extrel!IOs. 

Por lo general, la alimentací6n consiste en alfalfa achicalada de buena cali

dad, concentrado y salea aíneralea " ad libi~ " 

JESARROU.O II ( .crecimiento ) • 

Coq>rende de 7 a 14 meses de edad, loa anblal.ea ae mantienen en esta etapa en 

corrales semipavimentados con 6rea da descanso de arena, techada con capaci-

dad de 90 animal.ea cada una. La rutina de medicina preventiva consiste en an! 

lisis coproparasitosc6picoa cada 60 d!as y trataid.ento si se requiere, revac.!! 

naci6n contra I.B.R. a J.oa trece meses de edad, inspecciSn diaria y aial.alllie.!! 

to de enfermos, al salir de la etapa se realiza la te.reara prueba de tubercu

lina. 
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La identificaci6n, pesaje y lotificaci6n de lºs animales se hace mensualmente, 

detecci6n opowtuna de retardados, diagn5stico y desecho, contribuyen las med_! 

das de maneja. 

La alimentaci6n consiste de alfa1fa achicalada, ensilado de maíz. melaza, --

urea y sales minerales. 

Es una etapa de gran importancia cuyo objetivo es el de alcanzar el peso 

ideal del animal ( 33.0-360 IC& ) • a los catorce meses de edad para llevar a C.!, 

b<> la ínseminacicS'n artificial, b&t.iendo llevado Uil. control d8 aspect:Os repro

ductivos tales ca"""- apertura de r9'i-stros individuales, revísi6n de genitales 

para detecci6n de problemas reproductivos a temprana edad y desecho por tal -

causa, adem.(s algo muy importante, la observacicS'n y anotacicS'n de calores des-

de el inicio, Posteriormente, los animales que se han inseminado, pasan a un 

c::r:::;l ¡,,,¡,,.¡;.,. que se hace el diagncS'stico de gestacicS'n formado parte de la si-

gueinte etapa. 

GESTACION. 

Los animales, rea1izada la inseminacicS'n artificial, se mantienen en esta eta-

pa durante sesenta días, después de loa cuales se procede por medio de palpa

ción recta1 a1 diagn&stico de gest:acicS'n det:ectandoel aumento de volumen del -

cuerno gr6vido y deslizamiento de las membranas. Estando gestantes, las hem

bras son marcadas en grupo manteni~ndolaa en corrales-echaderos individuales~ 

identificados y lotificados, procediendo diez d!aa después a la tercera prue

ba de Tuberculina. Se les mantiene dUl'ante un mee y_ so_n cambiadas de corral -

conforme aumenta el período de gestaci6n. 

S. loa cuatro llieaes se realiza in nuevo diagn&stico para determinar en forma 

definitiva la gestacicS'n. 

~ esta etapa reciben la mis- al:lment:aci6n que en la anterior y ea loa siete 

:meses posteriores a la ínseminacicS'n en que se realiza una Gltima revísi6n pa

~~ asegurar qua la gestaci6n contín1ia, y el &ptimo estado del feto, rea1íz.t'n-
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doae la Última prueba de tubercu1ina. 

Este ganado gestante, puede entonces ser adquirido por ganadero• intereaadoa 

o enviarse a la cuenca lechera de Tizayuca, o mantenerse en e~ Centro haata -

el parto pasando entonces a la etapa de producción. 

Es en la etapa de Producción en donde debe ponerse especial inter€a, porque -

ea cuando puede presentarse un problema de aborto o de reabsorción fetal. Es

ta etapa se fora8 con la idea de proveer al centro de becerraa hijas de vaca. 

iDpOrtadas de buena calidad. Entra loa problemas que se presentan, loa repro

ductivos ocupan un lucar primordial por detectarse reabsorciones y abortos, -

vaquillas inseminadas repetidoras, y durante toda la preñez del ganado en al

guno• caso• anoaall'aa no comunes. 

CoDD es bien sabido, se han determinado "'--rose:: ==- <ie aborto infeccio

saa, las primeras de origen bacteriano, fungal, parasitario y viral, (17). -

Las segunda9 de origen traumf:tico, f!sico y químico. 

El principal problema consiste en la determinación de la causa específica en 

el DD-nto qu.a ocurre e1 aborto con el objeto de aplicar la terapia adecuad&

en el hato. Sin elllbargci, no siempre es posible realizar lo anterior por las -

caus~ siguientes: 

Ocurrencia de reabsorciSn durante el primer tercio de la gestación (apari-

ci6n de "vacas repetidor••"• aparici!Sn dio "vacaa vacl"as" desputs de ser 

diaposti.cadaa ges tantee). 

- Ocurrencia de abortos a partir dal segundo tercio de la gestación (vacas 

que presentan síntomas y abortan, vacaa gestantes que presentan de nuevo c~ 

lor, fetos abortados que ae encuentren en loa corrales muy _contaminados pa

ra poder trabajarse en el laboratorio, vaca con señales de haber abortado • 

.pero ein_encontrarsa el feto). 

Estos factores cont_ribuyen a la deficiente en el diagnóstico, porque ademfs -

los métodos no son siempre loa adecuados, loa conocimiento• no son suficien--

- 11 -



tes y puede haber carencia de recursos con lo que se obtiene estudios i.iscom

pletos y/o diagn6sticos por suposición. 

Se ha mencionado que los problemas abortivo• pueden ser ocasionados por d:i.-

versas causas, y una de las mis importantes se refiere al aspecto reproduct.!, 

vo, ya que es aquí donde se originan algunas veces. El no conocer el compor

tamiento fisiol6gico del ganado impide determinar si el problema es de orí-

gen fisiológico, infeccioso o traum&'tico en el a~isia rutinario clínico. -

Es por esto que se hace un breve resumen del aparato reproductivo incluyendo 

su anato~a y fisiología en forma general. 

Los rumiantes han pasado por un proceso de domesticación que ha variado su -

idiosincrasia en forma extrema, por ejeJDplo ae obaerva que el tipo de repro

ducción en los bovinos salvaje• ea estacional, en el ganado domGstic<:> le rc7 

producción es controlada, es decir, se obtiene un tipo de reproducción por -

ciclos en t.Dl medio ambiente protegido contra e1 clima adverso y con a1imen~ 

ción adecuada. Esto no quiere decir que fi&iol.&gicamente exista d:iferencia • 

sino que mucho• años de se1ecci6n cuidadosa han determinado que la Taca ~ 

tica pierda los efectos estacional.es por lo que se clasifica co- polit&trica 

continua de ovu1aci6n espont6nea, lo que significa que en un año puede prese,!! 

tar un promedio de 17 estros. Luego entonces, podemos llevar un control sobre 

el ganado que indique de preñez, geatacionea próximas, presencia de calorea 7 

enfermedades. La Gnica forma pr6ctica de lrevar Un control sobre el tiempo de 

gestaci6n de laa hembras de un hato ea por medio de un cliagn6stico preciso 7 

temprano por la palpación rectal. 

Anatómicamente el aparato reproductivo de la hembra consta de las siguientes 

estructuras: genitales internos (oviductos, ovarios, Gtero, cGrvix y vagina), 

y genitalea exte'Ello• (vesttbulo, labios vulvares y clítoris). El ovario ea V.!! 

riable en forma y tamaao, y ea regulado por el ciclo estral; consta de una 

cortesza y una médula. La corteza puede tener diferentes eatructuraa .:. 
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(fol!cul.os, cuerpos lútea•;. cu.rpoa hen!Orr.lgicos o cuerpos al.bicans) • en di

ferentes estados de desarrollo y regresión. 

!.& ai€dula aloja vasos y nervios. El ovario tiene forma de alD!ndra, La corteza 

es el sitio de formación de ovocitos e interviene en forma directa en la pro

ducción de hormonas. Los folículos (F), son estructuras esftricaa con una m"!! 

brana semitransparente, de consistencia similar a la de una vejiga con lfqui

do, suave al tacto y presionable. Por su tamaño se clasifica en F. primario, -

F. secundario, F. terciario o de Von Graff y alcanzan un desarrollo m6ximo de 

2 a 2.5 cas. Al -dura-r se r<>111pen y dan origen a la ov:ul.acil5n siendo loa Gni

coa reconocibles a la palpación rectal. El cuerpo lúteo (1) ae forma S a 7 -

dt'aa deapuEa de la ovul.ación proliferando e hipertrofilndoae laa c¡Olulas 

lúteas, tiene forma de una coronilla o casquete y 9U c~~tc::údc dé progestero

na - incrementa del tercero al doceavo d!a y comienza la regresil5n hasta el 

día 17. Si hq aeatación, el cuerpo lútso pe~ece en función y crece 2 a 3 

veces mis, lueao tiene una reg-resión y permanece hasta el parto. Al. producir

se la lute61:laia, el cue-rpo lliteo decrece r$pidamente, pero queda una estruc

tura peque&, amarillenta, que con el tiempo forma una cicatriz blanquecina 

conocida como cuerpo albicans, la que no pos~e actividad fisiológica. 

Loa oviductos son tubos que comunican útero a ovarios, la mucosa posee plie-

guea y el epitelio ea de clrlulse cliadas y secretoras. Loa cilios crean co-

rríentaa que transportan el óvulo hacíe donde las cél.ulas secretoras caliéi-

formea crean un mnbiente apropiado a la fertilización. 

Cada oviducto se divide en Infund!bulo, Amputa e Istmo. El infundrhulo tiene

forma de embudo y presenca proyecciones filifo:ones siendo receptor del óvulo

y la po_rción siguiente o 6mpula ea donde se realiza la fertilizaci5n; se den.!!_ 

mina Istmo la porcil5n que une útero con oviducto. 

El útero consta da cuerpo y cuernos o bifurcaciones que es donde se gesta el 

producto. La pared consta de una mucosa denominada endometrio y una capa mus

cular o miometrio y la serosa. Todo el epitelio posee gl.lndulaa, menos en las 
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estructuraa que se denominan carGnculan. 

Las &1.!ndu1as pro1iferan en e1 estro y secretan en e1 diestro, posteriormente 

disminuyan. La inf1uencia horinona1 sobre e1 miometrio puede aumentar conaide

rablemente e1 nGmero de oel.Ul.as y e1 tamaño. Las carGncUlaa son e1 sisteU da 

nutrici8n directa de la placenta con 1a madre. 

E1 cérvix ea una estructura en fo=a de esfínter que comunica a la vagina y -

ea una barrera fisio16gica de pared gruesa y 1-n reducido que sa contrae P.!. 

ra evitar paao de gérmenea osa relaja para peraitir paso de semen· o producto. 

No contiene glfndulaa pero si c&1ulaa ci1iadaa y célu1aa secretoras. La acci6n 

S!'cretora ea en e1 estro. Durante 1a gestaci6n produce moco que ae11a a1 cana1 

ceE;rical. y evita e1 paso a cua1quier tipo da agente. La ruptura del tapSn car

v:ica1 en vaca gestantes provoca aborto o momificaci6u fetal. 

La va¡:ina '"' el 6'rgano de contacto ext.erno, - canal dilatable ·para al parto o 

la cópula. Sa considera una cavidad virtual, sus capaa mucosa, muscular y aer_!!. 

.. son ... delaadu y posea poc- gl.(ndulaa cerca- del cérvi.z. Loa cambios cl'-

clicoa •• reflejan en el epitelio edoliativo. En la ·uniSn vesdbulo-vqina1 -

se abran.laa alfndulaa de Bartolild por loa cowfutoa da Gartber y secretan mo

co lubricante da paredea. 

Loa genitales externos tienen C01llD objetivo principal el da proteger a 1a va&i, 

na de la entra.da de posibles organismos daiü.noa, pero taabiefi pueda Mr fuerte 

indicador a la vista de un proceso abortivo, :lnleccio- o cla Wl parto, ccm lo 

que se facilita la prevenci6n o auxil.io en sus inicios. Son tani>ilti :lndicati-

vos de la .Presencia !fe calores pro<UOcados por el ciclo eatral del animal •. La -

duraciSn del ciclo estral. es da aproximadamente 1-21 dS:aa, y ea f(c:llmente de

tectable por med:lo de palpaci6n rectal y observaci6n experimentada da loa_ani

malea. La situaci6n endocrina del éiclo est( datermi~da por la presencia da -

hormona• da doa tipos¡ bormonaa aatr6genaa o foliculares, y hormonas lutaíu:l--
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El primer d!a dal ciclo estral cuenta a partir de la o'llU1aci6n baste el cuar-

to d!a 0 esta etapa se denomina metaestro. 

Bl primer d!a hay discreta descara• 1B1cosa y puede haber aanaradiD. continlia -

la secreci6n de CH y se inicia la secreci6n de progest,genos despu&s de la -

formaci6n da ar. A la pa.lpaci6n rectal. el al alcanza 1.5 cms .J. 4: d!a el 

Gtero se observa edematoso. La siguiente etapa ea el Dieatro y dura haata el 

d!a 17-110 a1 fn:lcio hay lfaera conpati6n da 1a mucosa vestGbular0 conUníia

la sacreci6'n de progesterona debido a la LB hasta el dta 15 y decae. s6lo se 

-tiene al hay pataci6n. A 1a palpaci6'n rectal al. cr. a1 8~ d!a ti.en• l. 8-2 . 

a. y a1 10~ d!a 2-3 cms; el Gtero eat( flll'.ccido. Del d!a 16 a1 18 de laa ..--

proatagl.anclinaa reducen la progeeter~. no ha7 signos ezternoa de eatro 0 a -

1a palpilciSn el CL tiene 2-2.5 cms y e1 fol!culo de 8-10 mm. Comien.z!Í la eta-

geati6n del vead'.bulo 0 hay aumento de la secreci6n de FSR que pro-ca aumento 

da producci& de estr6'genos de laa c€1ulaa de la teca interna. A la palpsci6n 

el cr. tiene 1-1.5 cae y loa foll'.culos 1. 2-l..S au y los fol!cu1oa l. 2-1. 5; --

hay tono .uterino. 

·La Gltima etapa .ea .. el es.tro (celo o.ocalor) • ha:r turgencia vulvar 0 hipertermia 

vestibular~ descargas copioaaa de moco claro y acuoso. y otros sir¡noa muy no

tablu. ODntinGa la secreci6n de FSB y ea trSgenos. 

La propscerona tiena UD Di-1. bajo qua incita a la producci6n de GNRB y la

relaci8n PSB-LH ._provoca la ovulaci6n que en gran parte detiene la aecreci6n -

de eatrggenoa. El C1 tiene menos de 1 cm. t.oa fol!culos de 2 a 2.2 cms suaves 

• 
7 liaos. :J' al haber ovulaci6n se foraa UD (réa suave y UD cr,ter en el ovario. 

el Gtero tiene marcada tonicidad. 

La palpaci6n rectal de estas estructuras y el ex-n para diagn6stico. de ges-

taci6n se llevan a cabo de la siguiente manera. La mano con guante se lubrica 

7 •• intzoduce por el n.cto vaciando e1 contenido al exterior. ae localiza el 

piso da 1a pelvis que es 6seo 0 Ñs hacia adelante se localiza el c«rvb: que 
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· e• e1 ptmto de referencia m6s importante y no• ubica hacia adelante con 1os 

cuernos uterinos. 

Ea importante retraer e1 Gtero para examinar1o en toda su 1ongitud antes de 

pa1par los ovarios para determinar textura. consistencia. volumen y conteni-

do. E1 ovario se pa1pa sujet.fndo1o entre dedo medio e índice con de1icadez -

procurando no presionar las estructuras. 

Laa estructura& pa1pab1ea en una vaca geetante son 1a meJllbrana corioa1antoi-

dea que se percibe como una doble mellf>rana en e1 interior del cuerno. se de-

nomina membrana feta1, des1izab1e a partir de 1oa 30 d!a•; 1a veaícu1a &11ni,! 

tica es muy turgente a1 principio. pero a 1oa 50-60 d!a• va perdiendo tono -

conforme crece e1 feto. Loa placentomaa aon 1a uni6n de coti1edone• y carila.

culaa. estan bien de1imitada• en la pared uterf.na y se pal.pan a partir da -

a partir de que la vesícula amni.Stica pierde turgencia. Ahora bien, en la 

madre hay cambí()s f.fci1ea de detectar de acuerdo al tiempo de gestaci6n. A 

loa 30 d!as de gestacilfn. en el Gten) se palpa una ligera fluctuaci6n da la• 

membranas (des1izamiento} • el feto atin no se palpa. si el amiioa turgente. A 

loa 40 d!aa se palpa el cuerno gestante de 4-6 caa 0 a lo• 60 dí .. el cuerno-

gestante crece de 6 a 9 cms y aumenta el pu1so de la arteria media 0 a loa 75 

d!u el cuerno gestante mide de 9 a 13 a. y se llega a la etapa an que al 

feto se "pelotea", loa placentomas tienen ca•i 1 ca de diámetro y e1 pu1so 

de la arteria eet.f en aumento. e los tre• mese• el cuerno geatante es da 

12-16 cms y puede ser retra!do, el feto se palpa de 13 cms :!: de 1ongitud, los 

placentomsa de 2 cma y 1a arteria uterina tiene di._tro de un l•pia0 hay 

frénito o murmullo de la arteria; a los 3.S aeaea el curno tiene 14-20 a. y 

la arteria uterina sigue igual, a loa 4 meses el Gtero no se retrae, el feto 

e 25 cma puede o no tocarsa y la arteria sigue del dilmetro de un lipis con 

fr~ito; la arteria uterina del cuerno no geatante se percibe agrandada. A loa 
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S mese• el utero descansa sobre el piso del abdomen basta el final de la ges

tacilSn. el feto no se alcanza y los placentomaa tienen ""8 de 6 cms en tanto

que la arteria uterina tiene l ca de diA'.metro en el cuerno no gestante y ¡;3 

CJllll en el gestante advirtiéndosa tortuosa, el frénito es muy notable. 

De lol!! 6 a 7 meses el feto puede pal~arse y es mSs notable aGn el frénito -.~e 

la arteria. A partir de los 8 meses. el feto es f6cihliente palpable y tiene -

reflejos. la arteria del cuen.o no gr6vido alcanza 2 cms. de diSmetro y posee 

tr.->r. 

Debe evitarsa confundir vejiga con cuerno gestante, rumen o riñ&n con partes

fetalea. Algun- alteraciones presentes en útero que pueden causar confueilSn

aon: pf09at:r•: hi.dro~t:=-~. iz.fi.ltc .. cióu linfoma.tosa, hidroamn:.f..os • mcnai.f~ca~ 

ci«Ú fetal o abaceao. (17). (23). (35). 

OBJ'!TIVOS. 

l. Conocer l .. caueaa de aborto durante los años .1976. 1977 y 1978 en un Cen

tro da Recría de becerras Holstein para establecer su prevalencia e inci~

deDcia por -• y ailo. 

2. Ilustrar -di.-te gr¡ficas histogramas y curadros, I.a frecuencia de abor-

tff ocurrido• por -• y año. aar como su etiolog!a. 
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MATERIAL Y METODOS 

La in·formacilS'n necesaria para la realizacilSn de este trabajo - obtu1oo de Ioa 

archivos del .Centro de Recr!a de Tepotzotl•n. 

El perfodo elegido se considera ·el mta importante dado que durante loa años 

de 1976 a 1978. el Centro de Recr!a logrlS' su ~ desarrollo como centro r.!. 

productor de ganado bovino lechero. 

Para obtener los dáto·a referentes a· loa caso• da abortos presentados en el -

perfodo q- se -..ciona. se recurrí.6 al. libro de regiatró de dat:oa clniicoa -

del laboratorio de diagnlS'stico, que· se encuentra a un· nivel de. cl!nica de C4!!_ 

po. Aa:úoismo sa consignan .loa foraatoa de registro indi'Yidualea de laa bece

rras, detallando su objetivo y funcion3:dento. y loa inventario• de ganado 

del centro d'? recr!'= ¡:.;¿,¡¡ .: .. t.ol."lllÍnar ia poblacilS'n en riesgo. y la :incidencia 

111ensual y prevalenciá. anual de abortos. Se det:a11a a continuacid'n el origen -

d9 loa datoa obtenidos. loa cuales se consideraron. 

Del libro de JCegiatro de datos cUilicoa se obtuvierou las sigu:Íentea obaerva-

cionesl Fecha de aborta, tipo de muestra y resultado del ·anUisi.a reali&ado. 

En fonia simultS-a se inicia tma Boja clínica (Cuadro 1), con los datos del 

lib~ de registro y caracter!sticaa del animal. diagn6atico presuntivo. an•l.! 

aia· reci-rido y trataaientoa resliudoa. Se ane- un .formato de registro de -

a~isi& bacterioi6gico para el control de laa pruebas ,bioqur.Dicaa cuando el 

caao as! l.o requiera . (cuadro 2) • 

Laa limitantea· que tiene un laboratorio de caapo úoplic.an que en alaunaa oca

. aiones no se cuente con loa recurso• necea.arios .. ~i_ciienteii para reali:i:.sr una 

detendnacilS'n d.;finitiva y el coato econ6'mico de1 g-a&, requiere - que - rea

lice la corrobor,aci~ de USl di_agnlfatico coa una prueba w6.a especia1iaada an-

tea de proceder a un desecho; 

En el centro.-<fe recrt'a da-Tepot:zotl•n se ha trabajado c:Qlljunt-te con l.oa -
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laboratorios de RENALDI (ked Nacional de Laboratorios de diagnóstico animal.). 

ubicados en Tepotzotllln y en Teca.mac. Cbn el INIP (Instituto Naciona_l de In--

vestigaciones Pecuarias de la SARH), ubicado en Palo Alto, Y. la FHVZ (Facu1-

tad de Medicina Veterinaria.y Zootecnia de la UNAH). Para estos casos se re--

quiere del envío de la muestra problema en condiciones de preservación adeCIJ1! 

das. y una historia clínica completa (Cuadro 3). Estos casos tBlli>iSn son ano-

tados en el libro de registro del laboratorio y en el registro individual de1 

animal. 

El registro individual de becerras se inicia con un formato de uso permanenca 

durante la estancia del animal en el centro de recría desde loa cree dt'ae da 

edad, que es el.!!"mento del ingreso de la becerra al mismo. En esta hoja sa 

consigna la procedencia del ganado, fecha de nacimiento, aretado, herencia. 

peso de ingreso y pesajes subsecuentes. fotografía. datos de inseminación. ~ 

etc. (Cuadro 4). Tambieú se consignan los da.tos referentes a laa dos pruebas-

iniciales que se realizan a1 recibo de la becerra y previa a su entrada a la 

primera etapa (Lactancia). 

Estas pruebas son: Detección del porcentaje de inmunoglobu1inaa en suero por 

medio de la prueba del Sulfato de Zinc al 6%, y detección de Salmonella por -

medio de pruebas bioquímicas. 

Poateriormente. cuando el ganado ha alcanzado el peso requerido para la inae

.minació°' artifici.al, entra en fuÍ:icionamiento un. registro. de i~eíninaciisn en -

el que se anota el nl!mero de arete, la hora de detección del calor, ·el corral 

a que pertenece y la etapa del animal. Esta información es recopilada por e1 

personal de vigilancia en loa corrales. En algunas ocasiones se utiliza al t_2 

ro detector de calorea para determinar el ·ganado que se encuentra en ce.lo •. E~ 

te ganado se separa dos veces por día y se insemina, siendo entonces trasla~ 

do a otro corral (Cuadro 5). 

A los sesenta días se realiza la primera revisión anotando los datos de las -
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vacas gestantes en que se incluyec la hora y fecha de la deucci6n del calor. 

la fecha de inseminaci6n y el número y fecha de parto (Cuadro 6) debiendo an.!!_ 

tar y ,,.,incidir ambas liojas (Cuadros Sy 6) en los períodos de interpartos r~ 

gistradoa. 

Al momento en que el ganado ea confirmado de es tacb ges tanta. - inicia la ta.!_ 

jeta del ciclo reproductivo individual. en la que se anou el nGmero de l.s V.!. 

ca. loa padrea y el. calendario de partos (Cuadro 7). 

Si el ganado permanece en el centro de recría hasta el parto se integra a la 

etapa de producci6n en la que se realiza el control por Ul1 registro de pro-

ducci6n y sanidad animal en el que se anotan los volfimenea de producci6n de 

leche. el nlinaro de lactancias y pruebas de control sanitario (Cuadro 6). 

Todo• est:o• regietro11 Aon l-!! b!!se d~ !.~ hi:::or!; clÍD.iC4á Ge.A. ganado durante 

su vida econir.:Lca. La recopilaci6n de loa datos de los casos de abortos re&i.!. 

tradoa en el laboratorio durante loa años de 1976. 1977 y 1978 se realiz6 ob

teniendo la siguiente informaci6n del libro de registro cl!nico. 

Nlimero de caso del laboratorio. 

Nt:imero de arete del animal. 

Pecha de recepci6n de la muestra. 

Tipo de muestra. 

Fecha del aborto. · 

·Resultados serol.6gicos y bacteriollSgicos. 

Con el nliiaero de arete de cada animal problema se obtuvo del archivo general -

el expediente de registro individual por vaca. obteniéndose loa datos siguien-

tear 

Edad da la hembra. 

Tiempo de gestaci6n. 

Semen utilizado en la inseminaci6n. 

NGmero de gestacionea·y partos. 
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Destino final de la hembra. 

El aná'.lisis de la informaci6"n consistilS en la depuraci5n y agrupac.i5n de los 

datos -obtenidos para obtener l~ si"SUiente• 

l. Número de abortos durante los años de 1976, 1977 y 1978, para ob:ener los 

parllmetros necesarios para la elaboraci5n de gr§ficas de frecuencia relat.!_ 

va acumu1ada mensual y anual • 

2. Tiempo de gestaci6n de los abortos durante 1976, 1977 y 1978, pa:a obtener 

gr6ficas de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada ~ual y 

anual de edad fetal. 

3. Indice de incidencia mensual y prevalencia anual del período. 

4. Elaboraci6n de cuadros explicativos de las gr6ficas anteriores. 

5. Elaboraci6n de cuadros y arlificaa de los resultados obtenidos d~ lc,o ª"'"'.i 
sis sero16gicos específicos para el diagn6"stivo presuntivo y con.fir.nativo-

de enfermedades causales de aborto incluyendo las m6s importantes como 

leptos-pirosis, brucelosis y rinotraqueitis infecciosa bo'Yina. 

6. Elaboraci6n de polígonos de frecuencias de los estudios bacteriológicos 

reali2:4dos a las cruestras remitidas al laboratorio para su anSlisis. 

7. Elaboraci6n de cuadros comparativos y graficaci6n de.estos ·datos p•~• el -

período 1976 a 1978. 
:'!' 

8. Considerar en los cuadros y grlificas comparativos la poblaci6n en riesgo -

que in cervino en el perí'odo. 
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R E S U L T A D O S 

La frecuencia <ic abortos en el año de 1976 fue de 73 abortos. con una preva

lencia anual de 0.92%, observ&ndose una mayor incidencia en los mese• de fe

brero, octubre. :.oviembre y diciembre, (cuadro 9), la ·frecuencia relativa y 

frecuencia acu:ma:l.&da se señalan en las (Figuras l. y 2). 

El tiempo de aese.ci6n en el que ocurri6 el aborto durante 1976, fue de 2 a 

8 meses, ob•e~se una mayor frecuencia en vacas da 4, S y 6 meses de ge~ 

taci6n, loa c:uL!-.. se presentaron en mayor n<fmero en los meses de octubre, -

nOYied>re y .d:l.dembre. (Cuadro 10), y la frecueiicia relativa por tiempo efe -

gestaci6n se sda:l.a en la {Figura 3). 

Las bacterias a:t..i.adas y •- frecuencús de los .fetoa trabajados durante 

1976 se anotan es el. {Cuadro 11 y Figura 4) • Donde se observa que los 73 fe-

t.- trabajados :.C .':>!>tuvieron 26 culti""~ :::!.:o:::o ... 24 aislaaientos en cultivo

puro, 26 muestr .. s:iA creciaiento y 2 muestras. contam:lnadaa que no se traba

jaron. Con un total. da 25 bacteri88 diferentes, de 188 cutl.es J!sclterichia -

~ se preseat6 - a6o frec-ncia a~sllndose en 24- de 1?• casos, 11 da 

·eJ.l.os coa:> aisl~toe en cultivo puro ·11aéi.l.1ua .!2·> corynebacter:I.,. .!!2.•• -

S taphylococcus ~ y Paa teurel.la !E.• en orden de frecuencia de crecimien

tó. 

Los resultadas de I.a:s prueb88 imalmol6aicam para Brucella correspondiente a 

73 casos de ab~rto· d'mrante @l de da 1976 fueron de 1 prueba posit:lva y 2 
0

SOS~chosas. el r-= -..egativas con realci6n-a la prueba de Aalutinaci6n en 

placa (Buddleson>. y =n 1a pnJeba de Ant!geno acidificado {de la tarjeta) , 

s81o - animal. re.uI.d' poaiti- 'I el resto negativo (CUadro 12). 

Los reaul.t•dos da .t..-)•ruebas serolSgicas para Leptospira (Aglutinaci6n en -

pl.a~) y Rhinotraque'i'.tia Viral Bovina (Fijacilfn de Complemento para t.B.R.), 
. -· -

®r-h 1976 fÚe da una sospechosa y el .reato negativa para la primera pru•-

?ha. _(o.adro 12). 
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La frecl.iencie de aborto• etl el ai5o da 1977 fue de 68 aborto• cou una preval<>A 

cía qual de O. 97%. Observfndose una mayor incidencia en 1os meses da febre-· 

ro, -rao, abri1, junio y septielllbre. (Cuadro 13). 1a Frecuencia re1ativa y -

frecuencia acumul.ada se señal.en en l.as (Figuras S y 6). 

E1 tiempo de gest:aci6n en el que ocurrí& e1 abo~to durante 1977 file de 2 a 9 

-.ea observlndose una mayor f'recuencia en vacas con 4 a 7 meses de gestaci6n.·· 

llÍS1IÍo9 que s• presentaron con mayor frecuencia en loe meses de febrero, -rzo. 

:-t>rll,; junio y sept:ielllbre. (Cuadro 14). y la .frecuencia relativa por tiempo -

de aeatad.6o se señala en la (Figura 7). 

Las bacteri .. aislada. y sus frecuencias de los feto• trabajados durante 1977 

se -ot:an en el (CUadro IS y Figura 8) • Donde ae observa qua lo"' 6!! !'ate..;. -

traba1•""e ~e cbtuvo un total da 30 aislamientos, 23.en cul.tivo puro y 7 en -

cult:ivo mizto. asfcomo 32 mueat:raa sin crecimiento y 6 muestrea contamiuadaa. 

Se observaron .12 diferentes bacterias, de las cufl.eá ·Escherichia CÓli se pre

sentS en 9 ocaaÍones. 4 de e1las en cultivo puro, seguida da ·nacillU11 .!!l!.• • --
. . 

Sta¡."zlococcue ~· Co!':zDebacted.wiL .!!.• y Enteróbácter ·.!2.· en ordesi decr-

cieate. 

Loe r-ul.tadoa de las pruebas iumu1Íol8gicas para Brucella correspondient.,. · a 

68 caa.oa da aborto durante 1977 a~lo determ:inaron un 1111il!l9l sospec:hoao y el .:. 

n.e~ -...aau- con relaci6n a la prueba seroliS'gica de .Agl.utinacidn en p1acá -

y reapect~ al ·anillo de Bang, da laa 38 pruebas realizadas ·ae encontraron S -

positi-.;,: 4 -spechosas y 29 negativas• Sin embargo en la prueba. confirm&ti

~a del Andgeno acidif:i.cad_o todo• los c11sos iesultarón ,;iegatiw8; (cuaro 16). 
. . - . . . 

Loa reaultacloii da las prueba• ser~l.Sgicas para 'Leptó!!pira fueron negativo• en. 

e1 total de mues trae, y para el· caso da r.B .R. se detectaron 7 t!t:ulo• aglut.f 

nantea consideradoa negativos por tratarse de di1ucionee para nivelea.vacuna

lea. {Cuadro 16). 

!.a frecuencia de abOrt:o• en el ailo de 1978 fue da 61 ab!>Jrtoa con una 
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prevalencia anual. de 1.53%. observ(ndose una aayor frecuencia de abortos en -

los meses de enero, febrero. abril y mayo, (Cuadro 17), la frecuencia relati

va y la frecuencia acumulada se señalan en la (Figura 9 y .10) • 

El tiempo de gestaci6n en los que ocurri6 el aborto durante 1978 fue de l a 8 

meses, observ'°ndose una mayor frecuencia en vacas con 2. 4. 5 y 6 meseS de -

gestación. las que presentaron aborto en mayor ntimero en los meses de enero • 

febrero. abri1. mayo y junio. (Cuadro 18) • 1a frecuencia relativa de abortos

.por tiempo de gestac~6a. s': señala en la (l>igura 11). 

Las bacterias aisladas y sus frecuencias de los fetos trabajados durante 1978 

se anotan en e1 (Cuadro 19. Figura 12). Con un total de 11 aislamientos. 5 en 

cultivo puro y 6 en cultivo mixto. así como 40 muestras sin crecimiento; 10 -

muestras muy contaminadas no se analizaron. Se aislaron 10 bacterias diferen

tes, de 1as cuales EscheriChia -~se aisl6 en 6 ocasiones., una de ellas c'!! 

tivq puro. Otras bacterias aisladas fueron Staphylococcus ~· Staphylocó

~ epidermidis. 

Los resultados de las pruebas inmunológicas para Brucella correspondientes a 

61 casos da-áborto durante 1978 fue de 9 positivas, 2 sospechosas y el resto

negativas con relaci6n a la prueba serológica de Aglutinación en placa. 

Respecto a la prueba de Antígeno acidificado sol.amente se encontr6 un animal

positivo y el resto negativo. (Cuadro 20). 

Los resultados de las pruebas serológicas para Leptospira en 1978 fue de 5 -

positivas y 1 sospechosa. e1 resto se encontró negativo. 

Para~ en total de pruebas se encontró negativo. (Cuadro 20). 

Los% comparativos de resultados serológicos se !lmestran en e1 (cuadro 21).-

Loa resultados serológicos de Brucella, Leptospira. I.B.R. (título) se encue.!!. 

tran en la (Figura 15) •• 

Los resultados comparativos de prevalencia de abOTtos ocurridos durante 1976, 

1977, 1978 se muestran en la (Figura 13). Los resultados comparativos de. --~ 
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frecuencia.acumu1ada de abortos se muestran en 1a {Figura 14). 
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D 1 s e U S I O N 

Durante 1976 se preaentaron 73 aborto• con una preval.encia anua1 de 0.921. -

con una mayor incidencia en la teq>0rada otoño-invierrio. Estaa cifras mues--

tran l.oa primeros par6iet:ros obtenido• en esta centro. ya que ea~ inclu!da -

la primera poblacilm en riesgo desde el inicio de eat:a explot:aci6n. Ea inter.!t 

aanta mencionar que la edad ....._ frecuente de loa fetoa encontrados duranta 

1976 coincide en todoa los meses. (Cuadro 9 y 10. Figura 1 9 2 y 3). 

Eato Gl.ti111D adquiera un s_ignificado úaporcanta que indi_ca que las condiciones 

.,,,.,ient:al.es no fueron det:erminantes para la presencia de abort:oa y que ubica

b.:Sicament:e eu e1 aanejo del hato la causa de loa mi-•· sobre todo si •• -

consideran fact:orea de pob1aci6n inicial.. caabio de medio ambient:e. alilllenta

ci8n0 estados CSe tensi8n. Por lo mismo es illportante señal.ar que laa bacta--'o

riaa aisladaa con ma).or frecuencia fueron Escherichia ..!:2,!!. Bacillus ~· 

Co!'J'llebacterium .!!J!.• Staphylococcua aureus y Paa·terure1la .!J!.• consider.fndose 

au presencia primordial.mente como contaminantes. (Qladro 11, Figura 4). 

Respecto a laa pruebas real.izadas para el diagn6atico de Brucell.a. Leptoseira 

y Rinotragueitia .Y!!!!~. no lre detectaron positivaa (Cuadro _}2 y 21_._ F.! 

gura 15), lo que ea debido a que loa animales fueron vacunados eontre lo y.i -

..ucionado. Se detectiS un caso positivo a Brucella comprobado por las téeni...;-, 

~de ag1utinaci8n:en placa, anillo de Bang y prueba del ant!geno modificado, 

habí~ndose eliminado el animal. del hato. 

Como ya se mencion6. el control realizado con medidas preventivas de vacuna-

cílfa y medidas correctivas de el.iminaci6n de ganado portador clr'nico, da la -

pa~ para 1!11ll'ltener la hegemon!a del hato y señalar que b«aicamente sa corro

bora que el manejo fue e1. principal factor involucrado en la prevalencia de·

abortoa en 1976. M«s adelante y considerando loa resultados obtenidos en loa 

añoa subsecuentes se harf una avaiuaci6n del factor principal que haya influ.! 

do a tal efecto. En 1976 se menciona una vez da; el factor principal fue el. 
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;;;...i.nejo del hato. 

Z::l e1 año de 1977 se presentaron BS abortos, con una prevalencia anual dei -

G .. 97%, con una mayor incidencia en los meses de febrero, marzo, mayo, abril.

j~-->nio y septiembre. Como se observa la población en riesgo es más constante • 

sin embargo. la mayor incidencia de abortos se ubica en la temporada primave

ra-verano. Esto puede interpretarse de la siguiente manera. En pr:ü::er lugar -

pcade notarse que existe una secuela de los Últimos me.ses de 1976, en los CJ~ 

les se incrementó el manejo del ganado gestante por medidas de vacunaciSn y -

verificación de la gestación. En segundo lugar, al inicio de la taz-;?Orada se 

rea1izó \lll programa de vacunaciOn contra~ según consta en los :registros 

de: :=.edicina preventiva del centro. 

No es atribuible a la vacunación la presenc1"'"' d.~ ::.~c.:&:tus debido a qt.:e el ,efe..=_ 

to de esta vacuna aplicada por vía intranasa1 en ganado gestante~ no provoca

aborto en realidad (3). En tercer lugar la edad de los fetos encontrados coiE_ 

cide entre 4 a 7 meses de tiempo de gestación (Cuadros 13 y 14, Figura 5, 6 y 

7), lo que nos da una ligera similitud a lo observado en 1976. 

Respecto a los resultados bacteriológicos, las bacterias encontradas con ma-

yor frecuencia fueron Escherichia coli. Bacil1us l!E.• Staphylococcus aur.eus. y 

Corvnebacterium ·.J!2.,, lo que oa vez más indica que su presencia se debe primor":"'.' 

dia.J.:aente a contaminación. 

Es G.i.ÍÍcil ubicar sin una historia cl.ínica completa9 si esta contaminaciSn se 

ocaSí.onó en el ganado una vez muerto el feto, a1 mo~ento de recuperación o ea 

la ~.;:a.a de muestra para el laboratorio (cuadro 15, Figura 8). Las pruebas se

rol5gií::as indican resultados negativos para el total de muestras realir.adas. 

Ea !z ?rueba de Huddleson y Anillo de Bang para Brucella se detectó un animal 

sosp"""'1::oso y 5 positivos respectivamente, pero la prueba del antígeno acidif_! 

~do <:¡1!e se considera definitiva para corroboración de un resultado, fue neS!!_ 
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En el caso de Leptóspira, el tota1 de mu~stras se observó negativo. Para I.B. 

& se encontraron 7 a·nimales con títulos aglut:.i.nantcs. ;;ero que se considera

ron negativos debido a que los niveles detectados corresponden a respuestas -

vacunales (Cuadro 16 y 21, Figura 15). 

En este año se detecta que el mis~o factor que influyó para 1976 -:¡ue se con

sidera básicamente m;mejo del hato. actuó para 1977; ce~ la prerrogativa de -

que este año la poblaci6"n e~;.!.ieseo es mayor lo que significa que las medidas

preventivas se intensificara~ para evitar problemas colaterales derivados de 

programa~ deficiel1tes de controJ.,, aunque obv-iamente t~ién se intensificaron 

estados de tensión en el ganado provocados por el cumpliniento de estcsprogri!_ 

mas. 

En 1978 se presentaran 61 abortos de los cua1es. la incidencia mensual. y pre

valencia anual se observan en el (Cuadro 17, Figura 9 y 10). Durante 1978 se 

observó una incidencia m.ís elevad~ en los meses deenéro a mayo. la preva~en~

cia fue del 1 .. 53% .. Curiosar.tente se observa que durB.Dte el intervalo inviero.o

primavera es cuando se presenta mayor frecuencia de abortos; 1a edad feta1 -

más frecuente se ubica del 4° a1. 6G mes de gestación,. edad que coincide con 

·~los años anteriores, con la salvedad que l.a incidencia ~ más elevada en e·1 

mes de febrero, (Cuadro 18, FigurR 11). 

En eSte cáso se puede considerar que la poblaciOn en ri~sgo es mayor, aume~-

tan las medidas de manejo •. se incli...-ye ganado en producción que no se conside

raba aún en 1976 y que comenzó a hacerse patente en 1977. 

En este año (1978) ya se incluyen en mayor nt:Í:clero de ani~ales de Za. y hasta-

3a gestación en los cuales debe controlarse cuidadosamente el interva1o inter

partos para no alterar la curva de producción y aumentar e-1 costo de man teni-

micnto de ganado por repeticiSn de calo~es. Asimismo, este ganado ya ha permi

Lido más de un programa de vacunación y es más susceptible de presentar aborto 

por medidas de Dianejo extemos. 
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Con relaci6n a los resultados bacteri:ol~gicoa, se observa una mayor frecuen

cia de Escherichia ~. Staphylococcus ~ y Staphylococcus epidermidis, 

bacterias consideradas gran parte como contaminantes, sin embargo no se des

carta que en condiciones viables actúan como oportunistas, esto es, en esta

dos de debilidad fisiol6gica del ganado pueden provocar procesos infecciosos, 

estados febriles, septicemia y abortos (cuadro 19, Figural2). 

Respecto s la serología se observa con interes que para el caso de la~-

.:_.114 se confirm6 una prueba de antígeno acidificado¡ en este caso el animal -

se elimin6 del hato como medida correctiva y de prevenci5n. 

Para Leptospira se observaron 5 vacas positivas a la prueba de aglutinaci5n 

en placa, mismas que también se eliminaron del hato, coincidiendo además en 

ser resultado de 1a monta rea1izada con un mismo t~ro: ~ni¡¡¡a_l que una vez de

tectado positivo a Leptospira se elimin6 en consecuencia del hato. 

Re.specto a la prueba de detecci6n de ~ se detectaron 5 animales con tít~ 

los aglutinantes considerados como vacunales ya que como se mencion6 ancerio!: 

mente, se detectan como resultado a este tipo de vacunaci6n, con la salvedad

de que la vía de aplicaci6n no es susceptible de provocar aborto. Por tanto -

el bato result6 negativo a esta prueba (Cuadro 20 y 21, Figura 15). 

Maciendo un an§lisis comparativo para 1976, 1977 y 1978 se observa que el ín

dice' de prevelcnc:ia se U1Bntiene constante durante 1976 y 1977, con relaci5n a 

la poblaci6n en riesgo, y ea relativamente bajo (0.92% y 0.97%) en la etapa 

de gestaci6n. Puede considerarse proporcional y dar un indicatiw de que el 

manejo del hato, que se señala ~..O la causa directa de muerte neonatal; no 

afect6·ni al 11.de 1a poblaci5n en riesgo• Pero en el caso de 1978 el índice

de prevalenci• es 1llá4 a1to y lo que significa que laa medidas de manejo afec

taron en forma 1'11'4 dr..,tica al ganada gestañte, (Figura '13). 

Por tanto, el manejo del hato constituy6.una casual de muerte neonatal con 

h3se f!n que, para reducir la poblaci5n en riesgo tan .dr.fsticamente para 1978 
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se requiri6 necesariamente mayar movimiento de ganado, (Figura 13). 

Se considera que ademfis de las medidas habituales de control que ya de por si 

implican cierto manejo. La dism:i.nuci5n de la poblaci5n en riesgo fue mucho "!! 

yor en 1978. Si se evalGa desde es te punto de vista, la influencia directa de 

este factor se manifiesta durante los 3 años de acuerdo a lo siguiente: 

En: 1 9 7 6 9 7 7 9 7 8 

Incidencia 73 68 61 

No. abortos: 

Prevalencia: 0.92% 0.97% 1.53; 

Pob. riesgo: 7900 6996 3987 

% de cremen t.o 
de poblaci6n 
en riesgo: -11.4% - 43% 

% incremento 
de la preva-
lencia: + .07% +·o.6% 

Col!D se puede observar ei decremento de la poblaci5n en riesgo se eleva en --

forma muy considerable en 1978, pero pese a ello el porcentaje de incremento-

de la prevalencia no alcanz6 ~s del 0.6%. La prevalencia anual de 1978 a pe-

sar de ser la ~s alta no excede el parámetro observado en el Centro de Re---

cría como normal y que es de un mximo del 2%. 

Aunado a lo anterior durante 1976 y 1977 no se identificaron casos sospecho--

sos o positivos de enfermedades infecto-contagiosos, con respecto a 1978, año 

en el que s{ se detectaron, y aein cuando la medida correctiva eropleada haya 

sido la eliminaci6n de estos animales, no se descarta la posibilidad de que 

se haya presentado un brote de cualquier enfermedad causal de ~borto; que ea 

~ significativo en cuanto .a que la poblaci6n en riesgo con respecto a 1976 

y 1977 es mucho menor; por lo que los Índices de incidencia y prevalencia son 
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comparativamente mayores en 1978, (Figura 14). 

Sin enbargo, las.!!!.edidas de control preventivo y correctivo emp1eados en el -

centro de recría evitaron que como consecuencia de la presencia de animales -

infectados en el hato, este ligero brote adquiera la característica de epide

mia; lo que en una explotación del ganado totalmente estabul.ado contituye una 

grave desviación en cuanto a los resu1tados que deben obtenerse del cuinpli-

miento de los programas de medicina preventiva y que se traduce como perdida

e con&:d.ca. 

Es fáci1 determinar que los factores de manejo se incrementaron en 1978 ~s 

que en 1os dos años anteriores. Que la susceptibi1idad del hato fue mayor y 

se reflej6 más gravemente en los resul~ados de l.as pruebas serológicas (Figu

ra 15). E1 hecho df! f'.l1.!'! le:: :iz-ott::o cie Leptospirosis y B_!!!,~ no se difun

dieron gravemente se debe al hecho de que el contro1 preventivo de 1as enfer

medades fue efectivo realmente. 

El tipo de alimentación del ganado durante l.os años de 1976 a 1978 es básica

mente e!. mismo a base de concentrado, complemento a1imenticio y a1falfa, se -

observa diversidad en los alimentos energé~icos que a excepci5n de la melaza

son diferentes para cada año. Durante 1976 ia cooversi6n ganada en peso es S_!! 

perior que para 1977 y 1978, es en este primer aDo cuando la alimentación es 

m.Jrs ric~ y variable; en los dos años siguientes no es así por 1o que la con-

versión de peso es menor. 

La calidad de la alimentación es menor y la pob1aci6n en riesgo también. En -

1976 no se aprecia esta influencia nutricional en el. ganado. Si el. manejo de1 

ganado es también un factor coadyuvante, debe influenciar definitivamente en 

el. estado f!sico y de sal.ud del hato gestante. El. Úldice no es muy vari.able -

de un año a otro, sin e!llbargo se realiz.S de 1976 a 1977 un mov.imient~ de gan_!! 

do a razón del. 22.1% del total, porcentaje que para 1978 aument~ hasta el. 

46.7%: lo que significa un descenso de la población en riesgo del 50%. Estas

variaciones en el. período se manifiestan como factores predisponeotes al. 
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aborto en mayor grado que las escasas rnani.festaciones de enfermedades causa
les presentadas. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Acord• a lo establecido para este trabajo de tesis se ha logrado deducir

que los abortos presentados en el Centro de Recría, dada su incidencia y 

prevalencia relativamente bajas, no causaron un impacto econ5mico elevad~ 

en la explotaci5n. 

2.- Durante el pet"!odo mencionado de 1976 a 1978 no se present5 ningún brote, 

ni hubo praaeocia dt!.!,nferm•dadea infecciosas causales de aborto, S6lo ca

aoa esporidicoa y bien localizados por los m€todos y programas de detec7 -

ci6n rutinarios. 

3,- La poblacil$n en riee¡¡o durante los añoa de 1976 a 1978, no se mantuvo 

constante, y se realia5 un movimiento de ganado que afect5 al 47% de la PE. 

b1aci5n. 

4,• S• consid•r5 que debido a loa pocoa aignoa o aeñales de abortos localiza-

dos, no fU• posible determinar en muchos caaoa, la causa real del aborto , 

ya que la realizaci5n de un diagn5stico adecuado depende de la his.toria -

cltnica realitada. 

5.- Se observa que aunado al movimiento de ganado que se realiz5 de 1976 a ---

19?8, la ali.-ntaci&l influy5 por loa cambios extrel!IOS que se realizaron -

~ q~ 111e ~nsidera un factor causante de estados de tensi6n en el ganado. 

6,- ~l porcentaje de 1110rbilidad no.afect6 ni al 1% de la poblaci6n en riesgc, 

a e~epci5n de 1976 .__ alcan.r el l. Sll: siendo en eate irl.t:imo año cuando 

el despl.au111imt<> del &81U&do •lcanaCS al 4711: de la poblaci6n total. 

7,- Se «insidera ~ i'lllC>Oll't8ftte qu. para poder realizar el diagn5st:ico de cae

~ de la ~ausa de un ab<>rto. utilitando para ello ~oa recursos del 
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laboratorio. Es necesario dar el seguimiento apropiado a las muestr .. 

sospechosas. 

B.- La preva1encia de abortos en los tres años fue sumamente inferior al pa-

rlmetro considerado como normal en el Centro de Recría. que establece un 

maximo de1 2%. 
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CUADROS Y FIGCRAS 



~aboratorio dei·. Centro de 'Recría· "PHODEL'• Tepotzotl~n 

No. Lab. _____ _ 
Fecha 

No. caso _______ _ 
Pecha 

Dueño 
Fecha---· 

de recibido ____ _ f'eporte preliminar ___ _ rep.F1.na1 ____ _ 

Bacter.iól.ogo. _______ _ Cllnico _______ _ Patdlogo _____ _ 

Hue,tra. __________ ._,_ _______ _ Cond1.c1.0n _________ _ 

Especie. ___ ~------ Raza _________ sexo. _____ Edad _____ _ 

Ristor 1 a Cl{nica. __ ~------------------------~ 

T1.po de 
,D:tagnóst1co presunt·ivo~-------------- Examen._· _______ _ 

Tratamiento con antib.f.ot.f.cos. . sx ___ . NO ___ cuales 

EX.'\HEN MICltOScOPICO DIRECTO. 

IDE~TXl"ICACION PRELIMINAR. 

SENSIBXLXDAD A ANTXBXO'l'XCOS • 

. Pen1c1.11na 
!!strepto1111.cina.~-.&.--1----i 
el.oran fen1co1 ~-.&.----
Er1. tromicina 
Neomic1.na 

IDEN~XFICACION FINAL. 

COHBllTAlUOS •. 

Terran1.c1.na 
Tetrac.icl.1.n··a---..--..---
Furadant1.na._L...__.._~---1 
Jtanamicina~."-._~1-'--+---t 

Solo para uso del labor·ator1.o 

Acrob1.osia. _____ Anaerobioeie. ____ Hon9os __ ,_ M1coplaslll4 __ _ 

Th:tog11.colato_ . .Derm. ___ . P:PLO.Caldo __ _ 

s.s. v.a. Mc.Con.~ey. Sel. Tet. .e.e. 
No. ·cepario. ______ _ No0 liofil1.zaci6n ___ _ 

.... 

• 



FÉCHA. 

f>lUESTRA 

T1.nciOn 
i!eifi«> 

Gram 

Coion.1.a . A B e I> E --
Ta11.1ano 
bescr1oc.1~n 
HemCJ.L1.s s.a 
ÑÜmeros ----
Sena1. ... , ' 1.aaa 

~ ·-
suEcuit1.vo 
Re.1ncuEaci~n 

Coa ...... lasa (olaca) - ~-.-· coanq.J.aaa (tune>) -Cat.al.asa -Han1.tol. Sa~- ·A~e!:' -cal.do sanore 
NaCl. f6. su 
'l'real.OS!l 
sor6ItoI 
l:actosa 
r ... cha tornaeo.i.aaa 
Ara61.nosa 

.Loeff1er 
Urea 
TSI: 
C1.trato 
Sl:M 
MIUVl' . 
0"F 
n!ll,.nase 
Mot1.11.aaa. en crota 
R-.... N1.tratos . 
L1.c. Gel.at1.na 

.. . 
Dextrosa 
Man:i.tol. 
Malto·sa 
Suerosa 
%nos1.to.l 
Dlll.Citol. 
L.D. lr.Is.Descarboxt. 
r.A. fFenil. al.an~~ª' 
DNPG 
PPLO {ca;Jal 
PPLO · ltransrerent::1al 
PPLO real.do) 
.-HUEBAS ESPEL:iAUES ·Y (;O~NTARru ••• 



BRflL'fl ílflCIUílfll Ol CR!DI IU oo~m. E fl 
........ "'•00111 IC:U••C:.••.11 CO\ .<U&"'t.t .. ._..,r,:oit.o, 

PAOºíOCOLO DE: NECP.Oi'SIA 

CASO QUE REMITE El. CO::l'l'rP.O DE RECRIA DE TEPOZOTLAN, MEX.1 

AL DEPAP.TAM~NTO or:: DE LA FACIJLTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECtllA DE L.A UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOPAA DE MEXICO : 

PER$0:!A QUE fUtt~IT~ El- CASO 

------------

1 

F«Ctl.I. Dil HACIMIENTO: 
ARETE N•. 
~.:«· T MOR.e. CE LA ldUERTE; 

.....___ 
;>ESO: 

HIGTOr.tA CLllUCA : 

-·---·---------'---------- __________________ _, 

. 

U.V.Z'. ltESfOENTE 



fólllfll OROOl!ll ll t:R!OJTO RURllL S ll CENTRO DE RECRIA 
~C:f'l~TP.O !Hr:-•vf~Jl\L or:: BECERRAS 

NOMBRE DEL GANADERO 1 CLAVE DEL 1 FECHA DE NACIMICNTO 
1----------.,-------------+=E~~D_L_O ___ ARET~ PROVISIONAL NSP; 

"p"'o°"111"'c"'c""c"'1-::o"'N"'-------------------1 C~E.!.~ 0E:r-IÑ.1T1.v]>-rv·"''!"'":--------1 

-
,....... ________________ o __ A_T_o __ s ___ o_E_-..., L o s p A o R E s NUM.OEREG. 

,_ .. _"_º_"_E_-_"_"_E_T_E_N_U_M_E_R_o_:-------===P-A_R_T_~_,,_~_M_~_~·_º_··-_·_·-_-- ,/ [tt_o~_-~. O ___ R_~_-_-_~_º_~_.º_!_F.:-------------------~~~~~~----¡-1 .~~~UA~L-·-------------· _ ~ 

I OTOGRAFIA L.AOO IZQUIERDO 

INSEMINACION ·-
NOMBRE 

Rf:CliST, SEHV .. 'ECUA 
DEL TORO KJM eros -·~-OIA W!t AiliO .. 

•• .. 
,__ 

OBSERVACIONES:-----------------------------~----------------------

O P • OrFERENCtA PllEVISTA VEN~IDA A:--------- EN•-------
FECHA: ______ _ 



ARE"rE 
Ntr..IEP.O: 

CE."óTBO DE BECRIA 
Dtvl.SJON l:ri.'SE.'U:SA.CiOX 

HOF<A 
Mon

A-"f. P.M. RRAL ta 

St c!tJ_, 

1 1 

~toco 

J 

OBSE:P.V..\CJO!'-:ES: 

.. :e--.--·--t-:_¡-~---+--+---t-:-+------------7----j 
1 
1 1 

1 ' 1 1 1 --r !----~· _.L-t 
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BAílCtJ OAC!OílAL OE CREOITO RURAL S. A. 

CENTRO DE RECRIA 

REPORTE DE VACAS GESTANTE 

EST.\Bl.0 Cl.AVE H•-----

VI.CA N'f TO 110 
., ..... J.: • .lle 

USAD O 
F&ee& " 

tHSDQ ...... - sa:c .. •o .......... 
""""-----

PSCM • 
~ARTO ... ~-.. 

01& •u ••o 

O SSE llVACIOtrEa ______________ -'----------------------

ill; Z7e DUIS PROllEOIO ......... 
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REGISTRO DE PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 

YACA ARETE No.------- FECHA DE NACIMIENTO.-------
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CUADRO -9-

FRECUENCIA DE ABORTOS EN 1976 

No. DE / FRECUENCIA FREC. REL. INCIMNCIA 
MES ABORTOS RELATIVA ACUMULADA MENSUAL % 

ENERO 01 01 ' 1.4 

FEBRERO 06 07 8.2 

MARZO 02 09 2.7 

ABRIL 02 11 2.7 

Mi'.YO 03 14 4.2 

JUNIO 02 16 2.7 

.JULIO 04 20 5.5 

AGOSTO 02 22 2.7 

SEPTIEMBRE 04 26 5.5 

OCTUBRE 10 36 13.7 

NOVIEMBRE 23 59 31.5 

DICIEMERE 14 73 19.2 

TOTAL 73 73 100.0% 

PROMEDIO 
MENSUAL 06 06 

LA PREVALENCIA ANUAL DE ABORTOS ES DEL 0.92% DEL GANADO 

BOVINO GESTANTE. 

POBLACION 
RIESGO 

644 

593 

755 

931 

1085 

757 

402 

481 

607 

546 

513 

586 

7900 

658 



MES 

ENERO 

·FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JL"LIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

CUADRO -10-

FRECUENCIA DE ABORTOS POR HES Y EDAD DE GESTACION 

DEL FETO EN EL ARO DE 1976 

TIEMPO DE GESTACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 3 1 

1 1 

1 1 

' 
1 2 

1 1 

1 2 1 

2 

1 1 1 1 

4 2 3 1 

1 4 11 5 2 

1 4 1 2 4 2 

.. 
o 1 5 18 21 17 8 3 o 

TOTAL 

l 

6 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

4 

10 

. ·-· 23 

14 

.. 
73 

SE OBSERVA LA FRECUENCi:A DE EDADES FETALES EN LOS MESES EN QUE OCURRIERON 

t.OS ABORTOS EN 1976, Y SE DESGLOSA ANUALMENTE LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS. 



CUADRO -11-

;BACTERIAS AISLADAS A PARTIR DE ANALISIS BACTERIOLOGIOOS REALIZADOS A MUESTRAS 
DE FETOS EN 1976 

BACTERIAS No. DE VECES AISLADO % 

Escherichia coli 24 30.00 
Bacilus s. p.p. 11 13.75 
Corynebacterium s.p.p. 8 10.00 
Staphylococcua aureus 7 8.75 
Paateurella s.p. 5 6.25 
Enterobacter sp 3 3. 75 
Corynebacterium ulcerana 2 2.50 
Flavobacterium s.p. 2 2.50 
Paateurella haemolytica 2 2.50 
Proteus s.p. 2 2.50 
Staphylococcus epidermidis 2 2.50 
Alcaligenes fAecalis 1 1.25 
Brucella s.p. ' 

·1 1.25 
Citrobacter aerogenea l. 1.25 
Clostridium tetani 1 l.?.5 
Corynebacterium renale 1 1.25 
Enterobacter aerogenes 1 1.25 
Micrococcua a.p. 1 1.25 
Serratia marscenses l. 1.25 
S taphylococcus s.p. - 1 1.25 
Streptococcus pneumoniae 1 1.25 

Total de Bacterias aisladas 80 100.00 

No. de Muestras trabajadas 73 
1 % 

' Sin crecimiento 26 35.6 1 Cultivo Puro 19 1 26.l 
Cultivo Mixto 26 ' 35.6 
Muestras con caminadas 
No analizadas 2 2.7 

T 0.T AL 73 100.0% 



CUADRO -12-

RESULTADOS DE SEROLOGIA EN BRUCELLA, LEPTOSPIRA E ~ EN 1976 

MES B R u c E L L A LEPTOSPIRA I.B.R. 

AGLUTINACION ANTIG. ANILLO 
POOL 1-2-3 FIJACION 

EN PLACA ACIDIF. DE BANG COMPLEME..>;TO 

NEG sos POS NEG POS NEG sos POS NEG sos POS NEG sos POS 

ENE. 1 1 1 

FEB. 5 1 1 3 6 2 4 

MAR. 1 1 1 2 2 

ABR. 2 1 1 2 2 

MAY. 3 3 2 3 3 

Jt'N. 2 2 2 
1 

2 

JUL. 2 2 4 l 4 1 2 2 

AOO. l 1 1 1 2 ' 2 1 
SEP. 4 4 4 1 1 3 

OCT. 6 4 8 1 10 ! 5 5 

NOV. 17 6 21 22 1 

1 

14 9 

DIC. 11 3 7 7 1 14 13 1 

SL"B l 
' TOT. 54 18 1 51 1 15 2 1 72 1 o ' 49 ¡ 24 o 

TOTAL 73 73 73 

BR!:CELL\ 

Aglutinaci5n en placa.- Los sospechosos incluyen diluciones 1/25 a 
1/100 que se consideran vacunales. Los positivos solo en dilucio-
nes 1/400. 

Los sospechosos incluyen diluciones 1/.10 a 1/40 que son títulos -
vacunales. 



CUADRO -13-

FRECUENCIAS DE ABORTOS EN 1977 

MES No. DE / FRECUENCIA FREC. REL. INCIDEl\CIA POBLACION 
ABORTOS ¡ RELATIVA ACUML'LADA MENSUAL % RIESGO 

ENERO 06 06 8.8 622 

FEBRERO 07 13 10.3 604 

MARZO 08 21 11. 7 597 

ABRIL 08 29 11. 7 618 

MAYO os 34 7.4 632 
' 

JUNIO 07 41 10.3 63S 

JULIO os 46 7.4 5S4 

AGOSTO os 51 7.4 5S3 

SEPTIEMBRE 07 58 10.3 487 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

PROMEDIO 
MENSUAL 

02 60 2.9 

03 63 4.4 

os 68 7.4 

68 68 100.0 

07 07 

LA PREVALENCIA ÁNUAL DE ABORTOS ES DEL O, 9 7% DEL GAl\AOO 
BOVINO GESTA.~TE. 

502 

587 

625 

6996 

S83 



CUADRO -14-

FRECUENCIA DE ABORTOS POR MES Y EDAD DE GESTACION DEL FETO EN EL 
Al'lO DE 1977 

M E s TIEMPO DE GES TAC ION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENERO 2 1 3 

FEBRERO 3 3 l 

MARZO l 5 2 

ABRIL 3 1 3 1 

MAYO 1 3 l 

JUNIO 1 1 3 1 1 

JULIO l. 1 2 l. 

AGOSTO 2 ¿ J. 

SEPTIEMBRE l. 1 2 3 

OCTUBRE l. 1 

NOVIEMBRE 1 1 l 

DICIEMBRE 1 2 2 

TOTAL - l 3 19 17 7 16 3 2 

SE OBSERVA LA FRECUENCIA DE EDADES FETALES EN LOS 
MESES EN QUE OCURRIERON LOS ABORTOS EN 1977 0 Y SE 
DESGLOSA ANUALMENTE LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS. 

T O TA L 

6 

7 
8 

8 

5 

7 

5 

5 

7 

2 

3 

5 

68 



CUADRO -15-

BACTERIAS AISLADAS A PARTIR DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS REALIZ~ 
DOS A MUESTRAS DE FETOS EN 1977 

BACTERIAS No. DE VECES AISLADO % 

Escherichia coli 9 22.5 

Bacillus s.p. 8 20.0 

S taphylococcus aureus 5 12.5 

Corynebacterium s.p. 4 10.0 

Staphylococcus sp. 4 10.0 

Proteus s.p. 3 7.5 

Streptococcus s.p. 2 5.0 

Clostridium perfringes 1 2.5 

Listeria l!IOnocytogenes 1 2.5 

Pasteurella s.p. 1 . 2.5 

Pseudomonas s.p. 1 2.5 

S treptococcus faecalis l 2.5 

Total de bacterias aisladas 40 100.0 

No. de Muestras trabajadas 68 :¡ 

Sin crecimiento 32 47 .1 

Cu1tivo puro 23 33.8 

Cu1tivo mixto l 7 10.3 

Muestras contaminadas 1 
no analizadas 6 8.8 

T OTAL 68 100.0 



CUADRO -16-

RESULTADOS DE SEROLOGIA EN. BRUCELLA, LEPTOSPIRA E I.B.R. 
EN 1977 

B R u c E L L A LEPTOSPIRA I.B.R. 

ft!:S 
AGLUTINACION ANTIG. ANILLO POOL 1-2-3. FIJACION 

EN PLACA ACIDIF. DE' BANG COMPLEMENTO 

NEG sos POS NEG POS NEG sos POS NEG sos POS NEG sos POS 

ENE. 6 6 6 6 6 

FEB. 1 1 4 1 7 7 

MAR. B 8 6 8 5 3 

ABR. B 8 7 1 8 4 4 

HAY. 5 5 l l 5 5 

JU!I. 7 7 2 7 7 

JUL. 5 5 1 5 5 

AOO. 4 l 5 1 1 l 5 5 

SEP. 8 7 1 7 

OCT. 2 2 l 2 2 

NOll' • 3 3 l 3 3 

DIC. 5 5 2 1 5 s 

SUll 
TOT. 67 l o 68 o 29 4 5 68 o 61 7 o 

TOTAL 68 68 68 

BRUCELU 
Aglutinaci6n en placa.- Los sospechosos incluyen diluciones 1/50 
que se consideran vacunales. 

Lo• sospechosos incluyen diluciones 1/10 a 1/16 que son títulos -
vacunalea. 



H?:S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

J'!J?-1!0 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

·PROMEDIO 
MENSUAL 

Cl'ADRO -17-

FRECUENCIAS DE ABORTOS EN 1978 

No. DE/ FRECUE!ilCIA FREC. REL. INCIDENCIA 
ABORTOS RELATIVA ACUMULADA MENSUAL % 

09 09 14.8% 

08 17 13.1 

05 22 8.2 

12 34 19.7 

10 44 16.4 

o~ 50 !>'.8 

02 52 3.3 

o 52 o.o 
01 53 1.6 

03 56 4.9 

02 58 3.3 

03 61 4.9 

61 61 100.0 

05 05 

LA PREVALENCIA DE ABORTOS ES DEL l.53i DEL 
GASADO BOVINO GESTANTE 

.--~···~ 

POBLACION 1 
RIESGO 

607 

508 

426 

289 

306 

2!!~ 

185 

241 

299 

320 

268 

254 

3987 

332 



ME s 

-
--~~·-·~· 

FEBRERO 

MARZO 

ABIUL 

HAYO 

JUNIO 

.JCLiO 

AGOSTO 

CUADRO -18-

FRECUENCIA DE ABORTOS POR MES Y EDAD DE GESTACION 
DEL FETO EN EL ARO DE 1978 

TIEMPO DE GESTACION TO 1 2 3 4 s 6 7 8 9 

.. 
1 2 2 4 

2 1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 2 1 

1 2 4 1 3 1 

1 1 3 2 3 

2 3 l 

l. l 

·-

TAL 

9 

8 

s 

12 

10 

6 

2 

o 

SEPTIENSRE 1 1 

OCTUBRE 

NOVYEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

1 1 1 

1 1 

1 2 

1 7 3 16 9 lS 6 4 o 

SE OBSERVA LA FRECUENCIA DE EDADES 'FETALES EN 
LOS .MESES EN QUE OCURRIERON LOS ABORTOS ~N --
19780 Y SE DESGLOSA ANUALMENTE LA. FRECUENCIA.,-

DE LOS MlSMos·. 

3 

2 

3 

61 



CUADRO ·-19-

BACTERrAS ArSLADAS A PARTrR DE ANALISrs BACTERrOLOGICOS 
REALIZADOS A MUESTRAS DE FETOS EN 1978 

BACTERIAS No. JE VECES AISLADO % 

Escherichia co1i 6 30.0 

Staphylococcua aUX"eu. 4 20.0 

Staphylococcua epideraid:is 3 IS.O. 

Streptococcus pyoaenea 1 s.o 

Corynebacterium pyoaenes l. s.o 
Citrobac.t:er intermediua 1 s .. ~ 

6ct:ynobacil1ua sp 1 s.o 

Corynebacteriua sp 1 s.o 

Staphylococcua •P 1 s.o 

Streptococcu. sp 1 s.o 

Total de-Bacterias aisladas 20 100.0 

No. de muestras trabajadas 61 % 

Sin crecimiento 40· •. 65.6 

Cultivo puro s 8.2 

Cultivo mixto 6 9.8 

Muestras con taaínadas 
no trabajadas 10 16.4 

TOTAL 61 100.0 . 
. 

;- . 

·-· 

.. 



CUADRO -20--

RESULTADOS DE SEROLOGIA EN BRUCELLA, LEPTOSPIRA E I.B.R. 

ME 5 

ENE. 

FEB. 

MAR. 

ABR. 

MAY. 

JUN. 

JL'L. 

AGO. 
.. 
SEP. 

OCT. 

NOV. 

DIC. 

SUB 
TOT. 

TOT. 

BRUCELIA 

EN 1978 

B R u c E L L A LEPTOSPIRA I.B.R. 

AGLUTINACION ANTIG. ANILLO FIJACION 
EN PLACA ACIDIF. DE BANG POOL 1-2-3 COMPLEMENTO 

NEG sos POS NEG POS NEG sos POS NEG sos POS NEG sos POS 

2 7 9 9 

21 6 6 1 7 l 8 

2 3 2 l 5 4 l 

2 10 2 8 4 

9 l 10 10 

5 1 1 6 6 

2 2 2 

- - -
l l l 

3 l 2 l - 3 

2 2 2 

3 1 l l 3 

50 2 9 9 l 8 l o 54 2 5 56 5 

61 61 61 

Aglutinaci6n en placa.- Los sospechosos· incluyen diluciones 1/50 
que se consideran vacunales. Los positivos solamente en dilucio
nes 1/400.-· 

Loa sospechosos incluyen diluciones 1/20 que son totalmente vac.!!_ 
nales. 

o 
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CUADRO -21-

PORCENTAJES COMPARATIVOS DE LOS RESULTADOS SEROLOGICOS CONTRA -
BRUCELLA, LEPTOSPIRA E I.B.R. PARA LOS AflOS DE 1976, 1977 Y 

1978 

RESULTADO 1976 % 1977 % 1978 % 

BRUCELLA NEGATIVOS 74.0 98.5 62.0 

BRUCELLA SOSPECHOSOS 24.6 1.5 16.4 

BRUCELLA POSITIVOS 1.4 - l.6 

!EPTOSPIRA NEGATIVOS 98.6 100.0 88.5 

LEPTOSPIRA SOSPECHOSOS 1.4 - 3,3 

IEPTOSPIRA POSITIVOS - - -
PREVALENCIA 0.92 % 0.97 % 1.53 % 

Para Brucella se consideran resultados negativos y sospechosos conforme a --

las pruebas de Aglutinaci5n en Placa y Anillo de Bang. Positivos se consid.!!, 

ran con base en la prueba confirmativa del Ancígeno Acidificado ( P. de la 

Tarjeta), 

Para Leptospira e I.B.R. se oonsideran negativos cuando no se aprecia aglut_! 

naci5n en ninguna di1uci6n. Sospechosos cuando hay aglutinaci6n en dilucio-

nes altas, y Positivos cuando la reducci5n es confirmativa en· diluciones que 

determinan este. resultado, 



No. 

DE 

A 

B 

o 
R 

T 

,O 

s 

FIGURA-1-

FRECUENCIA RELATIVA DE ABORTOS OCURRIDOS EN (976 
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FIGURA -2-

FRECUENCIA ACUMULADA DE ABORTOS EN 19TIS 
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FIGURA -S-

FRECUENCIA MLATIVA DE ABOIRTOS POR RAO ,ETAL Ell l9N 
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FIGURA -4-

FRECUESCIA DE BACTERIAS IDENTIFICADAS DE AISLAMIENTO DE PETOS -

DURANTE 19876 
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FIGURA -5-

FRECUENCIA RELATIVA DE ABORTOS OCURRIDOS EN 1977 
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F 1 GURA -· -

FRECUENCIA ACUMULADA DE ABORTOS EN 197'1' 
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ffl GURA -T-

FRECUENCIA RELATIVA DE A80R10S POR EDAD FETAL Ell .. TT 
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FIGURA -8-

FRECUENCIA DE BACTERIAS IDENTIFICADAS DE AISLAMIENTOS DE 
FETOS DURANTE 1977 
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FIGURA -9-

FRECUENCIA RELATIVA DE ABORTOS OCURRIDOS EN 1978 

100 

25 
24 
23 
22 
21 

No. 20 
19 

DE 18 

17 
A 18 

8 15 

14 
o 
R 

T 

o 
s 

• 81 

E .. A M J J A s o N D 

TIUIPO EN MESES 



FIGURA -10-

FRECUENCIA ACUMULAOA DE ABORTOS EN 1978 
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FIGURA -11-

FRECUENCIA RELATIVA DE ABORTOS POR EDAD FETAL EN 1971 
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FIGURA -12-

FRECUENCIA DE BACTERIAS IDENTIFICADAS DE AISLAMIENTOS DE 

FETOS DURANTE 1978 
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FIGURA -UI-

COMPARACION DE PltEVALE:NCI A DE: ABORTOS OCURRIDOS EN LOS AÑOS 
197•, 1977, 1978 
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P'IGURA -14-

COMAlRACION DE FRECUENCIAS ACUMULADAS DE ABORTOS D• L08 MO. 
1976,1977, 1978 
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RESULTADOS SEROLOGICOS 
DE BRUCELLA, LEPTOSPIRA 

E l.B. R. EN 1976, 
1977 y 1978 
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