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RESUMEN. 

Sánchcz EBplllD Luis Miguel. Incidencia de abortOll rclacionab a la aplicación de 

Somatolropina Bovina (S'IB), duranlc una lactancia en vacas lecheras (Bajo la 

llCIOl'ia del M.V.Z. Luía Ocampo CambcrOB). 

El prcacnlc esludio se llevó a cabo, en el Complejo Agropecuario e lndua1ria1 

de Tizayuca, Hgo., eapcclficamente en el eotablo 196. 

El objetivo de élta inveatigación, fue el de conocer el efecto de la STB, sobre 

la incidencia de abortOI en un grupo lralado, en comparación con 1111 gtupo 

contro~ llliJi7Jllldo las tarjetM de control reproductivo Rapectivo de cada vaca 

integrante del estudio, evaluando así, su gealaeión, y siguiendo los diu en IDI que 

se lea aplicó la somatotropina bovina• a las vacas tratadas. 

En el estudio se emplearon 1111 total de 247 vacas, fonnando un grupo de 122 

vacas, que filcron Bllplementadal con 500 mg de Somatotropina Bovina Zinc de 

hbcración prolongada, por vía subcutánea cada 14 diu a partir de los 70 • 100 dlu 

post-parto y la última aplicación 20 diu pnMoti al secado; alÍmilllno se eatructuró 

otro grupo de 125 vacas como testigo que recibieron 1.4 e.e. de solución salina 

fisiológica, por la misma vía, y durante los mismos intervalos que el grupo tratado. 

La revísión de las tarjetas de control reproductivo se hizo deade la fecha del 

parto anterior a la lactancia a evaluar, hasta que se dió el parto en ésta última, 

tomando en cuent.a que las vaca.• hayan quedado gc•tantes, para de ést.a fonna 

conocer cual filé el componamiento de la gestación en 1111boa grupos do vacas. 

El promedio de aplicaciones de STD, en el grupo tratado, durante la 

lactación fue de 14 aplicaciones. 

Los rcsultadoe mootraron que en el grupo tratado, hubo 1111 14.64% de 

abonos y en el testigo 16.25%, esto es 12 abortos en el grupo de vacas tratadas y 

13 en las vacas controles, por lo que no hubo diferencia est.adúlicamentc 

li(illificalivl ( P>0.05 ) entre ambos grupos. 
0 

Lactotropina. Monaanlo C0111<1ciaJ. S.A. de C. V. 



INTRODUCCION 

La indudria lechera 1tlllll, ha lcnido un cnonnc progreso, gracias a loe -

lcl:nológicos lo¡pdoa a lram de muchos dos de trabajo, el Complejo de Somatotropina 

BcMna Zinc, representa una de las úllimM innovltioncs biocecnológjcas en Cllc largo 

pnlCC"' de invcalipción. 

En ténninos gcncnlcs, "" podria considcrlr 1 la leche como el alimento por excelencia 

de la naturaleza, el mís cen:ano a la peñccción., ya que contiene un balance extraordinario 

de prolánas, calbohidratoo, gr-, minerales, Wanilw y también, pcquclllllimal 

canlidadca de Somatolropina Bovina (STIJ), que en forma nalW'al inten;ene en el conlrol 

de la producción Uctea de toda vaca lechera (26). 

La STB cs una honnONI proteica, que al igual que otraa hormonas como la insulina, 

filnciona como un mensajero biolósk:o del ~. en el caao de la V1Ca madura, por 

ejemplo, orienla la utilización de cncrgla pm la producción de leche (30). 

La STB, es una honnona que estimula el crecimiento tomálico pool-naul ul como el 

desarrollo. Además, ejerce munerosas 1tcioncs sobre el metabolimto de lal proCcinM, 

cubohidratos y grasa.•. Esia hormona tiene su origen en la pituitaria anterior (16). 

Hoy en dia la STB "" puede sintelizM por microoc¡¡uüamos mediante inFnieria 
genética del DNA rccomblnantc. El proceso blotecnolósjco del DNA recombáunte en la 

producción de STB se rcali7.a, por medio de la insen:ión de una réplica del gen de la vaoa, 

responsable de la sintesis de STB en un plásmido de la ba<:tma E.<cMricliia co/i. l..flll 

microorpnismos "" cultivan en grandes fenncnladora para que proliferen. Dunnlc la 

fcnnentación, estos microorgonWnos producen la STB de la misma llllflen que producen 

olros compuestos proteicos tales como CR2ima nccamaa para su propio mcllbolilmo. 

Después de que tmnina la fermcntaeión, "" cxtnc la STB de las células, y "" purifica ( Fig. 

1)(24). 
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Mecanismo de •cclón de I• Som•totropln• Bovln• (STB). 

La Soma101ropina bo\ina, es un controlador homconélico que allerna la participación 

de los nulrienles a fin de que sean utiliz.tdofi más eficienlemenle. Eslo incluye la 

coordinación de melabolilos de varios órganos del cuctpO y !ejidos. Estos cambios 

orqucslados en el melaboli.mto de los !ejidos Incluye lanlo los efeclos direclos en algunos 

tejidos ( P.ej. adiposo, hígado ) y efoclos indircclos mediados por SORYlomedinas 

dependienles de somalotropina ( P.ej. IGF-1 Faclor de crecimienlo lipo insullnico 1 ) pora 

otros !ejidos (P.ej. glándula mamaria )(3). 

En el cuadro 1 se lisian los procesos fl•iológicos que se allcran con el lralamienlo de 

STil. Eslas respueslas tisulares coordinadas incluyen el mclabolismo de rodas las clases de 

nutrienlcs. Es durante el periodo inicial del uso de la sornatolropina, cuando la produccioo 

de leche lienc su incremento pero no así el consumo de alimento, siendo aqw cuando los 

ajustes en el alimento son de mayor importancia. En general, el gran almacerwni•'llto 

mamario de todos los preclllllOres de la leche.puede ser utili?.ado para la síntesis de leche, 

mientras el mclabolismo de olros tejidos corporales se altera simultíneam•'llfc (3). 

La homeoslasis de la glucosa provee un claro ejemplo de las respueslas coordinadas 

que ocurren en vacas laclantcs con un tralamiento de SID. Con el uso de la SID la 

producción de glucosa por el hígado se incrementa, y su oxidación por tejidos CO!pOralcs 

disminuye (3 ). El melabolismo de los lípidos prowe un segundo ejemplo de la coordinación 

que ocurre con la suplemenlación de STB. Los cfectoo en el metabolismo de los lípidos 

varian de acuerdo a el balance energético del animal. Cuando el tratamiento con STil causa 

en las vacu un balance energético negalivo, la movilización de los lípidos aumenta, eslo se 

nola por el descenso de la grua corporal, la elevación crónica del NEF A circulante ( Acidos 

Grasos Libres no Estcrilicados ), y el incremento del porcenlaje de grasa en la leche y la 

proporción de ácidos wasos en la leche (3). 
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Cuando w vacas lratadls e11tan en un b.al.lnce encrgélico pooilivo, disminuye la 

lipogéneais por tejido adiposo, y la composición de la leche de ácid0& 8JaS08 no se altera (3). 

Papel de la Somalolroplnm Bovina (STB) durante la reproducclim, en el ganado 

bovino. 

Está bien eslablecido que los cambios en el rango de gestación (disminución) y los 

ellas abiertos (aumento) estan asociados al incn:menw en la producción de leche (3). La 

base biológica, es la relación inversa entre el nivel de producción de leche y el ~ 

en•'fgétieo que ocwn: en la primera elapa de laclación. Por lo que es de •-.pel'll'llC, la 

disminución en el promedio de día.• de Ja ges1ación y el aumento en los días abiertos con la 

suplom•-ntación de sm (14). 

Se ha observado, la reducción en la eficiencia reproductiva en las vacas ah» 

productoras de leche y es más probable que esté relacionada, con el balance energélico de la 

lac!ación temprana. En ésta, la producción de leche se incrcmenla rjpidarnenle, llcglndo a 

WI pico de las 4 a las 8 sel!WlaS de laclación (25). Durante la laclación temprana, la 

ingestión de nutrientes po!Udom; de la energía es imuñciente para cumplir con los 

requerimientos de mantenimiento y la producción de leche, lo cual resuha en wi equih'lirio 

de energía ncgolivo. Las reservas de tejido corporal deben ser mo~ para 

proporcionar el déficit entr. ingeslión y requerimiento. Las rescrvu del cuerpo 

propon:ionan nulrientes pottadores de energía y poca proteína. La mayor parte de las vacao 

llegan a WI equilibrio de energía absoluto negativo para la segunda o tercer semana de 

laclación y regresan a un equilibrio de energía positivo entre las semanas quinla a décim.I de 

lactación. El regreso al equilibrio de energía pooitivo, corresponde al periodo de nWáma 

ingestión de materia seca, que ocurre a las 10 o 14 semanas, y esto es pogterior, al tiempo 

de máximo rendimi•'tlto de leche ( 7 a 9 SC1lllllaS) (13). 
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De acuerdo con reportes previos, las concen1raciones de grasa, proteína, sólidos 

totales y ceniza.• en la leche no se afectan por el lralamienlo de STB. Empero, el porcentaje 

de grasa se puede incrementar y la proteina disminuir cuando las vacas lraladas con sm 
cslan en un balance de energía y proteína negativo (4). 

Las principales hormona• reproductivas son la progeslerona y los eslrógenos, ambas 

producida.• en los ovarios; por olro lado eslan las gonadolropinas pituitarias: la hormona 

luteinizante (Lll), y la hormona folículo estimulante (FSH). Los eslrógenos tienen algún 

efecto inhibitorio en la secreción de la leche, aunque se ha W.to actualmente, que en dosis 

bajas, pueden aumentarla. La progeslerona aparentemente no afecta la secreción de leche. 

En la figura 2, se pueden apn:cíar, las curva.•, que representan los cambios normales en las 

concenttacíones de hormonas reproductivas, durante la lactación. Las hormonas 

reproductivas han sido medidas en pocos estudios de s·m. La hormona lutcini1a11e (LI 1), 

una hormona de la pituitaria anterior, se relaciona con la eslimulación de secreción de 

progesterona de el cuerpo lúteo del ovario. La U 1 liberada, es estimulada por la hormona 

liberadora de gonadob"Opinas (GnRH). La LII no alé:cta din:clamente el desarrollo mamario 

o la función (19). Morbcck enconlró que la respuesta de la Lll inducida por GnRJI no se 

afectó por el aumento de STB en el suero (24 ). En olro estudio se enconlró, que la 

frecuencia de pulso de LII, era más rápida en vacas lratadas con STB, pero la amplitud de 

pulsación de LH no fué diferente (28). 

Los receptores para STB se han aislado de ovarios bo•inos. Las células de la 

granulosa en el ovario bo\ino aparentemente produe•"ll el Factor de crc.:imonto tipo 

insulínico 1 ( IGF·I ) que ac!W sinérgicamcnle con la FSll para aumentar la producción de 

estrógenos y progeslerona (19). Schemm el al. reportaron que el promedio de concenlJ"ación 

de progesterona fue más grande en \'acas lraladas con STB, pero que la STB no tuvo 

influencia en la concentración de estradiol (eslrógeno), y la amplitud de los ciclos 

reproductivos de las vacas no cambió (28). 
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La reproducción parece n:tnsanc en vacas que reciben el traiamienlo de STB, hasla 

dclpuéa de ISO días postparto, cuando la STB ricnc menos influencia en la producción de 

leche y en la participación de los nlllrienlcs, que cuando lo hace al inicio de la laclal:ión. El 

inició del uso de la somatotropina boWia a los 100 días post-pano o después de que la vaca 

ha sido diagnosticada como gestante cvitaria efectos negativos posibles de la STB en el 

dcscmpcllo reproductivo (19). Sin embargo, la STB parece tener efectos similares en la 

actividad reproductiva cuando el ttawniento se inició juslo después del pico de lactación 

(9). 

Un investigador reponó nngos de coocepción normales después de los primeros 3 

llCMcios, en vacas que fueron tratadas con altas dosis de srn, antes de los 100 días 

postparto; pet"o informó muy pocas gestaciones llevadas a su fin,y asimismo, grandes 

pérdidu de embriones después de la alicación de STB (29). Por otro lado, Eppard et-al, no 

observaron muenes embrionarias lempranas (12). El mecanismo de acción de la STB 

incluye una serie de cambios orquestados en el metabolismo de los !ejidos corporales (3). 

La salud y el comportamiento rqiroduclivo de las vacas suplementadas con STB se ha 

evaluado últimamente en litcrabnente miles de vacas de los principales países produclorcs de 

leche. Empero, se requiere de grandes números de vacas para dcleclar cualquier diferencia 

autil.(30). 

Mientras que numerosos eslUdios llevados a cabo en Estados Urúdos y otros países, 

hm demostrado consislenlemenle, que las vacas suplementadas con srn incrementan su 

producdón de leche de un 10 a un 20%, el efeclo de la misma STB en el desempeño 

reproduclivo, para algunos aulorcs es menos claro (21). Ahora, los cientilicos reunen dalos 

de difcmtles cslUdios para una evaluación má.'I rigurosa de la salud y la reproducción en las 

vacas 1111plcmentadas con STB (30). Los cfeelos de la STB en reproducción no son claros, 

debido a los pocos e&tudios donde se han evaluado detalles como duración de ciclos cstrales 

Y promedios de dcteeción de estros en vacas tratadas con STB ( 24 ). 
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Para examinar el impacto de la producción de lc:<:he, Ferguson y Skydmorc lllUli1.llon 

1111 daloo de 1U1 mulliesludio, en donde enconlraron que el delcc:nso en gcalal:ión se 

relacionó con 1U1 incremento en producción ele IC<lhe, mis que a la dólis de sm 
(14).Varioo autores no encontruon asociación enln: la producción de leche y el 

comportamiento reproductivo (9). 

Otros estudios, infonnan que no hubo efecto alguno en los índices reproductivos, 

mientras que otros indican un lew incmnento en los dias abiertos, inteivalo entn: pado8, 

)'lo servicios por concepción cuando se supkmcnta son STB (21). La literatura 1'mbién 

refiere, que la salud rcproducliva generalmente no se "ó afectada, aunque se notó un 

rclraSo en la concepción de las vacas e incrementó la incidencia de abor1os (9). Cole, W.1., 

et-al reportaron, que durante 1 afta de estudio, los rangos de concepción fueron más bajos 

en 3 grupos de vacas b'atadas con STD, anlcs de quedar gcsrantes, a diferencia de los 

grupos conb'oles de vacas. De aquellos grupos de vacas, fueron confirmadas como gCllallles 

7 vacas, por palpación rectal, pero más tarde se diagnosticaron como no gestantes. De esas 

vacas concibieron posteriormente 2, en el periodo de b'atamiento. En ese estudio, la 

incidencia de mortalidad embrionaria tc'lllprana o reabsorción fetal, no se afectó por la STB 

y filé similar a lo estimado por la literatura de 1 O a 15% (9). 

Durante un estudio de Thomas, la STB tendió a incrementar la incidencia de abortos; 

fueron abortados 8 fetos, ~o al fin de la gestación de 6 vacas, con difemites doois de 

STB: dos vacas tenían gemelos (4), feto momificado (1), septicemia (1), lcptospirosis (2). 

Los abortos fueron causados por una variedad de mecanismos, las que tenían fetos gemelos 

por infección uterina o mastitis sistémica, lo que pudo haber resultado c"tl mucl1c fetal, a 

diferencia de las vacas conb'oles que no abortaron. La adminisb'ación de la dósis comercial 

de STB (aniba de 750 m¡V 14 días) no tuvo efecto en la incidencia de abortos (9). 

El aborto no es una enfermedad específica, sino un signo clinico de nwnerosas 

mfcrmccladcs que afectan ya sea al feto, a la placenta, al aparato reproductor de la madre, o 

que ca,_ cnfcnncdad sistémica en la madre. El aborto es sin duda el signo de dichas 
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cnfcnncdldes que llW alarma causa enlre los propielarios, ya que se ven afccWlos por la 

pétdida de fetos y baja en la ~ión láctea, ademáa de que en muchos~ la fertilidad 

1ublocucnte del lllima1 se w afe<lada neplivamcnle (18). La gestación se puede 

illlcnumpir 1111es del término por muerte embrionaria o fetal, con o sin expulsión del 

producto al exterior del claultro matc:mo. Otro modo de intenupción es la cxpubi6n del 

produclD viable o incapacitado para la vida independiente; cuando se !rala del primer caso oc 

habla de un aborto y en el segundo de un parto prematuro (1 S ). 

El aborto se define como la expulsión uterina, en cualquier etapa de la gestación, de 

un feto mueno o de un felD vivo que no ha alcanzado el grado de dcsanollo necesario para 

ICI' viable. En caso de muerte embrionaria temprana, antes del día 40 en el bovino, es 

poeible que la mucne fetal no oca seguida por expulsión debido a que se prclCllta el 

fenómeno de reabsorción fetal En muchos casos, el aborro durante los primeroo tres o 

c1111tro meses de la gcstaci6n pasa dcupm:ibido debido a que el felD es aún muy pequcllo 

para ICI' oboctvado. Cuando la muerte embrionaria ocurre antco de que se haya hecho el 

diagnóstico de gcsw:ión y no va seguida por la expullión de un feto de tamallo detecllblc, 

el sipo clínico oboelvable será la repetición de calor ( 18). 

En un estudio de Cole, W.J. Cl·al, todas las pérdidas fe1ales se UNl'Oll en el aNlilis, y 

llaw ae catq¡orizaron dctde que oc dió la gestación. Si se perdía wi feto debido a la muerte 

de la vaca, se anotaba también. Para ladas las vacas traladas con STB, no hubo diferencial 

en IOI rangos de abonos, al compararlas con las que no se inyectaron con STB (8). 

La pérdida fetal &e difcmicia de la muerte embrionaria, en que debió existir, un 

cliagn<lllico de gestación basado en la palpación n:ctal. Tlpicamente, la palpación se llSI para 

dlr&nosticv la gestación después del dla 35 y más lipicammle después del día 40. La 

ftiKi6n de la placenta al endometrio materno, en el bovino, se inicia aproximadamente a los 

21 dlas después de la concepción. Estos dalOI indk:m que mientras el embrión se desarrolla 

puede cst.v en peligro, si la aplicación de STB, se inicia previo a la fijación de la placenta, 

no habrá riCljlO para el dculrollo del feto una vez que se halla dado la placentación (8). 
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En lot cuadrot 2 y 3 so delallan lot resultados, del mencionado estudio, 

Los datot listados en éslo reporte sugieren que los efectos negativos do somatotropina 

bovina en el mejoramiento reproductivo son escencialmente indirectos, asociados con un 

incremento en la demanda de resetvas corporales y manejo nutricional para compensar el 

incremento de secreción de leche. La moWización de la.• reservas corporales, con el inicio 

del tratamiento causa un cambio descendente en el balance energético (Ellal) ya sea en 

calcio, fósforo, y balances de energía, e incrementa los ácidos grasos libres no esterificados 

(NEFA). Estos cambios en balances nutricionales probablemente estan asociados con 

cambios en la dinámica folicular y el medio ambiente uterino llegando a incrementar la 

muerte embrionaria o en algunos casos la gestación de gemelar (8), 

En estudios de corto tiempo (de 1 a 3 semanas de tratamiento con STB), el 

incremento en la producción de leche ocurre sin incremento en el de consumo de alimento. 

Además, lot resultadot en las medidas bioencrgéticas, desarrolladas en esos estudiot, 

demuestran que la pérdida de calor en las vacas tratadas con STB no difiere de lo 

mencionado en la literatura, para mantenimiento y las eficiencias parciales de la síntesis de 

lecho y la utilización de tejido corporal. Así que, los incrementos substanciales en el 

mejoramiento lactacional que ocWTen con el tratamiento de STB , requieren mayores 

cambios en la distribucíón de nutrientes asociados con carbohídratos, proteínas, lipidos y 

minerales; que representan componentes do la leche (10), 

Como la biología de la STB exógena se ha examinado en vacas lecheras, los efectos 

de salud a largo plaza so han destinado a estudios clínicos utilizando dosis comcrcíales. 

Estos estudios han ••'VOiado que el tratamiento a largo plaza no incrementa la incidencia de 

desordenes de la salud (9). 
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ABORl'OS 

Por la falta de dalos precisos, es dificil calcular la incidencia real de abortos en 

grandes áreas. Se diagnostica, nonnalmente, sólo el 400Ai y se sabl: que son más frecuentes 

durante las primeras fases de gestación. l.JI incidencia real de abortos, de acuerdo con su 

origen, tambic'n es dificil de establecer, ya que por un lado, muchos pasan inadvertidos y 

por airo, la efecthidad de los métodos de diagnóstico hace que algww entidades 

patológicas aparc7.can más que otras. En cualquier caso la incidencia de abonos se debe 

mantener entre 3 y 4% anual y se debe considerar como nonnal un delerminado número de 

muertes embrionarias ( 1 S ). 

Se considera que apro!<imadamcnte el 90";ó de los abortos son debidos a causas 

infecciosas. Los mecanismos por l<'s cuales un agc'lltc infeccioso produce aborto son 

variados y dependerán del tipo de organismo inlecLlntc, el órgano que ataca o etapa de la 

gestación en la que actúa. Muchas c'llfcrmcdadcs sistémicas de la madre pueden resultar en 

aborto aún CIWldo los ótganos rcproductoret1 no se vean directamente afectados, en esos 

casos el aborto puede resultar por una mareada elevación de temperatura malema, la cual 

eau.o;a hipoxia y acidosis en el feto. De la misma forma, infecciones localizada.• en cualquier 

órgano y causadas por organismos Gram neptivos pueden re11ultar en una endotoxcmia 

capaz de producir el aborto debido a la capacidad que tienen las endololánas de inducir la 

síntesis de prostaglandínas F2 alfa en muchos tejidos. Además, la.• c"lldoloxinas ca\llall 

coagulación intravascular, interfiriendo con 13 circulación sanguínea a nivel de la placenta 

(IS). 

La descripción de cada una de las causas de aborto, tomaría mw:ho más espacio del 

que es posible dedicar en cslc trabajo, por lo que aqul se listan las causas del nü.mio ( 18).De 

acuerdo a su origen, los abonos en los bovinos, se clasifican en: 



lllfudo-

1. - Btctpjap"' 

1) Elpoc;lfu:ol. 

• ~: Brucellaahomu 
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• Lcplolpirosis: Leplmp/ra pomona, L. gripotyphosa, L. icierolwmorragiae, L. 

canica/a, L. hardjo, L. ba/hlm, L. sefroe, L. bataviae, L. ink"ogans, L. bijkxa, L. 

tarassovl, L. wo(f!i. 

• Liatcriosis: li81eria monocytogenes. 

• VibriOllÍI: Ca111P>'lohacter fetus. 

b) lncopc<:lficos, que son calllldo9 e~ por blctcrill contaminlnlea 

l10lllO: 

• Streptococcus zcx.piikmicus. 

• Stapllilococcus spp. 

• &cherichia coli. 

• Coryn1bac11num JIY<Jg'nes. 

• llaemophi/us .somnw. 

• PasleMre//a mllitocida. 

• Salmonella dublin. 

•BacillMSspp. 

• Nocardia astero1"4?s. 

• Mycoplasma spp. 

• Mycobacterillm bovi•. 

2.-~ 

•) Rinolraqucilil Wll hovinl (IBR) 

b) Diama Vil'll Bmirll (DVB) 
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e) Aborto Epizoólico Bovino (AEB) 

d) ParainOuCIWI 3 (Pll) 

e) Fiebre Cataml Maligna 

3.-~ 

a) Tricomoniasis: Trichomonafetus. 

b) Toxoplaamosis: Taxoplasma gondii 

e) Anaplasmosis. Anaplasma spp. 

d) Babcsiosis. Babesia bigemina.(18) 

e) Neasporum spp (1). 

4.-~ Son las infecciones producidas por hongos de los géneros .Mucor y 

Asperg!llus, principabncntc. 

No Útf«do101. 

a) Hormonales. Niveles inadecuados de progcsterona, esttógenos y corlicosteroides. 

Además de prostaglarulúw de tipo E y F. 

b) ~. Intoxicaciones por nitratos, naftalenos clorinados, anénico, plomo, 

dic\lllW'o~ fcnoliazina, allatoxina!i. 

e) Plantas tóxicas. De los géneros Astraga/us, Xantocephulum, Gul/erreria, Veratum 

californicum, Trébol dulce. 

d) füi@.!,. Traumatismos externos e internos por palpación rectal y por introducción 

de cuctp0s extraños al interior del útero. Inseminación de animales gestantes, fatiga por 

transpofte. 

e) ~ Defectos del embrión y feto. Factores hereditarios letales (anmmalidades 

cromosómica, gct1es letales). 
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f) Nulricjonalcs. Dcsnulrición general. !'<ivclcs inade<:uadoo de yodo y Wamina A 

11) Ctysaa djycgy. GC11a<ioncs g1:melarcs, IWnorca, reacciones atWil.iclicaa, calor 

excesivo, adminillración de mcdicamcnJos con cfcclllo abortivoo ( 15, 11). 

Sin considerar la causa que provoque la inlcnupción de la ¡ptación, puede ori¡piiar lo 

siguiente: 

1.- Momlncación fetal. Ocurre generalmente del tercer al octavo mes de ¡paación. 

Se produce cuando el feto pcnnanece muerto en el ÚICro y hay pcnnancncia del CUClpO 

lúteo de gestación y secreción de progcatcrona. El proceso COl1IÚIC en ciertos cambios 

autotilicos en el feto, absorción de fluidol fetales y placentarios, involución de la placenta y 

momificación. La.. causas parecen involucrar a factores genéticos, aún cuando también se 

puede deber a torsión del cordón umbilical. 

2.- Maceración fetal. Se puede presentar en cualquier periodo de la gestación, 

principalcmcnte después del tercer mes. La causa se debe gcncnlmcnte a una infección 

bacteriana o viral que produce la muerte del feto, pero nu sc expulsa debido a WJa dilatación 

deficiente o nula del canal de pano o por anonnalidadcs en la C8lática fetal Faclon:I como 

el cérWt abierto, feto muerto y alias temperaturas, provocan cnliocma fetal a 1.- 24 o 48 

hora.! y maccración a los~ o cualrodías (15). 

Enfermedades Infecciosas e lnmllllOlogia. 

Si la STB pone en un indebido strcu a las vacas, se puede amnir que i. -

tratadas con sm dcberian tener una muy alta incidencia de cnfc:nnc<lades infec:cioua o 

disminución de la respuesta inmune. De ésta nwicra. mucboa iM:llipduRs han 

monitorc.tdo enfermedades infceeiosas en 1111 calUdios y se ha -.i poco con rcopoclo a b 

efectos al sistema inmune ( 18). 

En un estudio de vaca.• tratadas con sm, no se detectó un el~ sipi&aliw m d 

si.•tcma inmune, a dili:rcnci.a del monilorcado mediante la prolifCracióa inducida par 
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phirohemmaglulinina (PHA), producción de inlerleucina 2 (Il..-2), y fagocirocis por células 

sangulneas blancas (polimoñonuclcares). Sin embargo, en orro estudio, la adminisrración de 

STB fué ideada para elevar la capacidad de lifocilos T para proliferar, hasta el des.tllo 

anligénico. Estas propiedades inmunoestimuladoras, aparenremente son indcpendienlcs de 

los altos niveles de STB en sangre que induce al JGF-1. Olro investigador, sugirió que la 

STB adminisrrada in vivo refuerza la resistencia de los linfocilos a la salud-stress in vitro. 

Asl pues, más que una inhibición del sistema inmune del animal, hay alguna evidencia del 

reforzamiento con la adminislración de la sm de algunas partes de su sistema imnune. La 

STB no tuvo ningún efecto dañino en la.inmunidad hwnoral (19). 

Pocos inwstigadores han vislo una respuesta de las células del sislcma mmune, 

después de la aplicación de STB. Un esludio reportó que • los niveles elevados de 

somatolropina en la sangre pueden favorecer la proliferación y generación de una población 

de neulrófilos, la cual es ' básica ' para aumenlar la respuesla oxidativa de proteínas 

bacterianas". Esta respuesta oxicLltiva básica deberla inc,.'Jllentar la eliminación de bacterias 

por los neutrófilos. Burton et al. sugieren que la STB podría awnentar la inmunidad de la 

vaca. Demosrraron que los linfocitos de las vacas lratadas respondieron a la eslimulación por 

mitógenos con una gran reacción prolifcrativa, a diferencia de las vacas controles (28). Esta 

respuesta proliferativa al mitógeno, también se ha demoslrado en ratas ( 19). 

Un investigador monitorco enfermedades infecciosas y no reportó algún efecto en la 

incidencia de las enfermedades. No hay reportes de incidencias más altas tales como 

newnonlas enlre vacas tratadao con ST!l y vacas controles (19). 

La historia clínica individual es importante para el diagnóstico, pero igualmente 

importante es la historia clínica a nivel de hato; facrores tales como incidencia de abortos, 

rq>etición de calores, cambios en el indice de concepción, edad o número de pariciones de 

w hembras afectadas, pueden ser de gran urilidad en la orientación del diagnóstico. Para 
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llevar a cabo ésta parte del diagnóstico en forma apropiada es importanle conlar con 

regislros confiables de lodos los aspcclos reproductivos del hato (18). 

Antes de enviar las muestras al laboratorio es importante examinar detalladamente al 

feto y la placenla. En el feto se deberá determinar la edad ap~oxlmada, ya que varias 

enfermedades causan abortos en periodos cspccificos de la gestación; lambién se deberá 

determinar si el felo muestra signos de haber muel1o tiempo antes de ser abo11ado (aulólisis, 

pigmentación) (1 H). 

Por la naturalelJI misma del problema es común que el abo110, se detecle varias horas 

o dlas después de su ocurrencia, por lo que el felo y las placentas pueden encontrarse en un 

eslado avan...do de au161isis o putrefacción, siendo inutilizables para el diagnóstico de 

laboratorio. Por ésta razón es importante la utili1J1ción de pruebas de diagnóstico que se 

aplican a nivel de hato, no necesariamente en los animales que han abol1ado, y que nos 

pueden indicar la presencia de una enfermedad en el halo que podria explicar los casos de 

abol1o que se hayan presentado (18), 

En el cuadro 4 (1 S), se detallan las principales enfermedades que causan abol1o en el 

bovino. 

Hlpdtuis. El uso de STB no incrementa la incidencia de abol1os en ganado lechero 

suplementado, a la dosis y vía recomendada. 

Objelivo. El objetivo de ésta investigación fÚC el de evaluar el efeclo de la SID, sobre 

la incidencia de abol1os en un grupo lralado, en comparación con un grupo control. 

Mlllnilll y lllllot/o1. 

Localización. El presenle esludio se realizó en el Complejo Agropecuario e Industrial 

de Ti1J1yuca (C.A.1.T.S.A.), Hidalgo, con más precisión, en el establo 196. Este centro se 

encucnlra localizado en el km S7 de la carrelera federal Mé><ico-Pachuca. Su locali1J1ción es 

de 19" 14" de latitud n011e, y de 98° 40" de longitud oesle. La alltlra es de 2,200 m.s.n.m. 
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predominando el clima Cw oB, seco subhúrnedo con UIMas en verano. La temperatura 

promedio anual es de 16.3 ºC y la precipitación media anual 375·450 mm (27). 

Animales. La selección de los animales se hizó de acuerdo con el nivel de producción, 

en las vacas del establo 196 del mencionado complejo; dichos animales deberfan haber 

tenido una previa gestación completa llevándola a su fin, sin prescntanc algún aborto en 

ellas, para formar un wupo de 122 vacas , a las cuales se les administró STB para 

incremc:nlar su producción lechera. 

Asimismo, se fonnó , otro grupo de 125 vacas que tenían el mismo nivel de 

producción que las anteriores, pero no se suplementaron con STB; este lote tampoco tuvo 

antecedente de un aborto pin;o. 

La evaluación de estos animaks, a través de las tarjetas de control reproductivo se 

hizo desde junio de 1993, hasta febrero de 199S, seleccionando animales que llMcron en su 

lactancia una supl•'ltlentación de STB y animales que no la n:<:ibieron pero que en ese 

transcurso de tiempo llMcron una lactancia completa y permanecieron gestantes. 

Prictlcas de manejo. Este establo, Utilil.a la srn para incrementar sus ganancias en 

la producción de leche. Así mismo, tiene un control de sanidad animal que lo mantiene b'brc 

de brucelosis y tuberculosis, en todo el hato. 

Todas las \'acas recibieron \'acunaciones contra Rinotnqueitis lnJi:cciou bovina, 

Diarrea Viral Bo\ma, Parainflu= y Leptospircms. F.ota última se realiu con una 

bacterina, que contiene 10 serotipos. 

Ambos gnJpos. go1.aban de una buena condición corporal y salud al iniciar su 

lactancia, por lo que se puede descartar algun tipo de enfcnnedad dlU'ante éate tiempo. 

Todas las vacas se lotificaron bajo el criterio de altas productoras y en un cornl espccllico 

para ellas. Recibieron una alimentación consistente en los siguientes ingredientes: llfalfa, 

con un 18% de proteína cruda, ensilado de maíz. bagam de eCf\'CCCIÚ, alimcnlo 
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concentrado, con 18 % de prorclna cruda y 2% de grasa de paso ruminaJ (Mepla¡:) y agua 

adlthltum. 

La evaluación de los rq¡iatros, se hizo desde el día 60 posrparto, cuando se hace el 

diag)uístico de gestación por medio de palpación rectal, hasta el fin de la gestación. 

No se pretendió evaluar la causa de los abortos que se presentaron, sino sólo, si Citos 

awncntaron en el grupo de vaoas suplementadas con sro. 

Tratamlenlo con Somatotroplaa Doma. El giupo de 122 vacas, se suplcnu."Rtó con 

una dosU de SOO mg de Complejo Somarotropina BoWia Zinc de liberación prolongada. 

por \Oa subcutánea en las fosas a los lados del maslo de la cola, con un promedio de 28 

1ICllWllS de rratamiento, lt1Í!lmo que se inicio de 70 a 100 días postparto, y la última 

aplicación se realizó 20 días pmfos a la fecha de secado. 

El grupo de vacas control recibió 14 e.e. de solución ulina fisiológica por la misma 

\Oa, en los mismos intervalos. 

Método estadlstlco. Para comp11ar, el número de casos de abortos entre ambos giupos, el 

anjljsis estadístico se obtuvo mediante una prueba de hipótesis para la diferencia entre las 

proporcionC1 de dos pobla<:iones utilizando la distribución Z. 



17 

En el presente estudio, no se encontró diferencia eatadialicamenlc sisnificaliva ( P>0.05), en 

el número de abortoo ¡xacnladoo dur3111c toda la gestación, entre ambos grupos de vacas ( 11) 

La incidencia de abortos en el grupo de vacas suplementadas con STB fue de 9.83% 

(121122), mientras que en el conjW!to de vaca.• coÍitrol fue de 10.4% (13/125). 

Tampoco hubo diferencia estadística (}'>O.OS), en lo referente al número de abortos por 

tercio de gestación entre ambos grupo&. Empero, se observó que la mayor incidencia de abortos, 

filé en el segundo tercio de la gestación, para ambos grupos. 

Aaimiomo, en el grupo tralado con SIB, se presentaron 12 abortos ( 2 fetos momificados) 

de la& 122 vacas tratadas; mientras que en el grupo control fueron 13 abortoo (3 fe los 

momificados) del total de 125 vacaa tcsligo. En el cuadro S se mueatran loa datoa 

correspondientes. 

Cuadm S. NIÍmero de abortos presentados durante el tratamiento en ambos grupas. 

STB(l4dlu) Control. 

Tratamiento con sm 500mg o 
Número de vacaa 122 125 

Número de abortos al2 bl3 

Fctoa momificados 2 J 

% de abortos • 9.83 10.4 

• a b, no hubo difermcia 

Düauió11. 

Los resultados aqul oblcnidos, no indican difermcias estadíslicamcnle signilicalivas 

(P>O.OS), en el número de abarloa en el lole de vacas suplementadas con S'llJ, con relación al 

gtllpo contra~ lo que difiere de Thomas et-al (28) que reportan p.lrdida< de embriones e 
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incremento en la incidencia de abortos en vacas 1ntadal con SO mg'd de STD. Por lo que IC 

puede deducir que lol reportes que sugieren que la STD pn>diaponc a que las __, abmcn, 

pudieran requerir de 1111 mililil mil deúllado, como abriendo mil imatipcionca que ICIDlncD d 

tema, con difercnlca callbloo y mayor número de vacas. y que olroll .auloRI, como Cole (1), oin 

embargo, infonna que el deocmpcfto rqiroductivo de las vacas auplcmcntadal con STD, no IC ve 

afeclldo por el ll80 de ésta. También manificalan que hay un periodo de alto ricrgo pea que 

ocumn Lu mocnct felalcs, y éwtc ea al inicio de la adminialnción del produ¡;to a loo 100 din. Por 

lo que mgierc que las inacminaciones no debcrian hacene en éatc momento. 

En otro estudio hecho por Fcr¡¡uaon (14), se sumó un total de 21 lnbajoo curopco5, 

companmdo 402 vacas control y 483 vacas tratadas con 640 o 960 mg/28 diaa de STD, y no se 

encontró una diferencia estadisticamcnle significativa en cuanto al número de abonos, ni tampoco 

en los Indices n:produclivos cuando la suplemcntación de STD se inició de los 23 a los 130 dias 

en producción de leche. Sin embargo, hubo un incrcmcnlo (P<0.01) en el promedio de partoo 

mútiplea en las vacas suplcmentadM con STD comparándolas con las controles (I0.7 vs. 4.7%, 

reapcclivlmcnte). 

En el cuadro 6, se exponen los n:aultados del mencionado estudio. 

Cuadro 6. DeS1mpeño N!productivo tk vacar lactmtdo recibiendo STB. 

COlltrules. ST8128dils 

Tratamicnlo con STB o 640/960 ... 

Número de vacas 402 483 

Número de gestanles (%) 327(81.3) 387(10.1) 

Gestación antes del tratamiento 88 115 

Diu al primer scMcÍO 71.S n.4 
Días abiertos 96.9 100.4 

Intervalo entre partos 384.7 386.2 

Promedio de concepción .. S.7 44.2 

al primer llCIVÍcio (%) 



ScMci<» por COllcepc:ión 

Número de nacimicnlol (%) 

Númliode•bortoe(%) 

% de hembno nacida! 

P111os gemet.a 

Porccmaje de panoa nuiltiplcs 

ºP<0.01 

19 

2.32 

296(90.5) 

10(2.41) 

51.0 

14 

4.7 

2.42 

147(19.6) 

1(1.65) 

48.2 

36 

10.1• 

McClmy, lambién aellala que cuando el lratamic:nlo con STB ee inicia muy tempnno •'R la 

la.:tación, de 30 a 40 dias en leche, la lactación loUI en producción de leche pan:ccria 

incremcntanc, pero la eficiencia reproductiva IC\1.mcnlc descenderla, debido a un exacerbado 

balance energético ncplivo (22). 

Por lo general es bien aceplado que Lu alias producciones en vacas dificultan más la 

obtención de una cria (22). El análisis de wias 6.4 miDoru:s de laclaciom:s pm;enlaron que un 

incR111Ctllo de 1 día abierto, el que se asoció con 100 kg de aumenlo en una loclancia de 305 días. 

Hulh y Schuatlur (19) presenLlron W1 descenso en la eficiencia rqiroductiva uoc:iada con un 

d<!ficit de energía en la lactación lcmprana. Así que se podria esperar una caída •"11 la eficiencia 

reproductiva de vacas tnhldas con STB, pero como conaccuencia del alto rendimiento lecbc:ro, el 

cual utiliza gran aporte de energía, más que W1 efecto dircctamcnlc relacionado con la sm. 

ColldluU& 

De acuerdo a los resultados y dalos oblcnidos, se podría concluir que la suplcmenUción con 

Somalotropina D<Mna, en el g.anado boW.o lechero, no piilticipa en el aumcnlo de incidencia de 

aboltos en las vacas geolantcs. 

En general, los numcroo indiC.111 que son loe miamos casos de abortos para tm l!JUPO no 

suplementado que para W10 suplementado. 
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FIG.1 PROCESO BIOTECNOLOGICO DEL ONA RECOMBINANTE EN LA 
PROOUCCION OE STB. 
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EFIC!ENCIA Pl\ODUCT!\'A (I.ECHE POR UNIDAD DE CONSUMO EmllCETICO) 

8-.D.l.•~(1112) 

"' "' 



23 

1 

... 1 



2
4

 

i 
:O:fi!i 

s~~ 
;;¡.,..,. 

~ 
I! 

l'I 
::: 

h ~ 
H

 
::; 

i:l 

i ::; 
~ 

. 

!~ 
~ 

~ 

i 
B

 
~ 

! l!l 
;$ 

l!I 
•
O

O
 

::: 

~ 

3 
~~~ 

§ ¡~a 
i o: 

i 
1 

;$ 
~fil; 

>
 

lili 

l 1ih 
l'l 

¡¡i5 

8 
1 ·I~ 3 

l 
.¡ 

l!l 
1 ~ ;$ 

~ 

1 1 
i!! 

:¡ 
!!! 

:'¡ 

J 
~
 

8 
~ .. 

~ 
~ 

~ 
m

 
~ 

~ 



CUADRO 4. PRINCIPAU:S ENn:JIMEDADD VE CAUSAN ABORTO EN EL BOVINO_ 
DL4GNOS11CO DE ENl'IO DE JIUES11lA 

EJ\'FEJIJ(El/AI) AGENl'E C4us.tl. DlAGNOStlCO CUNIOO L.<BOllA'l'ORIO 

·Bru<dosis 8"""/ÚloborllO Aborto 1 losó meses omáa. Pruebodellrjela Fdoabomdo. 
lnllomocilJndevulnyubn:. Pruebo de Anillo de Pb<enta. 
Flujovu!Ylt~ lllll8. Cocilcdones. 
cino. A¡¡fulinaciónlcnta. Leche. 
Fdo cxpubldo con sus eri· FtjacióndelComple- SUero AngUÍneo. 

volturu mento. Abonulso r.t.1 lipfo. 
l!nción de Kost<r. 

'"l.q>""piroois IL- Abol1o"1l!eelCUlltl>y A¡¡lutinacillncnpla- Uquidosfctalcs. 
L canJccla. timo mes. ca. ltiftm,lúgadoyaboma-
Lhanfjo. Feto vivo o muerto. F'dación del comple· so fetal. 
L¡ytppot)p/JOML En la wca: fiebre, l!1cmil, mento. onn.. 
'Lict~ ......... aplactil. henqlo- Miaoa¡¡lutinaci Dos muestras de sangre 

binwia y w<mia. Frotis. aintervalosdelresilell1llUIS. 
Microscopio de cam-
poobscuro. 

1•Llstcri~ 1 lbtma ..... oq«>- 1 Abono"""' el cumto y!Cp- Aglutinación. F..,. y mcmbtulu 
¡mu. timo mes. AislamiClllO en agar fcU!es. 1 

... 
"' Enee&liliscnwcas. - Exudldol-aginal. 

Si hay abortos. no hay mi· Immmofluoresccncia. .Encetilo de la vaca. 
nifcstaciones nerviosas. Abomasofetal. 
Mucus claro "'" sangic. Suero. 

•\1briosis. ~~Jiobacur 1 Abodo cntn: el cuarto y el lnmllnolluo!esccncia. Mococavical. 
quinlo tn'5. Miaoscopio de wn- Moco vaginol y/o mm-

C.fecalu. Me!rilis, timx enrojecido. poob>curo. no. 
C.fenukftmi. Cicloseotnlesc:onose A¡lutinación. Abonulsofelal. 

im:gula¡es. Feto. 
Placonlilis. Plloenta. 
~fibrinosa. Suero. 
Pleu&ilis. 
Feto t=itn. muerto 

•Tñcomonia.sis. 1 Tntn<I•_,,,.,¡...,,. 1 Abonodeunoa<UllrOme- Ident.ificuiónmicros-. MOCD ccnical y/o n¡¡i-... c1e...-,. cópica. 1111. 
M- HistmiaC!ini<a. Feto. 
A.-detmnitour.rino. l'lac<rua. 
ltqpolo ll <S1IO o ciclos 
~--



ENJ'ER.llEDA/J AGEM'E CAl!SAL DIAGNOSTICOCUNICO 
• IJiom:a \'ni - , ...... 
nom.. Top>ilidae. Erosiones en mucosa oral 

y.-1. 
Neaosis en intestino delBa-
do (Jila<OS de peyer) 
Oim1'L 

• Rinollwqucilis Al¡a ~ .... - Aborto durlnte los prime-
;nlbowina. Heipesvirinoe. ""' 60 di.os de Ja infección, 

en Ja sq¡unda mitad de Ja 
~ 
Inillción ocular, quaatilis 
y conjuntivitis. 
Pú&IUIL\wa¡¡inales. 
Feto muerto de 24 a n ho-
rasantes. 
Vttm con eftcto citopático. 

•Aborto epizoótico "-.. ..u:B. Aborto de siete a numo 
IOLJ\ino. -- meses. 

Bwiyaviridae Priru:ipolm- en invierno. 
Apareceinmllllidadenel 
n:b<ilo. 

•Abono funpl. Arp"llllllu W· Aborto en Ja S<g11J1da mitad 
de la ses1lción. 
Placenlitis. 
feto ftesro y vivo en ocasio-
nes. 

FmrdnV.lkC6- lkl.sB.L (J911J)(U);Allttp. s-.. E.19115. 

D!AGNOS11CODE 
t.AllORArotllO 
Scroneu1rllizacón. 
Aisllmiento dd virus. 
Difusión en gd l@lf. 

Sc:ronoutialiacón. 
AislamiaUo del virus. 
llistopalologÍL 
lnmunofluorescencia 

Se aislan cspiroquctlls. 
No haypruelios 
exactas 
SeroneutraliDción 

Mkroscopia con 
frolishúmedo. 
llistopatol"l!ÍL 
Cultivo de plaoenta. 
Ftjuión del comple-
mento. 
EUSA. 

ENl'IODE MlJESTIIA. 

Feto. 
Placenll. 
s..ro. 
ExudadollOllll. 

Suero. 
ExudldollOllll. 
Feto. 
Cerebro de lllimak:s 

leru:efiliticos. 

Suero. 
Feto. 
Sarlgleenlaa. 
l!ipdo del feto. 

Con!alido estomacal. 
Feto. 
Placenta. 

.., 
"' 
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