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RESUMEN 

ANESTRO EN BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE EN CIERTAS EPOCAS DEL AÑO, 
EN LA ZONA TROPICAL DEL NORTE Y ALEDAROS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

PAUL E OGAR H INZPETER KOCK 
Asesor: MVZ. ARTURO DUCHATEAU B. 

El estudio se realiz6 en diferentes explotaciones comerciales de 

ganado bovino productor de carne en la zona Norte del Estado de Puebla. 

Se utilizaron 246 vacas y vaquillas dedicadas a la reproducción -

para el remplazo de animales dedicados a la engorda, las cuales se en

contraron en anestro a la palpaci6n rectal peri6dica, dentro del pro -

grama de inseminaci6n artificial del Banco de Semen de Xicotepec de -

Juárez, Puebla, a cargo de la S.A.R.H. 

El objetivo de este estudio fue el detectar las causas más fre -

cuentes de anestro. 

Se encontr6 en el presente estudio que, del total de animales es

tudiados, 189 estaban en lactaci6n y 57 no. De estos 189 lactantes, -

J83 no mostraron ninguna estructura funcional en sus ovarios, o sea -

que presentaban anestro verdadero y prolongado. El número de anestros 

más grande se present6 en los meses de febrero y marzo, que correspon- .. 

dieron a Jos meses de menor precipitación pluvial, y por lo tanto, a 

la época en la que es menor la caJldad de ios forrajes. 

Los problemas pato16gicos m6s comOnes fueron quistes ováricos y 

piometras. 

El destete en muchos de Jos animales estudiados pasa de los ocho 

meses recomendables. 

Se vio que Jos problemas ocurrieron después del primer parto y se 

aceñtunron én el segundo y el tercero, 
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INTRODUCCION 

Las reglones tropicales y subtropfcales de M~xlco son las de ma • 

yor potencta1 para Incrementar la produccf ón de carne de ganado vacuno 

~n el pa1s. El desarrollo pecuario como activfdad product1va en estas 

reglones, es mSs reciente que en las zonas Artdas, semiérldas y templ,! 

das; de hecho, se puede considerar que la ganaderfa tropical organiza• 

da data de los Oltfmos cincuenta a~os (7), 

Las condiciones del trópico permiten una produccf6n elevada de fg, 

rrajes por unidad de superficie, debido a las caracterfstfcas de precl 

pf tacf6n pluvial y temperatura; sin embargo, esta producción se ve S.!:! 

jeta a fluctuaciones por la variabilidad estacional de estas dos cara.s:, 

terfstlcas del clima, además de la diversidad de tipos de suelos. 

Las condfclones tropicales tmponen, además, Jfmitacfones por Ja -

tensión debida a la elevada temperatura, humeded relativa y fa radia -

:16n y por propiciar el desarrollo de vectores de algunas enfermedades 

t de par6s1tos internos y externos. Por Jo anterior, ha sido necesario 

Jntroductr anJmales que se adapten a esas condicfones, a pesar de que 

sus caracter1sttcas productivas sean lnferfores a las de otras razas • 

~ue se explotan en reglones menos agresivas del paf s, como son las zo-

nas Srldas y las tempJad~s. 

Originalmente, ta actividad ganadera extensfva era un proceso ex• 

tracttvo, que conslstta en desmontar una extensión de t~rreno, permt • 

tlr el establecimiento de pastos nativos y cosrchar anfmales de dlfe • 

rente grado de gordura y generalmente de cuatro aílos o m~s de edad. 



3 

Esta tendencia se ha mantenido en mayor o menor grado, sin desco

nocer el esfuerzo de los productores progresistas que, por ejemplo, 

han substituido el tapiz vegetativo nativo y de baja productividad, 

por especies forrajeras introducidas con un potencial mayor de produc

ci6n; asimismo han establecido programas minimos de medicina preventl 

va. Las prácticas de conservaci6n de forrajes y épocas cortas de apa

reamientos siguen siendo excepcionales, Jo mismo que Jos programas ~ 

finidos de mejoramiento genético que aprovechen las ventajas del vigor 

hibrido. 

Debemos reconocer que aún queda mucho por hacer, ya que a pesar -

de existir tecnologia probada disponible, no se utiliza para aprove 

char al máximo las condiciones que potencialmente nos ofrecen las zo -

nas tropicales para producir carne de vacunos en forma más acelerada. 

Una muestra de Jo ante;io; es la gran diferencia entre fa produc-

tividad que obtienen los productores más avanzados y Jos promedios de 

la regl6n en donde están ubicados (7). 

En el tr6pico se encuentra más de la tercera parte de la ganade -

rfa nacional, el ganado bovino de estas zonas tiene un rango de produs 

tividad muy bajo; esto está Influido por una serie de factores tanto 9.!t 

néticos como ambientales (8}. 

La reproducci6n normal de un hato es una de las bases para mante -

ner balanceada Ja economia de las explotaciones pecuarias, sfn embargo, 

existen factores que limitan Ja eficiencia productiva y reproductiva de 

Jos hatos. 

• 
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Entre estos factores destaca el Anestro, uno de los m6s importan

tes problemas reproductivos en los bovinos, ya que un alto porcentaje 

de las vacas no entran en calor (23). 

EJ largo intervalo que por lo tanto existe entre partos, es uno 

de Jos problemas más comunes en el trópico. En la actualidad no se S§. 

be con exactitud si estos intervalos se deben a una demora en el ini -

cio de la actividad ovárica (preparto o posparto), a una detección 

del celo inadecuada, a fallas en la fertilización, a falta de una im -

plantaci6n uterina adecuada o al medio ambiente (2). 

Roberts señala que la falla del estro o anestro es el sfntoma 

principal que afecta el ciclo estral en ganado de carne; que es la ca!!, 

sa más común de infertilidad en el ganado (19). 

Zemjanis afirma que el anestro es la ausencia de estro, que se 

puede dividir en anestro antes del servicio o posparto, que es el re

tardo del primer servicio de vaquillas o vacas; y anestro después del 

servicio, que es la ausencia de estro en vacas y vaquillas servidas 

que no quedaron gestantes (;, 9, 23). 

Se puede hablar de anestro también, en el caso de vacas y vaqui -

llas que volvieron a entrar en calor 36 6 más días después del último 

servicio, así como aquellas que resultaron negativas al diagn6stico de 

preñez (24). 

La definición más estricta de anestro es "ausencia de estro". C.Q. 

mo se present6 anteriormente, el anestro puede clasificarse como anes

tro preservfcio y anestro postservicio, Se prefiere designar corno 



5 

anestro preservlcio al anestro postparto, porque en este caso se lncl_y, 

yen tanto vaquillas ~orno vacas que no han sido detectadas en calor en 

el tiempo planeado para el servlcto. Por otro lado, el anestro post -

servtclo Incluye aquellas vacas y vaquillas que vuelven a entrar en'cA 

lor después de 36 dtas de un servicio, tambl!n Incluye a los animales 

que fueron servtdos en los que no se vuelve a detectar el estro y ade

mAs resultan negativos al examen rectal de preñez (24). 

Roberts divlde a la falta de presentact6n del estro en dos clases: 

Clase 1: Vacas y vaquillas con cuerpo lOteo funcional y, Clase 11: V!. 

cas y vaquillas que no tienen un cuerpo lOteo funcional (19). 

El productor casi siempre reconoce y dirige la atenc16n del vete• 

rinarto hacia los animales con anestro preservlcto. Pero es dlffcil -

que reconozca aquellos que se clasifican dentro del grupo de anestro -

postservlclo. 

Las pérdldas econ!'.xnlcas del anestro postserv!cio se eonsideran m_y, 

cho mAs fuertes que las del preservlclo (23). 

Zemjants recomienda que para el reconocimiento de los diferentes 

tipos de anestro se usen y mantengan adecuados registros de producción 

(23). 

Roberts alude al hecho de que tratAndose de vaquillas se observa 

frecuentemente cerno un probiema de grupo, especialmente en periodos -

donde hay d1smtnuc16n en el consumo de alimentos (19). 

La ausencia de estro se debe a mOltiples causas no siempre rela

cionadas con el sistema endOerlno, por lo cual es necesario obtener -
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una hfstorfa completa, una auscultación minuciosa y una pa1pacl6n rec

tal adecuada para ast poder llegar a un dlagn6stico correcto (19). 

Para el reconocfmlento de diferentes tipos de anestro se requfere 

del mantenimiento y uso adecuados de los registros de producci6n. EJ 

tipo de sistema de los registros de producci6n que se emplee no es tan 

importante como Ja Información que contienen y Ja frecuencia con que -

se utlJlzen (6). 

Un buen sistema de registros reproductivos se basa en la preci 

sl6n, Ja facllldad de uso y Ja exactitud. Cierta informaci6n es esen

cial para todos Jos registros de reproducción: 

Identificación del animal 

Fecha de nacimiento 

- Fecha de parto y alguna indicación de parto normal o anormal 

- Fecha de servicio o identificación del semental usado 

Cualquier observación de anormalidades como descargas y comporta -

Tifento anormal, exámenes y tratamientos (6). 

El anestro postservicio es muy significativo para el veterinario 

porque aunque no es comunmente detectado por el productor, la respons.2_ 

biJldad recae totalmente sobre el veterinario. La ausencia del estro 

para el productor no es motivo de alarma, por ei contrario, sirve como 

fndlcac16n al mismo, de que el animal ha concebido (23). 

La ausencia del estro o el no observar a los animales en estro, -

lleva a un retraso en la concepcf6n. El ancstro también afecta Ja pr.Q. 

ducc16n del hato en varias fonnas. Prlmeramonte conducirá a un retar-
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do en Ja producción de una vaca o vaquilla, Jo que resulta en una pér

dida en Ja producción de carne; en segundo Jugar, hay una reducida pr2_ 

porción de producción de Jos animales de remplazo. También existe una 

pérdida debida a Jos costos de producción (7). 

Causas de 1.2. detención ~.12. función cTcJica 

J. La primera causa de que una vaca no muestre estro, es Ja gesta 

ción. Aunque la gestación no es la causa más canon de casos infonna -

dos de anestro, ocurre muy frecuentemente en Jos hatos mal manejados -

donde Jos registros de cruzamientos son inadecuados. Ocasionalmente -

se menciona un anestro en una vaca gestante en un hato bien manejado 

por algOn error en la anotación de Ja fecha del servicio. 

La mayorTa de Jos métodos para el tratamiento de anestro puede i.!l 

terrumpir un estado de gestación y causar aborto; por le tanto, es im

portante considerar Ja posibilidad de que el animal esté preñado. 

En caso de que exista duda, Jo mejor es posponer el tratamiento -

hasta obtener un diagnóstico positivo (23). 

2. La siguiente causa de anestro es Ja piometra. Esta se caracteri

za por una acumulación de pus en el Otero, semejando una condición de 

preñez. Es más frecuente encontrarla en una vaca después del parto -

cuando la actividad ctclica del ovario se ve detenida durante Ja fase 

Juteinica del ciclo estral, estos animales no muestran estro (23). 

3. Los quistes foliculares son Ja fonna más ca::On de Ja degeneración 

de los ovarios y causun una relativa incidencia de anestros. Lon qui.l!_ 
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tes menos usuales son los lOteos, y se caracterizan por un engrosamien. 

to de las paredes del ovarfo con una capa de tejido 10teo que secreta 

progesterona, la cual determfna una condlcf6n de anestro (23). 

4. La atroffa ov!rfca bilateral es una condiciOn que ocurre en las -

vaquillas y en las vacas adultas. Se caracteriza por pequeños ovarios 

fibrosos sin ninguna estructura funcional. El Otero también es relatl 

vamente pequeffo. La hlpoptasia ovárica bilateral es similar en algu -

nos aspectos a la atrofia ovárica; ocurre en vaquillas y se caracteri

za por una falta del desarrollo ovárico, esta condición es congénita. 

Los ovarios son muy pequeffos y no contienen estructuras funcionales. -

El útero también est~ subdesarrollado. Estos animales son estériles y 

no muestran estro (23). 

5. Algunos tumores afectan el tracto reproductivo y pueden causar -

anestros. El tipo m!s frecuente de tumor ovárico es el de las células 

granulosas que en muchos casos provoca anestro. Los leiomiomas, que -

son lfgeros tumores del músculo que envuelve a la pared del útero, ta!!!. 

blén pueden causar anestro, En casos de leucemia bovina, el útero pug, 

de lnflltrarse de tejido tumoral causando el anestro. Todos estos tu

mores son fácilmente diagnosticados y su ocurrencia es relativamente -

rara {23). 

6. El fen6meno de Freemartln que sucede en partos gemelares de una -

hembra y un macho. En estos casos ocurre una supresión del desarrollo 

de las gOnadas y los 6rganos tubulares de lo hembra. Estos animales -

son estériles y muestran un verdadero anastro (23). 
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7. La enfermedad de la vaquilla blanca. Se caracteriza por una 

aplasia segmentada de los 6rganos tubulares genitales de la hembra. 

En algunos casos se acumula 11quido en estos segmentos aislados y as~ 

mejan una condiciOn de pseudopreñez con anestro. 

Estas siete condiciones antes descritas son fáciles de diagnostl 

car (23). En muchos casos existen métodos probados de terapia. Es 

obvio que una de las cosas que más frecuentemente involucra anestros 

no ha sido considerada, y es la persistencia del cuerpo 10teo de la 

preñez. El cuerpo JOteo de ta preñez involuciona casi completamente 

siete dtas después del parto y nunca persiste. La retenci6n del cue.i:. 

po IOteo más comOn ocurre generalmente después de la concepción, y de 

diez a noventa dias el embrión muere, es macerado, absorbido o expul

sado y posteriormente ta vaca que fue considerada gestante vuelve a 

entrar en calor. 

A la persistencia del cuerpo IOteo, segOn Zemjanis se le consi

dera un mito, más que una causa de anestro (23). 

8. Variacf6n de la intensidad de los signos de calor y una observa

cf6n inadecuada. Se sabe que el promedio de duración del estro en la 

vaca normal es de 15 a 18 horas. Sin embargo se reconoce que esto es 

sOlo un promedio y que algunas vacas est6n en estro sOlo 6 horas, co

mo sucede en el trOpico, mientras que otras pueden estarlo hasta 30 -

horas. Aunado a esta amplia variaclOn en la du1aci6n del estro, tam

bl6n está el hecho de que existe una variable consideraci6n en la in

tensidad de los signos de estro en los diferentes animales. Por lo -
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tanto, en cualquier poblac10n de vacas pueden existir muchas combina• 

cfones de estas variantes. Ejemplos de estas pueden ser: 

- Estro largo e intenso: Las vacas muestran signos intensos de es -

tro por un largo periodo 

- Estro corto e intenso: Las vacas muestran signos intensos de es -

tro por un corto periodo 

- Estro largo y débil: Las vacas muestran signos débiles de estro -

durante un largo periodo 

Estro corto y débil: Las vacas muestran signos débiles de estro -

durante un corto periodo. 

Hoy en dta en muchos hatos de producci6n de carne, la observación 

del estro se realiza sólo una vez al dta. Es obvio que las vacas que 

muestran signos intensos o débiles por un corto periodo, pueden pasar 

inadvertidas en el tiempo de la observaciOn. Como un ejemplo se con-

sidera una vaca que muestra signos moderados de estro por ocho horas, 

empezando a las 6:00 p.m. Si Ja observación del estro se efectOa a 

las 7:00 a.m., el estro de esta vaca ya paso y se va a considerar co-

mo un caso de anestro. 

Por lo tanto, las variaciones en la duracl6n e intensidad del e.§_ 

tro pueden servir como Ja etJolog1a de un porcentaje significativo -

de los casos fnfonnados de anestro (23). 

La variación en la intensidad y en la duración de los signos es

trales no~ produce un segundo problema a considerar, el papel de un -

calor silencioso como causa de anestro en el porlodo planeado de ser-



vtcfo. Sin embargo los cient1flcos de Cornell han considerado que en 

los noventa d1as que siguen al parto, cerca de un 93% de vacas mues -

tran signos visibles extremos de estro (21), Por lo tanto, el !xito 

en la detecci6h del estro est~ directamente relacionada con el nCimero 

de veces por d1a que se observen los animales. 

Ademtis de estas variaciones de la duraciOn o intensidad de los 

signos estrales, la observación inadecuada tambi6n contribuye signifl 

cativamente al problema de los anestros. Hay varios factores que con 

tribuyen a una observaciOn inadecuada: 

NCimero insuficiente de periodos de observaciOn al dta. No debe 

culparse al productor completamente en este caso. Tal vez se vio fo.t 

zado a aumentar el tamaño de su operación por razones econ6micas debl 

do a la situación cambiante de la ganader1a. Pudo haberse visto obll 

gado a aumentar el nOmero de vacas o a encontrar otras fuentes de in

greso dentro de la granja, y al mismo tiempo no pudo incremeñtar la -

mano de obra. Al aumentar el trabajo, tiene que disminuir el nCimero 

de observaciones diarias para detectar sus vacas en estro. 

- Tiempo inadecuado de observación. Con tanto trabajo, el productor 

no puede revisar con la misma meticulosidad que le llevarta a dedicar 

de 20 a 30 minutos a cada vaca; por eso algunos periodos estrales pa

san inadvertidos. 

Oesconoctmiento de los signos del estro. Se requiere poca destre

za para reconocer a lila vaca que se encuentra en estro intenso demos

trando tendencias homosexuales. Sin embargo, puede ser que el produ~ 
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tor no reconozca Jos stgnos débiles del estro. Esto puede ser un fa.!:_ 

tor importante en la inadecuada observaciOn del estro. 

- Negligencia. Esta puede ser forzada o intencional. La primera se 

refiere nuevamente al ganadero, que ha aumentado el tamaño de su exp12, 

taci6n dando una carga mas pesada de trabajo al mismo níimero de gen -

tes que trabaja para él, con lo cual se crea una negligencia forzada 
~ 

hacta sus vacas. Por otro lado, la negligencia intencional se encue!!. 

tra usualmente en los hatos en donde se alquila la mano de obra. Tam. 

bién puede ocurrir en un hato donde el vaquero o el mismo ganadero Si! 

len por un fin de semana y se queda un sustituto para supervisar las 

vacas. Si ésta persona reconoce a la vaca en calor, debe meterla en 

un corral, llamar al técnico de inseminaci6n artlficfal, identificar 

la vaca al insemlnador y anotar sus observaciones en los registros del 

hato. Es mucho más fácil para él, no observar a los animales. 

- Fallas en el registro de las observaciones. No tiene caso hacer -

observaciones del ciclo reproductivo si no se registran. Esto es par. 

ticularmente importante con respecto a los periodos estrales que se -

suceden tempranamente en el periodo postparto cuando el animal no es 

servido. Esta lnfonnacfOn es importante para determinar si el animal 

cicla normalmente y para anticipar el sfguiente estro esperado. la 

observaci6n de la hemorragia postestro en la cola debe ser registrada 

tambi!n, afirma Zemjanis (23). 

9. Causas nutricionales. Roberts dice que en ganado de carne, el 

porcentaje de vacas que no ciclan es mayor que en el ganado lechero (19). 
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Esto se debe a deficiencias nutricionales espectalmente en vaqu! 

ttas después del parto. Byerty dice que ta reproducci6n de los ru -

mf antes, componente esencfal de la reproducci6R-;- es menor a las dos -

terceras partes de su potencial, .asimismo indica que las deficien -

cfas nutrictonales son la prfncipal llmitante (3). El anestro apare

cerá como una causa secundaria por la marcada pérdida de peso. Las 

condfciones severas y crónicas que afectan el cuerpo del animal, van 

a producir un efecto en el aparato reproductor, usualmente causando un 

cese en el cfclo estral y anestro si el animal no está gestante, y sl 

es aOn más agudo, puede llegar a causar el aborto. 

Patil menciona que cuando hay una baja en el peso, cuando los n! 

veles de glucosa en Ja sangre son bajos y Ja concentraciOn de protei

na sérfca es baja, se provocará el anestro (12). 

Brito dice que Jos trastornos funcionales, que representan la -

principal causa de anestro en Cuba, se deben fundamentalmente a care.o. 

cf as nutritfvas detenninadas por la sequta; como factores f lguran Ja 

VTtamfna A, el Yodo, el F6sforo y el Manganeso (J). 

GonzAlez-Padllla afinna que el estado de subalimentacfOn del ga

nado y el amamantamiento de la crta tienen un efecto detrfmental so -

bre la eficiencia reproductiva (7). 

El consumo insuficiente de carbohidratos, prote1nas y otros ele

mentos necesarios para mantener el peso, pueden traer consigo un re • 

traso en la vaquf lla para alcanzar la pubertad. P1asse, en un estu

dio realizado a 252 hembras Brahman y 60 cruzas con otras razas, en 



tres ranchos ubicados en el Estado de Florida, U.S.A., advirti6 que -

la edad promedio para alcanzar Ja pubertad es de 19.4 meses con un -

rango de 14 a 24 meses, según Jos niveles nutricionaJes de Jas hem -

bras. También not6 Ja disminución de calores durante el invierno, su 

aumento paulatino en la primavera y su cúspide en e] verano debido a 

esta causa (14). Esta condici6n es la más común en vaquillas de primer 
• 

parto. 

Es bien sabido que en humanos las deficiencias nutricionales ca.Y. 

san amenorrea y por consiguiente, el cese del ciclo estral antes de 

que aparezcan otros signos en el organismo. 

JO. Lactaci6n. Esta produce una pérdida de peso, si Ta vaca o va -

quilla no se alimenta adecuadamente, vendrá una disminuciOn y supre -

sf6n de la producción de leche. Las vacas se tornarán caquécticas y 

desaparecerá el ciclo estral (5, 10). 

Madalena e Hinojosa, en un estudio de canportamiento reprgducti-

vo entre razas Cebú y Charolais en un ambiente tropical hOmedo, nota• 

ron que eJ ganado Cebú presenta un anestro Jactacional más largo y -

que es mucho m!s sensible a los cambios ambientales que eJ ganado ChA 

rola Is y las cruzas entre estos (JO). 

Morales Barros dice que la lactación es un factor Importante en 

ei Íñtervaio entre partos, qu3 cuanto mayor es eJ tiempo de Ja Jacta· 

clOn este perfadr' s·~ hace más largo, y esto afecta la economta (11). 

Trcvlf.':menclona que si se mejora la alimentaci6n dur;tnte Ja tac-

tanela, los problemas reproductivos s~ reducen al m~ximo. 

* Trevit, H., Smfth, J. and Kaltenbach, C.: Post-partum anoestrus in 
beef cattle: A review. Animal Research Station •• N.Y., 1976 
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Si estas vacas son palpadas, se encontrará que sus ovarios es -

tán pequeños e inactivos. El estro no volverá a aparecer hasta que -

las deficiencias nutriclonales sean resueltas. En las explotaciones 

pecuarias con deficiencias nutrlctonales, este problema no es Indivi

dual, sino que se refleja en varias hembras del hato. Los ovarios e,! 

tán pequeños, no hay presencia de cuerpo lúteo y los demás 6rganos -

sexuales se encuentran disminuidos de tamaño y flácidos. SI se obser. 

va la mucosa de la vagina y del cérvix, se encontrará seca y pálida(18). 

11. Problemas cr6nicos. Estos causan una disminución del apetito y 

traerán por consiguiente la pérdida de peso y la supresi6n del ciclo 

estral. En estudios hechos en la Universidad de Davis, California, -

W~gnon observó que la tensión que producen algunas enfermedades es un 

factor importante que se debe considerar, pues es capaz de alterar el 

ciclo reproductivo de tas hembras. Lo hace mas corto y sitencioso(21). 

Algunas enfermedades son: Linfocitcma, Acetcnemio, Desplazamiea 

to de abomaso, Neumonia, Paratuberculosis, Actinomicosis, Parasitosis 

tanto internas como externas, Procesos supurativos, Tuberculosis, Hi

perqueratosis, etc. Si esta problematica se resuelve, los animales 

volveran a la normalidad y sus ciclos estrales se resolv~rán. 

12. La edad o senilidad. Esta traerá consigo la pérdida de los die.o. 

tes, lo que acarreará incapacidad para allmentarse adecuadamente. E,! 

to es una causa de pérdida de peso y por consiguiente, ta falla en el 

ciclo estraT (23). 

13. La influencia medioambiental de Ja cual forman parte la luz so -
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lar y el movimiento, aparentemente juegan un papel menos importante que 

el nutricional, pero son de notable consideración (23). Con respecto -

al medio ambiente, Plasse confirma que existe un marcado efecto estaci2 

nal en el comportamiento reproductivo de los bovinos, lo que puede pro

vocar una fluctuación de los partos a través del año. Un factor amblen 

tal de mucha importancia es la precipitación, ya que las variaciones en 

la distribución de las lluvias tienen un marcado efecto sobre la cali -

dad y la disponibilidad de los pastos (J3). En el trópico, los perio -

dos alternos de abundancia y escasez de pastos predominan sobre las 

otras influencias, por lo menos, en animales que dependen de pastos na

turales para su subsistencra. Si las condiciones favorables y desfavo

rables se alternan con regularidad, los animales tienden a desarrollar 

mecanismos de adaptación que se traducen en periodos de mayor y menor -

actividad reproductiva. Se ha observado que inclusive cuando Jos toros 

permanecen con las vacas todo el año, los partos tienden a agruparse dy 

ra11te unos meses. Por otra parte, es bien conocido que una época limi

tada de apareamiento es conveniente para cualquier programa de mejora -

miento de carnes. Con el fin de establecer dicha época en Jos meses 

más aptos para la reproducción y producci6n, es importante conocer, en

tre otros faetores, el comportamteñtO reproductivo de ias vacas en re

lación con los efectos climáticos e investigar si existe una 4poca naty 

ral de concepciones o, si por el contrario, cuando el hombre no inter -

fiere, la distribución de partos a través del año es unifonne (IS, 16). 

Zakari menciona que la época del año tlene un efecto depresivo en 
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Ja duración e intensidad del ciclo estral en vacas Bunajl y Bokolojl en 

el norte de Nigeria. DUrante la época de sequta y previa a la de llu ~ 

vlas, los signos sexuales y el estro se hacen mucho m~s manifiestos (22). 

La tensi6n cal6rlca es un factor de importancia en la reproducción. 

Las pérdidas econ6mlcas debidas a este factor son incrementadas por el 

costo adicional de repeticiones de Inseminaciones, periodos secos pro -

longados, remplazos de vacas eliminadas debido a su pobre rendimiento y 

pérdidas en el total de kilos de carne producidos por vaca. 

La reducción en ta sobrevlvencia embrionaria debido a la tensión -

calórica, parece ser el resultado de Jos efectos directos de las altas 

temperaturas sobre los espermatozoides y óvulos fecundados en sus prim~ 

ras divisiones (4, 23). 

Existen evidencias que sugieren que alteraciones en eJ balance ho.r. 

monal materno, en respuesta a la tensión del calor, pueden estar asoci_! 

das con ta reducción del porcentaje de embriones que sobreviven. Espe• 

c1ficamente ta tensión térmica sobre las vacas productoras de carne en 

JactaciOn, puede predisponer al animal a un desequilibrio en Jos nive • 

les de progesterona de origen adrenal, el cual puede alterar el proceso 

reproductlvo (14). 

Es indudable que la cantidad de luz y su efecto sobre la pftuftaria, 

así cono la cantidad de alimento ingerido y el ejercicio de los anima -

les para conseguir este alimento, son importantes para un buen dfagn6s

tico de anestro. El exceso de calor por un largo periodo puede causar 

anestro (15). 
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En algunos hatos en Guatemala, Sánchez advirtió que el medio am -

biente es un factor importante en la reproducción pues modifica tos si,g 

nos estrales de las hembras (20). 

El anestro es un problema muy comp.1 tcado. La gran incidencia de -

anestros informados le da una gran slgniffcación econ6mica. Si el pro-

ductor tiene un adecuado sistema de registro y lo usa efectivamente, P2 

drá detectar los casos de anestro preservicio. Por el otro lado debe -

acordarse que el veterinario es el único responsable del diagnóstico de 

anestro postservicio. Debe recalcarse que el hecho de que una vaca no 

muestre estro representa s61o un pequeño porcentaje del total de tos C.€!, 

sos de anestro informados. También es necesario recordar que si se 

aplica una terapfa que induzca efectivamente el estro y la ovulación, -

la observaci6n de tos signos debe ser adecuada, pues si no, el método -

ser6 insuficiente. Por lo tanto, el mejoramfento en la observaciOn es 

ta llave del ~xito para reducir las incalculables pérdidas econánicas -

que resultan del anestro. 

Es fmportante conocer cuales son tos factores que promueven ta al-
• 

ta incldencfa de anestro en bovinos productores de carne en la zona tr2 

picat del norte y aledaños del Estado de Puebla porque esta es una de -

las causas que produce m!s pérdf das a ios productores. 

La alta Incidencia de anestro en bovinos productores de carne en • 

esta zona se puede resumir en diferentes factores: 

l. Gestación 

2. Piometra 
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3. Quistes folfculares 

4. Atrofia ovárfca bilateral 

5. Tumores 

6. FenOmeno de Freemartin 

7. Enfermedad de la vaquilla blanca 

8. Varfacron en Ja Intensidad de Jos signos de calor 

9. Causas nutricfonales 

10. Lactación 

11. Problemas crónicos 

12. La edad o senflidad 

13. Medio ambiente. 

Se cree que las causas más frecuentes de anestro en esta zona son 

Ja lactación, los problemas nutricionales, Jos quistes IOteos, enfenne

dades crónicas y el medio ambiente. 

Se pretende en este trabajo detectar las causas más frecuentes de 

anestro en bovinos productores de carne, ya que juega un papel muy im -

portante en la economfa del pafs, pues tener animales con este problema 

causa p~rdidas al productor, lo cual se reflejará en un aumento de los 

costos de producción. 

Se trata de llegar al aprovechamiento m~ximo de los recursos natu

tales, materiales y humanos para que asf sea más rcdftuable la produc • 

ción de carne. Se pretende contrfbuir al conocimiento de las causas • 

más comunes en ia incidencia de anestro en esta particular zona, con el 

fin de proponer tanto medidas preventivas, como posibles soluciones que 

se adapten a las condiciones y a los recursos existentes en la zona. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en la zona tropical del norte del 

Estado de Puebla, que se considera dentro de la zona del Golfo. 

En esta área se encuentran grandes partidas de ganado vacuno cri.s, 

do y engordado en zonas de agostadero, que por lo iegular, están cons-

tituidas por pastos y forrajes nativos en tierras que son inapropiadas 

para el cultivo agr1cola. En este caso queda incluida Ja tierra que 

brada y montañosa, la que no se puede arar, las grandes llanuras, Jos 

bosques, las tierras de dominio público, regiones bajas sujetas a inun-

daciones y tierras pantanosas. 

Abarca aproximadamente 37 millones de hectáreas y sostiene al red~ 

dor del 31% del ganado del pais. En esta zona es donde hemos ubicado 

nuestro objeto de estudio, y donde se encuentra la zona tropical del -

norte del Estado de Puebla, constituida principalmente por agostadero 

de tierra quebrada, algunas llanuras y montañas. 

Los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Venustiano 

Carranza, Tlacuilotepec, Xicotepec, ZihuateutJa y Tlaxco pertenecen al 

estado de Puebla y se encuentran en el paralelo de latitud Norte y el 

meridiano de longitud Oeste (como se muestra en el mapa de la pág. 21). 

Sus eolindancias son como sigue: 

Al Norte: Municipio de Alama, Castillo de Teayo y Tlhuat16n, Ver. 

Al Sur: Municipio de Ahuacat16n, Chiconcuautla. TJapacoyan, Jopa1a, 
Ahuazotepec, Pue. 

Al Oeste: Municipio de lxhuatlán de Madero y T1ac~ichilco, Ver. 
Municipio de PahuatJán, tlaupan, Juan Gnfi indo (Necaxa), Pue. 
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Al Este: Municipio de Coatzintla, Mecatlán y Coyutla, Ver. 

Los municipios que comprenden esta zona constan con un total de 

196,457 ha, de las cuales 100,115 ha son de praderas y están forma

das por un total de 1833 predios. La población animal es de 101,431 

bovinos distribuidos de la siguiente forma: 

HECTAREAS PRADERAS 
MUNICIPIO TOTAL TOTAL 

Francisco Z. Mena 53,575 33,668 

Pantepec 21,688 10,053 

Jalpan 19,901 7,815 

V. Carranza 30,871 16,494 

Tlacuilotepec 15,308 8,748 

Xicotepec 28,320 15,311 

Zihuateutla 17,733 6,551 

Tlaxco 9,057 1,475 

TOTAL 196,457 100, 115 

BOV 1 NOS 
TOTAL 

34,265 

12,540 

8,801 

19,322 

9,415 

7,962 

6,849 

2,277 

101 ,431 

PREDIOS 

462 

239 

108 
1 134 

326 

325 

154 

85 

1,833 

Climatologia: Su clima es tropical semihOmedo con lluvia en ver.a 

no; la temperatura media del mes más frfo es de 8 a 35.5 ºe con una m~ 

dia de 21.7 °c; y la precipitación pluvial del mes más seco es de 

29. 6 11111. 

Orografia: Sierra Madre Oriental. 

Hidrologfa: Rio Cazones o San Marcos; Rio Tuxpan o Pantepec y 

Río Tecolutla o Necaxa. 

Recursos Forrajeros: Existe vegetación de tipo montaíloso con p.Q. 
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co valor forrajero, además, hay grandes áreas de praderas naturales -

de muy alto valor forrajero. De los pastos existentes están: Zaci!. 

tes Inducidos y gramas naturales distribuidos de la siguiente forma: 

MUNICIPIO ESTRELLA GUINEA PAN GOLA GRAMA GORDURA HECTAREAS 

Feo. z. Mena 35% 45% 5% 10% 5% 33,668 

Pantepec 10% 10% 80% 10,053 

Jalpan 30% 10% 50% 10% 7,815 

v. Carranza 40% 40% 10% 10% 16,494 

Tlaxco 10% 5% 5% 80% 1,475 

Tlacuf lotepec 10~~ 5% 80% 5% 8,748 

Xlcotepec 10% 5% 5% 70% 10% 15,311 

Zlhuateutla 10% 70% 20% 6,551 

Durante el periodo de agosto de 1981 jul Jo de 1982., se l lev6 a 

cabo este trabajo en diferentes explotaciones canerclales de ganado -

bovino productor de carne, las cuales se encuentran dentro de la zona 

ya mencfonada. 

Se utilizaron 246 vacas y vaquillas dedicadas a la reproducción 

para el remplazo de animales dedicados a la engorda, las cuales se e!!. 

contraron en anestro a la palpación rectal periódica dentro del pro -

grama de inseminacf6n artificial del Banco de Semen de Xicotepec de -

Juárez, Puebla, a cargo de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hl 

drául leos. 

Las vacas y vaquillas, al ser presentadas, fueron ~ometfdas a una 
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observac16n, a una auscu1tacl6n y palpación rectal, Se llevaron re -

gtstros de cada animal, los cuales consistTan en recabar la mayor can

tidad de datos, Para esto se utllizaron tarjetas impresas que conte -

ntan las caracter1sticas más importantes que se necesitan para lJe -

gar a un diagnóstico. 

Los datos recabados fueron tos siguientes: Fecha de la observa -

ciOn; NOmero de parto; Fecha del Oltlmo parto; Estado del cuello; Est.5!. 

do de cuernos; Estado de ovario Izquierdo y derecho; Edad aproximada; 

Raza; SI tiene crTa; Estado de carnes; Manejo y Condiciones de Pastos 

(Ejemplo de Tarjeta en la Pág. 25). 

Asimismo,. se tomaron factores externos tales como: Variaciones -

en Jas condiciones del tiempo; Factores nutriclonales; Factores de CO!!, 

troJ y Manejo e Instalaciones; para determinar las posibles causas de 

anestro. 

Los datos obtenidos de los registros fueron evaluados y claslfic,a 

dos. Al t~rmino del periodo, fueron graflcados para ast, llegar a la 

detecc16n de aquellas causas que produjeron anestro en Jos animales d.!:!, 

rante el ya mencionado perlado. 
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RESULTADOS 

En el presente estudio se evaluaron los registros reproductivos 

de 246 vacas de diferentes razas, en el periodo comprendido del mes -

de agosto de 1981 a julio de 1982. 

Se encontró que del total de los animales estudiados, 189 esta -

ban en lactación y 57 no. De estos 189 lactantes, 183 no mostraron -

ninguna estructura funcional en sus ovarios a la palpación rectal, d~ 

mostrando con esto un anestro verdadero y prolongado. 

Como se observa en el cuadro 1, la mayor incidencia de ovarios -

estáticos (sin estructuras funcionales) se encontró en animales que -

estaban en lactación. 

CUADRO l 
INCJDENCIA DE OVARIOS ESTATICOS 

ANIMALES CON CRIA ANIMALES SIN CRIA 

Animales con ovarios Animales con ovarios 
funcionales 31 funcionales 32 

Animales sfn estructuras Animales sin estructuras 
f uncí ona 1 es 128 funcionales --12. 

TOTAL 189 57 

Se encontró una mayor incidencia de animales con ovarios estáti -

cos durante los meses de febrero y marzo, Jo que coincide con la caJi-

dad de los pastos, cuya condición durante estos meses fue muy precaria 

(gráfica 1). 

La precipitación pluvial en la zona estudindo varió eonstderab1_!1 

mente durante todo el afio. Se presentaron bajas en la cantidad de • 
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Los problemas clínicos encontrados con mayor frecuencia en el -

grupo de animales estudiados fueron: Quistes ováricos y Piometra cg 

mo se observa en el cuadro 2. 

CUADRO 2 
PROBLEMAS PATOLOGICOS EN ANIMALES CON CRIA Y SIN CRIA 

CON CRIA SIN CRIA 

Num. casos Problemas Num. casos Problemas 
Patológicos Patológicos 

12 Piometras 14 Piometras 
19 Qu t s tes 1 úteos 20 Quistes lCiteos 

1 Freemartin 
1 Tuberculosis 

En el cuadro 3 se muestra 1a edad de las crías en el grupo de -

hembras que estaban lactando, como puede notarse, la mayorta de las -

mismas son amamantadas hasta ocho meses de edad, sin embargo un grupo 

de ellas se les deja con la madre por periodos m§s largos. 

CUADRO 3 
MESES DE LACTACfON EN RELACIONAL NUMERO DE PARTOS 

Meses de 1actaci6n NOmero de animales 

5 13 
6 29 
7 53 
8 42 
9 20 

'º 13 
11 6 
12 5 

Sin regfstro 8 
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En el cuadro 4 se muestra la Incidencia de anestro para Jos gru-

pos 11 Con crla11 y "Sin crta" en relación con el número de partos. Pa

ra el primer grupo "Con crfa11 se observ6 una mayor Incidencia de ane~ 

tro entre el tercero y cuarto partos; en tanto que para el segundo -

grupo "Sin crta" Ja frecuencia mayor corresponde alrededor del segun-

do parto. 
CUADRO 4 

NUMERO DE CASOS DE ANESTRO EN RELAC 1 ON AL NUMERO DE PARTOS 
EN ANIMALES CON CRIA Y SIN CRIA 

CON CRIA {18~2 SIN CRIA {2Zl 

Núm. Partos Casos de anestro Núm. Partos Casos de anestro 

l 5 J J 
2 27 2 ll 
3 48 3 9 
4 44 4 9 
5 6 más 38" 5 6 m§s 11 

•de 27 -de J 15 

La temperatura mTnlma en la zona estudiada presento una varia -

el6n de aproximadamente JO 0 c durante Ja época en que se realizo el -

estudio. la temperatura m6xima fue menos variable, teniendo una flu.s, 

tuaci6n aproximada de 3 °c como se muestra en Ja gr§fica 3. 
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DISCUSION 

En el presente estudio se encontr6 una mayor incidencia de anes -

tro en animales que estaban en lactactOn, a diferencia de los anímales 

que no tenian cr1a .• Esto ya ha sldo Informado previamente (11), encon. 

trándose que el amamantamiento produce un alargamiento entre el parto 

y el primer estro posparto, afectando directamente los dfas abiertos y 

el intervalo entre partos. Además este efecto es más marcado en el tl 

pode ganado Cebú (14, 16), que corresponde al tipo de ganado de la Z.Q. 

na. 

La mayor incidencia de anestros encontrados en este trabajo coin

cide con Ja época de lluvias en la zona estudiada, por lo tanto tam -

bién coincide con la época de escasez de pastos. Esto se ha menciona

do frecuentemente como causa primordial en la presentaci6n de anestros 

en zonas determinadas (gráficas 1 y 2). 

Como menciona Roberts (19), el anestro aparece como una causa se

cundaria a la pérdida de peso. Por lo cual, al comenzar la ~poca de 

lluvias y por lo tanto, la abundancia de pastos, los anestros tienden 

a disminuir (gráfica 1). 

Se encontr6 que hay una mayor tendencia a producirse anestros en 

animales del segundo al cuarto parto. Esto no se ha Informado hasta -

la fecha por los autores consultados para este trabajo, como una vari.t 

ble que aumente los casos de anestro en Jos animales, pero podrta pen

sarse que los animales de primer parto o más j6venes, resistan mejor -

Ja tensi6n de lactación en ccmparact6n con tos animales de mayor edad 

o de varios partos. 
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No se pudo detenninar el efecto que tiene la temperatura sobre 

la presentaci6n de anestros en esta zona, pero como se ha afinnado, 

Parece ser que Ja temperatura y otras influencias ambientales, tales -

como el fotoperiodo, sólo juegan un papel secundario en la presenta -

cl6n de este problema (17), 

Con respecto a los problemas patológicos o enfermedades crónicas 

se coincide con Wagnon(21) que afinna que dichos problemas causan una 

disminución del apetito y traerán por consiguiente la pérdida de peso 

y la supresión del ciclo estral. 
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