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INTRODUCCION

PUERPERIO

£} periodo de Puerperio © también Ilarnado Postparto, es aquel tlempo

que transcurre desde que la vaca pare hasta e! momento en que fos érganos

genitates retornan a su estado normal Los cambios que ocurren en este

periodo son

A Involucién uterina

B. Regeneracién endometrial

C Retorno alaactiwidad ovanica

El periodo de Puerperlo se divide en 2 fases

1 - Periodo Precoz:

Tiene una duracién de 2 a 3 dias; aqui ocurre fa eliminacién de las

membranas fetales, Jos cambios estructurales y funcionales ocurren por 3

procesos basicos'

A Desprendifniento de! capuchon caruncular

B. Destruccién de la famina caruncular

@
C  Formacién de Loquios
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Asi como también la regresién a su tamafio original de {os Ligamentos

Sactociaticos y disminuye su didmetro ta Arteria Uterina Media

2 - Periodo Tardio

Inicia después del 3er. dia pospario y ocurren procesos regresivos del

Utero, ademasdefposteriorreinicio de la actividad ovarica

La base del proceso involutive se representa por.

A Contraccron y retraccion del miometrio

B Cambios endometriaies.

C Cambioshistolégicos en la musculatura del Utero

D Flujo de fosfoquios (eliminar products nocivosal utero) 629)

Las alteracionas que se pueden presentar son

« Retencién de placentas

« Endometritis (Gtero leve metntis / ULM)

« =Meitritig (Utero metritis / UM)

+ Piometra
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INVOLUCION UTERINA

El Utero es un érgano que despuésdelparto sufre una serie de procesos

regresivos, este periodo posparto se caracteriza principaimente por los cambios

anatomicos que sufre ei Utero hasta regresar cas! a SU tamafio normal (ecurre

un descenso enla escala fogaritmica) ® *” *. El cual no se puede considerar

un proceso aséptico @

El proceso involucra reduccién del tamafio, pérdida y reparaci6én de

feyidos en base a.

A Desprendimento deltallo caruncular

B_ Destruccién de fa lamina superficial de la cardncula

C Formacién de los loquiosuterinos

La rapidéz del periodo de involuci6n uterina depende principalmente de

factores como

Numero de partos

Condicién del parto

Edad de la vaca

Problemas de retencidn placentaria
3.49,16 17)

a
r
k
w
n

os

Infeccignes (Metritis, endometnitis, plometras. )*

Consiguientemente, en el parto anormal, ef Utero es mas grande a los 10-

20 dias posparto La mayoria de la disminuciénen ef famafio uterino de vacas

con pario normal es. completo por los dias 25, mientras que vacas con parto
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"anormal" es aproximadamente 5 dias mas largo en retornar a un tamafio

uterino normal no-gravido Esto es sin embargo, considerable en variacién de

vaca a vaca ©”)

Los foquios, setrecion uterina presentes en el puerperio temprano, se

componen de maco, sangre, fragmentos de membrana, fiquidos fetales asi

como tejidos maternos (principalmente de las pérdidas superficiales de las

carGncutas uterinas) °

La expulsién de loquios y la disminucién en las dimensiones uterinas

ocurre por contracciorjes miometriales y vasoconstriccion, debido a la secrecién

constante de PGF2a después del parto, que aumentan ef tono uterino y

promueve asi su'invglucién La secrecién de PGF2% es mas prolongada en

aquellas especies de placenta tipo cotiledon

Se menciona que las contracciones peristalticas a intervalas de 3 a 4

minutos por 2 a 3 dias acontecen para mejorar !a reduccién en el tamano 615.28)

Las Prostaglandinas pueden ejercer un papel en el control de [a

involucién uterina. Eley et af (1981) han demostrado una correlacién positiva

entre las concentracienes PGF,a en fa circulacién periférica y et didmetro del

cuerno uterine Utiizando PGF,0, exdgena, 2 veces por dia durante 10 dias,

comenzando al 3er dia posparto, la tnvolucién uterina se acelera en 6 a 13

dias "7
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La cantidad de los loquios, en el ter. dia puede alcanzar 1400 a 1600 mi,

enel Sto dia 1000 mt, al 8vo dia 500 mi, al 10mo.dia 400 para luego dismuauic

rapidamente y solo unos cuantos mls parala 2da semana ao

Enestos liquidos se evalian de acuerdo a su color, olor y consistencia,

105 loquios son normalmente viscosos y estan exentos de clores desagradables,

en presencia de infeeciones estos se modifican ©

Conforme avanza fa invoiucién uterina, los foquios van cambiando de

coloracién durante los primeros dias posparto son de color rojo, tefiides con

sangre Para los 8-14 dias del puerperio se encuentran mezclados con sangre

pero su color eg de’ rojo oscuro hasta café achacolatado y de consistencia

pastosa, después de-18 dias su color es parecido al moco decalor, cristalino,

sin embargo puede haber yariacion seglin la presencia o no de infecciones &

318)

Durante ia invotucién, el cérvix reduce de manera considerable su

jamafio y el conducté cervical se hace cada vez mas estrecho, entre 24-36

horas posparto se pusde introducir la mana a través del cérvix y a los 4 dias se

puede introducir soto-2 dedos y hacia el Sto dia solo es posible introducir un

dedo, cuando hay infaccionesuterinas se demorael cierre del cérvix Ose

se menciona que la involucién uterina varia de entre 30-45 dias, es de

mayor rapidez en vaquillas de jer parto (35 dias), en aquellas que amamantan

a sus becerros y/o sufren de alguna alteraci6én en el parto se retrasa, al igual

que en aquellas que sufren de alguna afeccin @ 320)
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$e considera queel utero ha involucionedo completamente cuando este

$e localiza en la tavidad pélvica y ha adquirido su tamafio normal en estado no

gestante, aunque el cuerno uterino previamente —gfavido queda

permanentemente un poco mas grande que ei cuerno no grado

El intervalo promedio desde el parta a la completa involucién dei Utero

es

» Envacas primiparas cerca de 10-22 dias

* En vacas multiparas de 25-35 dias ©
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REGENERACION DEL ENDOMETRIO.

Les cambios histolagicos en ef proceso de involucién uterina de los

rumiantes se desarrolla en as cardnculas, que sufren infiltracion grasa

(necrosis grasa), que produce la destruccién y eliminacién del teyida que las

forma. Después de 5 dias el capuchdn de las carinoulas ha desaparecido y el

tamaiio defas caninaulas se disminuye. © >

La destruccién de las cardnculas provoca la pérdida de 3 a 4 Kg de

tejido, Io cual influye mucho en la disminucién del peso deltitero. ®

La regeneracién del epitelio ocurre Inmediatamente después del parto en

aquellas areas que no sufrieron dajio y a los 8 dias esta completa en las zonas

intercarunculares L@ feepitelizacion completa de la carincula, que deriva

amphamente del crecimiento centripeto de las células de las glandulasuterinas

circundantes, finaliza a partir de los 25 dias, aunque el momento en que se

produce ta cicatrizacién compieta es variable (25-30 Dias) 08.2%

El procesa de regeneraci6n de las glandulas endometriales se proionga

aproximadamenté hasta los 20-21 dias id

Las cardncutag retornan a su tamafo preparto (no gravido) por la 2da a

Sera semana posparto ©

Se considera como recuperacién completa cuando el epitelio uterino

cubre las cartingulas y cuando disminuye su tamafio en forma de pequefas

protusiones de 4 a 8 inm de didmetro y 4 2 6 mm dealtura 0
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RETORNO A LA ACTIVIDAD OVARICA.

El reinicio a la actividad ovanca es variable y se encuentra relacionado

con el factor nutricional (nivel de energia), tipo de parto, infeccionas, factores

traumaticos En el ganado productor de leche, deben de presentar un estro a

los 30 dias posparto, 51 fa allmentacién es adecuada oon

La ta ovulacién tiene jugar a los 15 dias y generalmente no va

acompafiada de estro conductual o bien, los signos de estro son poco

aparentes. Las conditiones del Gtero durante ef 1er celo, cuandoel intervalo es

corto (menos de 30 dias) no son adecuadaspara la fecundacién del évulo y del

desarrollo embrionario Se presentan algunos abortos, lo que es igual a

intervatos mas largos quesi se hubiera deyado sin servirse a el ler calor ©

La relacionentfe Utero-ovario es interdependiente,y la salud e integridad

del utera puedeninfluir grandementeenla actividad ovarica ©

La actividad eiclica puede ser monitoreada por medio del examen

tocolégico, detectién visual de estros, medicién en la vanacién de hormonas

sanguineas, vartacion de progesterona en leche y por cambios en el moco

cervical ©

En un estudio basado enla palpacién rectal, el porcentaje (%) es de 15

dias a 34 dias para at 1er Estro (silenciosos y marcados) y 1a ovulacién Et

periodo mas corto fue asociado con un "parto normal" y el periodo maslargo

con un "parto ahormat” Los estudios reportan una mas alta incidencia de

“esiros silenciosos” comparado con los subsecuentescalores ©
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Seguido de la paricién en el ganado lechero, un periodo de anestro

persiste de 10 a 45 dias Et Intervalo a la ta ovulacién es alrededor de 3

semanas,el intervaio para la primera observacién de calor es maslargo ®

La rapida disminucion en ef tamano de! Utero y el incremento en el tono

uterino del dia 10 al 44 frecuentemente es asociado con los primeres signos de

actividad ovarica y concomitante a la descarga de los loquios uterines o

Factores uterinos contribuyen a fa variabilidad en Ia actividad ovarica,

pero funciones o-malfuncionespituitanas e hipotalamicas son sugestionadas ®

La ocurrencia de estros observables anterior a la ovulacion, incrementa a

casi un 100% porla Sera 0 4ta ovulacion posparto ©

En un examen-de 533 lecheras en 4 explotaciones, casi la mitad (47 8 %)

han reanudadola actividad ovarica cichca a los 20 dias del parto y a los 40 dias

esto aumenta hasta el 924%

Las opiniones varian acerca del momento dei primer celo posparto, en

una examen de 14 publicaciones sobre este tema, el intervalo medio desde ei

parto hastaelprimer celo alcanza de 33 a 85.5 dias Sin embargo, actualmente

se acepta que él primer signo de celo no es siempre un refleyo exacto del

comienzo de actividad ciclica
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Losfoliculos dvaricos 2 de 1.cm de di&metro estén presentes en la tra

a2da semana posparto, y estos foliculos pueden ovular en respuesta a GnRH

exdgenos a las 2 semanas posparto temprano ©

Restos de progesterona sérica normalmente son bajos hasta después de

la tra ovulaci6n Gcasionalmente e! primer incremento en la progesterona

sanguinea por sdlo 8 a7 dias y puede ser relacionada a la lute‘nizaci6n de

foliculcs 0 de un cuerpo Idteo de vida corta Bajo ciertas circunstancias, fa

duracién del ter dicto estral posparto es mas corto que para los ciclos

subsecuentes Los gstrégenos séricos son bajos pero fluctuantes antes de la

tra ovulacién ©

La variacién en las concentraciones de estrégenosanteriores parala 1ra

ovutacion probablemente refleja una yariacién en el crecimiento folicular o

atresia °

Modelos estadisticos que incorporan cambios en fa concentracién

hormonal, rendimento lechero, peso corporal, energia intacta, y numero de

foliculos ovaricos palpables durante las 2 primeras semanas posparto en vacas

lecheras indican que‘eltiempo para la 1ra ovulacion es altamente predecible @

Se propuso efsiguiente modeto de los eventos fisiolégicos para élinicio

de la actividad ovarica cichca posparto en ganado lechero

1 $1 mediante ef eye hipotalamico-hipofisiario, se logra la sintesis de LH y

esta sintesis és suprimida por altos niveles periféricos de estrogenos y
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pragesterona durantefa prefez tardia, sin embargo fa sintesis de FSH no

se vealterada

2. En la paricion, los contenidos de FSHpituitarios y LH son relacionados

inversamente. ‘LaFSH piturtarica su contenide dismunuye entre los dias 1

y 20 posparto, mientras el contenido de LH pituitdrica incrementa

Durante este periodo de el posparto temprano, las concentraciones de

FSH aumentan y la pituitaria responde a GnRH tnduciendo fa liberacion

de LH rapidamente

3 El crecimiento folicular durante el periodo de posparto temprano

aparentemente, resulta de oleadas de secrecién de FSH frente a niveles

algo bajos de aH La lactacin {succién) puede mostrarse © influir para

ser un maspotente inhibidor de LH que la de FSH El nimero defolfculos

ovaricos fue asociado con una ovulacién temprana, lo que sugestiona

que ef aumento en el numero de foliculos antrales entre las dos primeras

semanas $on un requisito para !a subsecuente ovulacién

4 Presumiblemente el incremento en fa secreci6n de estrdgenos,

presumibiemente actia desarrallando foliculos

=

siendo—s una

setroalimentacton positiva sobre la secrecién de LH, acompafiada por

niveles substanciales de FSH que provee la estimulacién preovulatoria

final para el desarrollo de foliculos

5 Lasecrecién de estragenos incrementa suficientemente para inducir una

oleada de ambas hormonas, FSH y LH, con la cual se snicia un

crecimentofolicular y asi se da el inicia del primerciclo estral
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Diversos estudios tienen identificados los factores importantes

involucrados en la niciacién de la actividad ovarica posparto en las vacas

lecheras

En general, el intervalo de paricién a la primera ovulacién es cerca de

tres semanas Los factores que afectan estos intervalos incluyen la frecuencia

del ordefio,nivel y potencial genético para e! rendimiento lechero, promedio de

involucién uterina, promedio de desarrallo de foliculos ovaricas > a 10 mm de

diametro, concentracién de gonadotropinas periféricas y en fa pitutaria, niveles

de estradiol-17 B penféricos y progesterona, secrecién episédica de LH,

cambios en ef peso corporal y energia aportada enla alimentacion. ©

La corteza adrenaljuega un papel importante en la presentacion del celo

posparto La administracién de ACTH y corticoesteroides suprime la secrecion

de LH La estimulactén del pezon

y

la eliminacién de la leche provocan una

elevacién de los glucocorticoides, que probablemente explican los efectos

inhintonos dela factancia natural en fa vuelta a la actividad ovarica cichea (18)

Se ha demostrado que la glandula mamaria también juega un papel endocrino.

(18)
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INFECCIONES NO ESPECIFICAS.

Los mecaflismes que impiden que los patégenos oportunistas colonicen

el aparato genital son.

«Las barrerasfisicas del esfinter vulvar y det cuello uterino.

« Los mecanismos tisulares de defensa que 4 su veZ estan influidos por

el sistema endécrino.

Sdio en dos aeasiones las barreras fisicas estan abiertas, durante la

cubnicién (0 inséminacién) y en el momento del parto En general, podemos

afirrmar que cuand el aparato genital se encuentra bao la influencia

estrogénica es mas resistente a la infeccién, mientras que bajo la influencia

progesterdnica es més susceptible En los bovinosel Utero es menosresistente

ala infeccion durante el metaestro comparado conelestro 8.4, 5,12, 18)

Durante el celo y ef parto generaimente se producen contaminacianes

masivas con germeries patégenos oportunlistas, aunque rara vez se altera el

estado general y esta contaminacién se elimina rapidamente.

Tanto en él celo comoel parto, predominan los estrogenos El celo forma

parte de 1a fasefolicular delciclo estral, y en la fase anterior al parto se produce

un incremento signifigativo de estrégenos con un descenso de la progesterona

En el celo y en et parto bajo influencia de estragenos, se produce un incremento

de la citculacién sanguinea del utero, esto con Jleva una migracién de las

células de la série blanca desde los vasos sanguineos ai interior de fa luz

uterina,lo que permite fagocitosis activa contra las bacterias 6 21
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El incremento dela cantidad y naturaleza del moco vaginal también juega

un papel importante ‘en el mecanismo protector, diluyendo fa contaminacién

bacteriana La presencia de Inmunoglobulinas en estas secreciones también es

de mportancia &”

El fracaso de fos mecanismos de defensa natural en el parto y en el

puerperio precoz es debido a ciertos factores, de fos cuales el mas importante

es ja distoca Tal vez la enfermedad se presenta después de una inercia

uterina secundaria © bien después de traumatismos en el aparato genital,

inercia uterina primaria (consecuencia de una hipocaicemia), por retencion

placentaria; en las vacas, las fallas en la posicién, tamafo y cierre de la vulva

pueden influir en la presentacién de infecciones; utilizar material no

desinfectado durante el parto. © *

Las bacterias de cierlas especies pueden ser consideradas como

habitantes normales .del utero de las vacas después del parto, causando

probablemente poco dafio, si es que lo produce mientras exista el

desprendimiento He las carlinculasy la regeneraciin del epiteho Una poblacién

excesiva y una resistencia baja son las causas en los retardos del proceso de

involucion utermna. “

Enfermedades uterinas, primeramente inespecificas como endometrtis 0

infecciones uterinas,‘reducen la eficiencia reproductiva de vacas lecheras

Aproximadamenté el 10% de vacas posparto pueden desarroltlar endometritts,

pero en hatos individuales,la incidencia puede exceder e! 40% “?
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Aigunas estudios indican que el 85-90% de las vacas tienen una

infeccién uterina. dog semanas después del parto, pero bajo condiciones

normates el organisme puede eliminarla infeccion ya que solamente del5 al 9%

se encuentran infectadas entre los dias 45-60 dias posparto 618

Dado que el predominio de !a progesterona incrementa la susceptibilidad

a la infeccién, wna prolongacién de ta fase lutea puede permitir a los

contaminantes no especificos converlirse en patégenos Un cuerpo Ititeo

persistente de un diestro o de una gestacién interrumpida, asi como quistes

luteales, pueden algunas veces darlugar a una piometra 0

La infeccién uterina usualmente incrementa los costes de salud en los

gastos, y ellos frecuentemente reducen el consumo de almento y dan una

apreciable baja en ta producciénlactea (

La Endometritis ocasionadas por infecciones causan una inflamacion

secundaria, que és una de fas afecciones mas comunes y frecuentes en las

hembras doméstteas, principalmente de ganado bovino

El término de ‘endometritis se refiere a la tnflamacién de la mucosa

uteana, metritis es cuando toda la pared def érganoesta afectada, perimetritis si

la inflamaciénincluye la capa serosa ° 7



fntroduccién

ENDOMETRITIS.

La endometritis puede ocurrir durante el posparto o como consecuencia

del servicio de | A y se puede clasificar en 3 grados, de acuerdo a los

hallazgos del examen tocolégico

4 - Endometritis érénica catarral o de fer. grado.

Se caracteriza porla falta de fecundacién y con frecuencia se le asocia a

una cericitis y es comun una secrecion mucosa clara como el agua,

{igeramente aumentado que es producidoporel utero, es turbia durante el cele.

as

2 - Endometritis crénica catarral purulenta o de 2do. grado.

El moco es turbio y contiene estrias de pus que fluyen temporalmente 4

través del cérvix y cubre los alrededores de la vulva (perine) Es frecuente la

inflamaci6n de tas paredes dela vagina y del cérvix, a la exploracién tocolégica

tos cuernosuterinostienen consistencie pastosa aay

3- Endometritis crénica purulenta o de 3er. grado

Se caracteriza por un fluide purulento que fluye constantemente por el

cérvix hacia la vagina observandose en cantidades variables A la exploraci6n

rectal se palpan los cuernosuterinos engrosadesy el tono uterino disminuido °

32%
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El Utero normal no prefiado esta provisto de un alto grado de resistencia

a las infecciones, el: mismo cérvix tiene un papel de barrera que impide el

acceso hacia el titerg de los abundantes microorganismos en la vagina como

microbiota normal, aun las infecciones especificas de! aparato genital, como jas

ocasionadas por Campylobacter foetus o Trychomona foetus ®

Los agentes causales de ia Endometritis de la vaca lechera son muy

yariados, siendo fos masfrecuentes enconirados,

Streptococcus.

Staphylococcus aureus.

Corynebactenum pyogenes

Escherichia coh

Pasteurella multocida

Pseudomona areuginosa
(23.4 10 11 12,29)

a
n
m
r
m
m
o
a
n
n
p

. Actinomyces’ pyogenes

Actinomyces pyogenes, es ta baciera asociada consistentemente con

severas endometrtis, cuando esta bacteria se establece en el utero 21 dias

posparto, la vaca desarrolia una grave endometritis y es cast invariable la

inferliidad a el ter. servicio de [A o de monta directa Un estudio indica que

Actinomyces pyogenes y E. col induceninfeccionesuterinas, pero sdlo después

quelas vacas han deSarrollado uncuerpoliteo funcional 6)

Los signos de’ endometritis 0 metritis pueden pasar desapercibidos a

menos de que se observela expulsién de secreciones purulentas a través de la
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vulva Al examen tocoldgico, el utero tiene las paredes engrosadas y al

realizarse un masaje sobre los cuernos y cérvix se puede corroborar la

existencia de un exudado purutento

Se mencionan’signas Clinicas, como ta presencia en el posparto de una

secrecion vaginal mucopurulenta amanillenta © blanquecina, con leucorrea El

yolumen de la sécredién es variable pero frecuentemente se incrementa en el

momento del celo cuando se dilata el cuello uterino y hay abundante moco

vaginal La vaca raramente muestra sintomas de enfermedad sistémica Al

examen locolégico se. observaun titero pocoinvolucianada. “8
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TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRITIS.

Emsten numerosos trabajos sobre la ubhzacion de una ampha gama de

antibiéticos y sulfonamidas(via intrauterina) para el tratamiento de endometritis

cronicas o para eltratamiento de vacas recién paridas ae

Vacas con una cantidad de fluido palpable en ef Utero pueden ser

tratadas, con 50-100 mt de solucién de Furacin 0 de 2 a 4 gm de Tetraciclina a

una dosis de 50 mg/ml , ya que Sea sola o diluida Existe evidencia de que la

Oxitetraciclina puede permanecer en la luz uterma mas tiempo que las

Penicilinas y que la Estreptomicina © *

La Oxitetraciclina es 1a mas usada y es eficaz en el posparta temprano ya

que no fa inhibe [a pus 0 la sangre, por via intrauterina Ademas de tener una

escasa 0 nula abgorcién hacia el organismo © *

El mejor tratamiento dela endometritis clinica es la utilizacién de PGF2a.

© andlogos sintéticos La teoria que justifica su utilizacién es que si se

administra durante 1a fase luteal del ciclo ovarico, acelera el retorno del celo, y

al mismo tiempo reduce ef periodo durante el cualel sistema genital esta bajo ta

influencia de la progesterona Antes de cada tratamiento es importante que se

haga la palpacién redial de los ovarios para identificar la presencia del cuerpo

lteo

Alternativamente, si no se palpa algdn cuerpo lteo, la vaca se puede

tratar con 3 0 5 mg dé Benzoato de estradiol (via IM), © bien el tratamiento con

otro estrogeno, 4 mi ‘de Cipropionato de estradiol! Dosis allas de productos
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estfégenicos pueden dar problemas irreversibles como quistes ovaricos

persistentes ©

La prevencién de la endometritis consiste en mejorar las condiciones de

manejo ¢ higiené de ‘los animales sobre todo en el parto, en el puerperio y al

realizar ja monta diretta o et servicio con A ©

La endometritis implica la inflamacién del endometrio, es una patologia

frecuente en jas vacas

y

tienen un efecto grave sobre fa ferthdad, pero no

afecta al estado general

Su influencia sobreta ferilidad es de 2 aspectos

4 -Acorto plazo

Reducela fertilidad prolongando el periodo desde el parto a la proxima

concepcién e incrementandoef numero de servicios por gestaci6n.

2-Atargo plazo

Dando una esterilidad debida a cambiosirreversibles en el aparato genital;

se describe por un incremento en la tasa de desecho que se eleva de un

promedio de! 5% dela explotacién a 20 6% paralos animales afectados “°°”
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METRITIS PUERPERAL.

La metritis puerperal se presenta a los pocos dias del parte,

generalmente se presentan tras una alteracionenla tercera fase del parto, esta

asociada con inercia uterina y frecuentemente acompafia a la retencién

placentacia fetal, Los mucroarganismas involucradgs son

» Actinomyces {Corynebactenum) pyogenes, Estreptococes del grupo C

* Staphilococcus haemoldicus, y coliformes

+ Excepcionalments se involucra Clostridium, cuyo caso es mortal 72)

Al examen tocoldgico, la matriz se encuentra aumentada de tamafio, se

encuentra inflamada y si se le realiza una masaje, se puede observar la

expulsion de un exudado de color rojiza con olor putrefacto ©

Existe secrecign fétida vaginal y se acompafia de frecuentes esfuerzos

para expulsaria El Utero contiene un gran yolumendel exudado téxico EI cuello

uterino esta parcialmente abierto, la vulva y la vagina estan hinchadas y

congestionadas

Los animales’ infectados muestran sintomas locales y generales

{absorcién de toxinas), los signos de la toxemia son anorexia, elevacién de la

temperatura corporal, hasta 40° C, y un pulso cardiaco superior a 100/min , la

fespiracidnse ve altefada. 7"

Dentro de las patologias posparto, las metritis aparecen siendo las mas

frecuentes i riesgo relacionado a la presentacién de metritis es
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gignificativamenta mas elevado en presencia de la asociacién con un parto

dificil, retencidn de placentas o quistes ovdrico, pero no en los casos de

enfermedades metabdlicas, mastitis 0 cojera Nila edad, ni la produccién lactea

anfiuenctan ta frecuencia de lametatis ©”
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TRATAMIENTO DE LA METRITIS.

El tratamiento de la Metritis puerperal debe ser racional y de tipo

conservador

. Empleando: infusiones intrauterinas de Oxitetraciclinas a razon de 2

gr. (dosis de 50 mgiml), en animales con antecedentes clinicos de

Metritis y Endometnitis, encontrandounaalta efectividad eo

. También se han mostrado resultados satisfactorios al emplear

Tylosina enel tratamiento de infecciones uterinas ®

« Se realiz6,una investigacién, utizando 2024 vacas lecheras las

cuales padécian de una afeccién utenna, las cuales fueron tratadas

cor

A- Prostaglandinas

” B.. Antibidtico (Infusion intrauterina)

C.- Prostaglandinas mas Antibidtico

Las respuestas obtenidas, favorecieron para el grupo tratado con

Prostaglandinas con o sin Antibiético. mostrando una taza de

gestacién de 78 9% frente al 62 8%, a la ta Inseminacién 46 9%

frente al 38.5% respectivamente a

° La uitiizecién de estrogenos es discutible ya que, como se ha descrito

anterionmente incrementanla resistencia del aparato genital, también

se debe recordar que aumentanef flujo sanguineo del Utero y por

tanto aceleran la absorcién de toxinas bacterianas El autor no

recomienda esta terapia estragenica “
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« Siel caso se observa a fos 3 dias del parto, una inyeccién de 50 Ul

de Oxitocina por via IV puede onginar una contraccién delutero y ia

expulsion del liquide y desechos ae

Los casas recuperados invariablemente muestran una secrecion

mucopumienta o  leucorrea debido a una endometritis  crénica

Desafortunadamente el pronéstico tendra que tener en cuenta una alteracién de

la fertiidad, a menudo vacas que han sufrido una metritis puerperal aguda

inevitablemente desarrollan lJesiones como adherencias burso-ovaricas,

adherencias uterinas, Por la tanto fas metritis son sesponsables de un

alargamiento del intervalo delos dias abiertos y por consiguiente también en el

intervalo entre partos; en relacién a las vacas sanas Lafertilidad a veces se ve

dismmnuida en la ta insemmnaciénartificial (1A)"9
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PIOMETRA.

La piometra es una infeccién cronica (piometra cerrada 0 abrerta) del

utero, con una consecuente acumulacién de exudade purulente en ef lumen e&

18) :

En ta vaca, la piometra grave ocurre después de aboros, partos

prematuros, distocias, retencién placentaria En la piometra el utero es de

mayor tamafio, principalmente en el cuerno dondese flevo a cabo la gestacién

\a pared ulenna es gruesa (Jo contranio cuando se eva a cabo una gestacién,

que seria delgada) y su contenido puede variar de algunos mililitros a varios

fitros Por lo general 8xiste un cuerpo Kate en uno de los ovarios, lo que inhibe

la presentacién del celo ©?

Este padecimiento se origina por 2 cammnos; en la mayoria de los casos

apafecen como secuslas de una endemetritis crémea. Como resultado de una

inflamacién del Utero que deja de producir o liberar Luteolisina endagena

Eb cuerpo lites de) diestre persiste y porlo tanto el tracto genital esta

bajola influencia continua de fa progesterona, sin aparicion del celo, por fo que

el proceso infeceioso progresa Debido a que el cuello uterino permanece

completamente cerrado, el exudado purulento se acumula dentro de la luz

uterina Pero de forma ocasional hay una débil secrecién purulenta 8.29

En un ntimero pequefio de casos, la piometra aparece como

consecuencia de fa fnuerte embrionaria o fetal, en el que el cuerpo Iuteo de
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gestacion persisie, con invasién posterior de Actinomyces (Corynebactertum)

pyogenes y produccién de un exudado purulento 0.1)

Las vacasque sufren de piometra no muestran alteracién en su estado

general La principal razon que motiva a su examen, 6S la ausencia de actividad

ciclica y quiza la presencia de un exudado vaginal intermitente Los cuernos

ulennos estan agrandados y distendidos, a menudo de forma desigual, fal como.

en ta involucién incompleta del cuerno previamente gestante 9 como una

muerte fetalreciente. "

La diferenciacién de la prometra con una gestaci6n normal puede ser

dificil, pero existen puntos a considerar;

1 - La pared uterina es mas gruesa que en la gestacian

2.- Ef contenidodel Utera es de una consistencia arenosa

3-No existe déslizamiento de membranas

4-Nose palpan las carinculas uterinas
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TRATAMIENTO DE LA PIOMETRA.

El tratamiento esta dingido @ provocar la regresién del cuerpo Idteo, con

lo que se producira la dilatacién def cuello uterino, aumentara el tono miometral

y se producré ‘a evacuacién del contenido uterine (para esto, los estrégenos

ejercen un papel importante). “

* Et mejor tratamiento es la utilizacién de Prostaglandinas F2a 0 un

analogo. Da como resultado la regresién del cuerpo iuteo,

posteriormente la accion estrogenica (folicular) la cual realizara la

dilatacién de! cuello uterino, aumenta el tono miometral y la expufsi6n

del exudado purulento “'

La dosis de prostaglandinas va de

* Lutalyse (Dinoprost) equivalente 4 5 mg/ml, aplicando 25 mg por

via IM a cada animal afectado

« Celosil (Cloprostenol sédico) equivalente 4 265 megimi,

aplicando a cada animal2 mi., siendo 530 mcg
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ACTIVIDAD OVARICA ALTERADA.

Los desordengs que ocurren en el preparto tienen un efecto adverso

sobre ef funcionamiento reproductive posparto Vacas que son obesas a parir

(Sindrome de {a vaca gorda}, es més probable que presenten dificultades al

parto (Distocia) y retencién de membranasfetales.

Vacas con retencién placentaria es mas probable para tener metritis y

piometra y ambas dé estas condiciones afectan al establecimiento de cicios

estrates regulares pospartoy fertiidad

El anestro posparto prolongado (mas alla de 45 a 50 dias) no es un

problema serio en el ganado lechero que es bien manejado ©

El mecanismoporel cualla infeccién uterina pospartolimita la actividad

ovdrica adn no eg conoeida Sin embargo,el modelo de recuperacién bacterial y

cambios en el crecimiento folicular debe sugestionar una relacién de la

foliculogénesis, probablemente son endotoxinas, producidas por bacterias en el

utero

Esto es probable que, la endotoxina altera la funcidn principal del eye

Hipotatamo-Hip6fisis-Ovario para demorar el crecimento foliculac en vacas

afectadas. La infeccidnuterina resulta en una endotoxemia “

En infeccion intrauterina por E coli, su endotoxina resulta en la supresién

del crecimiento folicular y la oleada de la LH preovulatoria ad
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La presentaclin de quistes foliculares en vacas posparto varia en

porcentae entre hates y aparentemente por temporadas, los porcentajes de

este desorden pueden ser reducides por fa admirustracian de GnRH exdégenos

cerca de las dos semanas posparto. © '*

El quiste folicular ovarica sourre hasta arciba del 25% en vacas lecheras

durante Jas primeras 6 a7 semanas posparto Los quistes foliculares en el

posparto tempranotisnen un porcentaje de regresi6n esponténea de cerca de

20 a 50%,y el tratamiento de vacas con quistes foliculares usualmente es tardio

hasta después de las primeras 8 semanas posparto Vacas con quistes

foliculares usuaimente son tratadas con GnRH 0 Gonadotropina Coriénica

Humana (hCG), y e! porcentaje de respuesta es similar para los 2 tratamientos.

67.18)

La severidad de la infeccién uterina fue mucho mayor en vacas con

retencién de placenfas sobre los dias 4, 8, 12 comparada con vacas sin

retencién de placenta EI numero total de foliculos fue mayor en vacas sin

retencién de placenta sobre los dias 4, 8, 12 que vacas con retencién de

placenta La distribuci6n de los diferentes tamafios de foliculos en todos los

dias de observacionfue similar en ambos grupos de vacas ®

Estos datos stiponen la hipstesis de que la infeccién uterina puede

demorar la iniciacion de la foliculogénesis y suprimir el porcentaje det

crecimiento folicular en vacas lecheras en el pericdo de posparto inmediato. *

m :
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INTERVALO ENTRE PARTO Y PRIMER CALOR.

La deteccién del celo depende de que el ganadero conozca los signos

verdaderos del celo ©

Existen diversos métodos para detectar ei estro, los cuales tienen

diferentes grados. de confiabindad ©

 

 

Método de deteccién — porcentae de confiabilidad

Observaci6n las 24 hrs 89%

Observacién visual 3 x (mafana, medio dia, tarde) 86%

Observacién visual 2 * (mafiana y tarde) 81%

Animaies marcadores 75%

Crayén en la grupa . 71%

Enla ordena 50%

 

La media nacional reportada por Anta y col en 1989 es de 45 dias y la

de Cordoba 1993 es de 42 dias ©
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INTERVALO ENTRE PARTOY ter. SERVICIO.

Depende de

A. Reestablecimiento delciclo ovarico después delparto.

B- Apariclén y deteccién del estro y,

C - Periodo de espera voluntario °°

Aunque las vacas presentan celo después del parto a la 2a 0 3a

semana, no seran cubiertas antes de 45 dias, y en el caso de primiparas, vacas

de alta praduccién y las que han sufride distocia o hayan tendo problemas

durante el puerperio, debera transcurrir un periodo mas largo Fallas en la

deteccién del celo en aquellas vacas que tienen una actividad ciclica normal. «8

Los factores fey B se pueden mejorar asegurandose que las vacas han

vuelto a la actividad, ciclica posparto Esto puede ser mediante un examen

rutinario y regular, por palpacién rectal, de aquellas vacas que no se han visto

encelo. “

Ourante et penidde de espera voluntano, es necesano tener eonocimento

y/o anotar enla tarjeta reproductiva de cada vaca los ciclos estrales observados

y de acuerdo a los dias transcurridos después del parto se determinara el

momento éptimo para realizarelprimer servicio “??

De acuerda

a

laclasificaciin descrita por Domecq y col, 1991, los dias a

primer servicio se enctentran clasificados para la media general como sigue
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CLASIFICACION DIAS PRIMER SERVICIO

« Muy por debajo Menosde 60 dias

+ Excelente De 61-75 dias

« Adecuado Oe 76-82 dias

« Presentaligetos problemas De 83-90 dias

« Problemas moderados De 91 a 100 dias

+ Problemas saveras Mas de 100 dias

 

La media nacional reportada por Anta y col, 1989, es de 70 dias, ja

media para la Cuenca Lechera de Tizayuca teportada por Torres y Valencia,

14995, es de 72 dias yel ideal recomendado por Avila, 1988, es de 70 dias ©

La fertilidad de vacas posparto se Incrementa hasta alrededor de los 60

dias y esta se estabiliza La feriihdad es mas alta en aquellas vacas que tlenen

2.03 ciclos estrales antes de la 1a |A posparto que en esas vacas que son

inseminadas en e} primer celo ©
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INTERVALO ENTRE PARTO / CONCEPCION (DIAS ABIERTOS)

Esla cantidad de dias en que la vaca tarda en prefarse, de la fecha det

tltimo parte al servicio en que queda gestante (servicio efectiva}

Elintervalo entre el parto y la nueva concepcién es buena medida dela

fertlidad, pero necegita que se realice también un diagnéstico de gestacién

Esté influenciada por'2 factores

1 - Cuande se fealz6 la mseminacién artifical después del parto y,

2.- Cuanda se diagnosticd como gestante, espresandose de la siguiente

manera”

IPC = A+B

A= Intervalo medio désde el parto a el 1er servicio.

8 = Intervalo dei primer servicio hasta el servicio fértil (18)

Debiendo ser IPC = 65 dias +20dias = 85 dias

Nivel dptuno .

=

60 dias

Nivel normal. 90 dias

Nivel malo 120-130 dias

Muchosfactores afectan al intervalo desde ta paricion a la subsecuente

concepeién (dias abiertos), el factor dominante es el itervaio a el primer

servicio Este sole factor afecta para mas del 70% de la variacién en los dias

ablertos. ©
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SERVICIOS PORGONCEPCION.

Los servicios por Concepcionrefleyan los niveles relativos de fa fertuidad,

stendo inversamente proporcional alafertilidad, teniendo una heredabitidad dei

3%

y

unarepetibilidad de 7%. °

La media nacignal para servicios/conceperén reportada por Anta y col,

1989, es de 21, Torres y Valencia, 1995, la reportan de 23 para ta Cuenca

Lechera de Tizayuca; Hemandez y col, 1995, reportan un 26 servicios por

concepcién para fa cuenca Lagunera, siendo los niveles Optimos de 1.7 a 20

servicios por concepeién °°
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INTERVALO ENTREPARTOS.

IP Medida muy general, nos indica el tiempo o ia medida (en dias o

meses) que va desde’ e! parto inmediate anteriory su precedente (18)

El indice de partos es el intervalo medio de partos de todas las vacas de

un rebafo en un momento concreto, calculado retrospectivamente desde su

Ultima fecha de parto. Estas 2 medidas se utihzan como un indice de fertilidad,

ya que indican cuanto se aproxima una vaca o el hato al éptima aceptado de

365 dias “? ‘

Como medida mas real, en la actualidad, se utiliza el intervalo entre

Partos Proyectado (1; PP), en ef que se estima la fecha del proximo parto

suponiendo que la gestacién no se va a interrumpir; y teniendo en cuenta que la

duracién promedio dela gestacién es de 280 dias, tado ello contado a partir de

Ja bitima | A © cubricién practicada Ambos valores(Intervalo e indice de partos

previsto), deben ser de 366dias. “?

« Nivel dptima: 365 dias

« Nivelbueno; 13 meses

* Nivel maio. Mas de 13 meses (9 25)
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OBJETIVO ESPECIFICOS.

Determinar por media de la Revisién Tocoldgica, qué tipo de alteracién

se presenta durante el puerperio, con su debido tratamiento intrauterino o

parenteral, para poder evaluar su efecto por medio de los parametros

reproductives

Determinarcual es la incidencia de tratamientos intrauterinos para vacas

con afeccidn uterina durante el puerperio en los establos estudiados.
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OBJETIVOS ACADEMICOS.

Tener ta capacidad de determinar, por medio de la revisién tocoldgica,

qué tipo de afeccién posparto padece la vaca y asi poderaplicar un tratamiento

intrauterine mas conveniente, y si lo amerita el caso, aplicar una terapia

parenteral

Adquinr la destraza para realizar las lecturas delUtero y de tos ovarios, a

través del examen tocdldgico, con el propésito de aplicar la terapia hormonal

mas conveniente para que yuelvana ciclar.

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo de ta carrera de

MVZ, con ef objeto de realizar un diagnéstico certero de una gestacién

femprana,sin causarle dario al embrién ni ala vaca
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OBJETIVO SOCIAL.

Proporcionar datos reales de la situacién productiva de los hatos en

estudio, en base a los pardmetros reproductivos y asi poder observar la

problematica

Observar y determinar las caracteristicas mas importantes de la

probleméatica por la cual atraviesa actualmente la industria Jechera, tanto en Ja

Cuenca Lechera de Tizayuca, Hgo asi come entodo el pais; y poder comparar

la rentabilidad en base al presente estudio
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CUADRO METODOLOGICO

Las actividades se realizaron en el area de reproduccién, con el MV.Z

Sergio Benitez Sanchez, responsable de la ruta y coasesor de este reporte,

perteneciente al Grupo tmpulsor Pecuario Especialista en Bovinos (GILPEB)

Laruta del MV Z del 4rea reproductiva consta de 14 establos, los cuales

son

» Lunes 197, 206, 175, 176

« Miércoles 121, 122, 220, 221

« Jueves: 118, 137, 147, 113, 194, 103

Con un rango de vacas que va de 300 a 450 animales por establo,

teniendeun total de 4500 vacas poref total de los establos

Se seleccionaron8 establos en base a la disponibilidad de medicamento

y que fueron los siguientes”

“4113 (establo A} * 194 (establo E)

"1214 (establo B} * 197 (establo F)

"4122 (estadlo C} * 206 (establo G)

*475 (establo D) * 220 (establo H}

Se realizaron visitas a dichos establos para recabar fa informacién

necesaria con ef propésito de analzarla eficiencia reproductiva de las vacas
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En cuanto la estacionalidad de partos, se tiene contemplado un nimero

similar de partos durante todo el aio, teniendo una alza durante los meses de

octubre, noviembre, diciembre y enero, por consiguiente aumenta la incidencia

de problemas reproductivos.

Para la obtencién de los datos de las vacas en estudio.

« Fueron de aquellas vacas que parieron en fos meses de Febrero,

Marzo. y Abril, y que a la revisién Tocolégica a 20 dias posparto

presentaban:

A- Afeccién uterina (Grupo 1)

B.- Sin causa patolégica aparente (Grupo 2).

« La identificacién de ja vaca consistié en observar el numero de arete

y se le agrupé en las situacién que presentaba Se realiz6 una visita

mensualal establo con el objetivo de recabarla siguiente informacién

» Numero de establo

* Numero de vaca.

* Fechage parto, tipo de parto, y numero departo

* Fecha de 1ra revisién y su agrupacion.

* Fecha de ter. tratamiento y subsiguientes

+ Fecha de fer calor

* Fecha de 1er servicio

+ Fecha de servicios subsecuentes

« Fecha de diagnéstico de gestacién (Servicio Fértil).
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Los datos se angtaron en un cuaderno adecuado en forma de tarjeta y se

realzaron visitag mensuales, fas necesarias para recuperarelultimo dato

(Diagndstica de gestacién)

Se realizé 6} yaciado de los datos a la computadora para poderrealizar

su estudio en una hoja de cdlculo y determinar de esta forma su

Eficiencia Reproductiva dela vaca y del hato en general.

~Programas: DBASE

“ "SAS

WORKS6

Los datos provienen de un total de 324 animales en el periodo de

puerperio y que $e dividieron en dos grupos

*Grupo 14, con afeccién uterina

Son 151 animates que presentaron alguna afeccién uterina y que

se les aplicd algun tratamiento intrauterino y/o parenteral Dichacifra

representa 46.6% deltotal de animates

*Grupo2, sin problema aparente:

Fueron 173 animales que no presentaron alteracién aparente en el

periodo de puerperio; representando ef 53.4 de os animales
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Las actividades se llevaron a cabo en el Complejo Agropecuario

industrial de Tizayuca S A (CAITSA), mejor conocida como la Cuenca Lechera

de Tizayuca, que pertenece a laregién de Pachuca del Estado de Hidalgo

£l municipio de Tizayuca se localiza al sur del Estado y se ubica

geograficamente entre fos paratelos.

19° 48’ y 19° 55° de Latitud Norte

98° 00° y 99° 00° de Longitud Oeste.

A unaaltura de 2,271 metros sobre el nivel del mar.

Colinda al Norte con Tolcayuca y Edo de México, al Sur, Este y Oeste

con el Estado de México Susprincipales comunidades son

* Tepagace.

« Emiliano Zapata

© Huitzila

« Olmos *?

Su clima es detipo Cw, segiin la clasificaci6n de Koepen que es el clima

tipsco del altiplano de la Republica Mexicana

« C, es el caracteristico para los climas templados humedo

¢ w, subtipo de Templados subhiimedoscon Iluvias en verano
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Su temperatura media anual va de 14.9 °C a 16.3 °C, con una minima de

34°C y una maxima de 330°C ©”

La precipitacién pluvial media es de 600 mm porafio, y la temporada de

lluvias se presenta en verano, de fos meses de Junio a Septiembre ©"?

Las actividades se llevaron a cabo en el area de reproduccién tos dias

Lunes, Miércoles y Juevesintciando el recorrido a la 8 00 am y terminando a

las 2.00 pm , visitando 4,4 y 6 establos en los dias correspondientes

En cada establd, con un dia previo, se leian las tarjetas para seleccionar

a tas vacasparala revisién utilizando el siguiente criterio,

* Vacas con 20 dias posparto.

« Vacas con retencion placentana

» Vacas con puerperio patoldgico (ULM, UM, Piometra)

« Vacas para diagndstico de gestacidn (40 dias post-servicio)

* Vacas de setado (Confirmar la gestacién)

« Vacas problama {Mas de 3 servicics 0 FA)

« Vacas en anestro

Y para ef dia en quele tocaba la revisién a tal establo, las vacas ya

deberian de estar eh la manga de trabajo, con medicamento y tarjetas

individuales de cada vaca,listas para ser usadas

La laborde parte nuestra iniciaba Hlegande al establo:
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« Seleccionarlastarjetas de las vacas en turno, preparando y cargando

el medicamento enfas jeringaslista para usarse

» Reahzar la fectura antenor anotada en la tarjeta de cada vaca, con el

objeto de sabercuales el problema de cada vaca.

» Anotar, ‘con letra legible yfo con clave correspondiente, la lectura

actual propocionada por el MV Z durante el examentocoldgico,

« €n base a la lectura actual, aplicar la terapia indicada por el MV.Z, la

cual también se anota enla tarjeta

* Se realizé fa revisién Tocolégica en vacas con la finalidad de

famtharizarse con las estructuras ovaricas y palpar las caracteristicas

del utero.

e Se realizé af examen Tocolégico a vacas que presentaban alguna

afeccién uterina posparto con el objeto de determinar qué

padecimientd afectaba a la vaca Para lo cual se practicé la forma

correcta de dar masaje a la matriz para sacar el exudado, aunado a

esto, palparla inflamacién del endometrio y asi poder determinar de

quétipo se trata

* Stel caso lo ameritaba, se realizaba una infusidn intrauterina a base

de Oxitetracietina a dosis de 1 5 grs /infusién, administrando 30 ml sin

dliluir, |
« Se realizé ta extraccién de placentas a vacas recién paridas y que no

las habian expulsado; se tomaron medidas de sanidad y de la forma

correctade hacertraccién suavemente, hasta donde se pueda y si no

salen todas, se cortan y aplica un tratamiento a base de Bolos

intrauterinas.(4 a 6 bolos Oxitetraciclina) y de Prostaglandinas F2a a

dosis mencionadas anteriormente
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Se realiz6 el examen jocolégico a vacas de secado (Corfirmacién de

Gestacién) en las cuales se buscabael "Frémito” de la Arteria Uterina

Media ylo ef ocasiones se podia palpar al producto, con fo cual se

confirmaba e} Diagnéstico de gestacién

Si a la patpacién no se encontraba ninguno de los dos aspectos

anteriorés, se sospecha de algun padecimiento como.

A- Mosnificacién Fetal

B.- Maceracion Fetal

+ Se logré palpar en algunas ocasiones la momificacién fetal para to

cual se aplicaba por via IM, Prostaglandinas, con lo cual se lograba la

lutedlisis del cuerpo llteo y asi se lograba la exputsi6n del producto

entre 72 a 96 horas siguientes de la aplicacién
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RESULTADOS

Varios factorespueden influir de alguna manera para que se presente

alguna infeccién uterina durante ef puerperio Algunos aspectos que se

mencionan son predisponentes a clertas infecciones, tales como

A- Partos distécicos

 

 

B- Retencién de membranasfetales @7°*)

CUADRO1

Ec Vacas > Vacas % de vacas Vacassin

paridas, | tratadas tratadas tratamiento

A 38 16 42.1 22

B 48 21 437 27

c §2 25 48.0 27

o 86 : 26 46.4 30

E 50 24 480 26

F 55 25 454 30

S 88 44 500 44

H 75 ‘ 30 40.0 45

 

Total 462 2tt 45.67% 54.33%
 

Como se muestra en e! cuadro 1 y en el apéndice, el hato que presenta

una menorincidencia de tratamientos durante el puerperio fue el hato H con un
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40%, y el hato que tuve una mayorincidencia de tratamientos fue el hato G con

un 50%

El porcentaje general de incidencias de tratamientos de vacas con alguna

infeccién en el periodo de puerpeno fué de 45 67 % en los meses de Febrero,

Marzoy Abril de los 8 hatos

Dichostratamientos consistian de:

4, Vacas con Endometriis (ULM), Tratar de expulsar la mayor cantidad de

exudado mediante un masaje hacia el Utero y aplicar a manera de infusion

intrauterina 30 ml de Oxitetraciclina (1 5 gms desin diluiria) cada 8 dias

2. Vacas con Metts (UM); se realizé un masaje mediante el examen

tocolégico para determinarla mayorcantidad de exudado, después se aplicd

por via uterinat.5 g¢ de Oxitetraciclina en infusionsin diluirla, ademas de las

Prostaglandinas F2a por via IM, ya que tiene un efecto utero-ténico

ayudando a expuisar el contenido, los estrégenos también ayudana abrir el

canducto cervical

Dichostratamnientos son similares a los descritos en las bibliografias © *

Por medio del examen tocolégico realizado a vacas con alguna afeccién

uterina post-parto, se- logré obtener Ia clasificacion de dicha patologia,

observanda to siguiente:
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CUADRO 2

Establo ULM uM RP=>ULM RP=UM

=

PIOMETRA

A113 40 3 1 1 41

B: 121 12 7 1 1

C: 122 15° 8 2

D: 175 14 7 2 2

E194 13 5 § 1 4

F: 197 14 7 3 1

G: 206 19 15 4 3

H: 220 7 7 4

TOTAL 114 53 20 13 5 211

% §4.0 28.0 9.6 6.4 24 100.0  
 

Los tratamientos para cadatipo de afeccién se mencionan anteniormente

Como se puede observar, el establo 206 presenta un mayo ntimero de

tratamientos de ULM y uM comparadoconel resto de los establos

Los establos 194, 206, 220 tlenen mayor presentacién de retencién de

membranasfetales, qué finalizan en ULM (endometritis) y UM (metritis).
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Los resultados de fos porcentajes (%) de fertilidad de cada uno de los

grupos analizados se‘presentan en el cuadro 3, en donde se presentaron

diferencias significativas a nivel de P < 0 10 entre ambos grupos

 

  

 

  

CUADRO 3

Estado reproductivo| _ Grupo 1 Grupo 2 TOTAL

Con afeccién| Sin afeccion

Gestantes. | 109 140 249
% 7219 80 92 76.85

NoGestantes {0 a2 3 75
_ % 27 84 19.08 23.15

TOTAL n 151 173 324

% 46.6 53.4       
 

El grupo 1 muestra un 72 19% defertilidad, el cual en términos generales

es bueno; el grupo 2 tiene un 80 92%defertilidad, que se ve es mejor

Sin embargo el forcentaje promedio de ambos grupos es de 76 85%, al

cual es aceptabie

La causa probable a tal diferencia sera de tipo biolégico ya que depende

da caracteristicas intrinsecas de cada animal para poder quedar gestante,

ademasdela influéncia del medio ambiente y manejo como to hace referente la

siguiente bibliografia 6,7, 8, 9, 48, 21, 25, 28, 29, 30
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Et porcentaje de fertiidad de cada uno de los hatos en estudio se

observa en ef CUADRO 4, en el que se observan diferencias significativas a

nivel de P < 0 05 entre hatos

CUADRO 4

 

Estado Hato Total
 

teproductivo A B c D —E F G H

a 25 22 22 35 33 3 52 30 249

Gestantes %

|

80.65

|

6471

|

75.86

|

7292

|

73.34

|

7500

|

8000

;

68.18

|

7685

 

 

   
nan}. 6 12 7 13 12 40 43 4 75

No Gestantes

|

%

|

19.35 36 29

|

2414

|

27.08

|

26.7

|

2600

|

2000

|

31.82

|

23.15

ft als] a4

|

ae

|

48

«|

468

[

40

|

65

|

44

|

324

Total % 957 4049

|

895

|

1481

}

10.19

|

1235

|

2006

|

13 SO; 10000          
El hato con un porcentaje defertilidad mayor son

-Hato A, can 80 65%

-Hato G, con 80.0%

~Hato E, con 73 3%

A excepcién del’hato B con 647% y el hato H con 68 18% los demas

superan el 70% defertilidad, siendo estos, valores aceptables

Por fo cual se determina que cada establo es independiente entreellos,

ya que cada uno tiene su propia ideologia © manera para realizar e! manejo de

cada animat: por la que conlleva a tener diferentes necesidades reproductivas,

comohace referencia Anta y Col 1989
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El resultado de porcentajes defertilidad del Grupo 1 se presentan en el

Cuadro 5, en donde no se presentaron diferencias significativas a un nivel P

<0.05 en tal grupo

 

 

 

 

CUADRO 5

Estado Hato Total

reproductivo A B Cc D & F G H

8 W 3 iT 16 16 12 23 12 109

Gestantes %

|

e462

|

6429} 6875

|

65227 696

;

60.00

|

7931

|

60.00

|

7219

a 2 § 5 & 7 8 6 8 42

No Gestantes

|

%{ 15.38'| 35.71

|

3125 3478

|

304

|

4000

|

2069

|

4000

|

27 81

a 13 | 14 16 23 23 20 29 20 151

Totat %| 861 927

|

1000

|

1523

|

1000

|

1325

|

1921

|

1325

|

100 00

            
Los hates con mayor porcentaje de fertilidad en vacas del grupo 1 son

-Hato A con 84.62%

-Hato G con 79 31%

-Hato C con 68.75%

Enel grupo 1, dofde se analiza en cada hatosufertilidad, se recalca que

Jas afecciones uterinas:postparto afectan a un corto y largo plazo; infertilidad

temporal y un desecho de dichos animales poresterilidad, respectivamente

Comoto refiere fa bibliografia ° *¥"*

Los demas hatos no superan el 70 % defertilidad, ya que las afecciones

uterinas influyen en fa fertiidad reduciéndola como fo mencionan las

bibliografias 3, 5, 6,7

Este grupo presenta el 72 19% de vacas gestantes y un 27 81% de vacas

no gestantes
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Los resultados de! pocentaje de ferblidad del grupo 2, en donde no se

encontraron diferencias.significativas a un nivel de P< 0 05 entre hatos de este

grupo, se muestran en él CUADRO 6

CUADRO 6

 

Estado Hates Total

reproductive Acl B ¢ DB E F GS H

Aap 14 13 1 20 7 48 29 18 140

Gestantes % 7 78,| 6500

|

84.62

|

8000

|

772 90.00

|

80 56

|

75 00

|

80.92

4 7 2 5 & 2 7 6 33

2 22°| 35 00 15.38

|

20.00

|

228

|

1000

|

14.44

|

25 00

|

1908

“18 20 3 25 22 20 36 24 473

10.40.| 1156

|

754

|

14.45

|

983

|

11.56

|

20.81

|

13 87

|

100,00

 

 

 

No Gestantes
 

&
3]

#
9

Total             
 

En este cuadro sé muestran los hatos con mayor porcentaje de fertilidad

dentre del grupo 2, que son:

-Hato F, 90%.

-Hato C, 84 62%

-Hato G, 80.56%

Que por consiguiente presentan el menorporcentaje de vacas vacias sin

embargo a excepcién del hato B con 65%, todos presentan valores aceptables

superando los 70%.

El porcentaje general del grupo 2 deferthdad es de 80 92% y e) 19 08%

fueron de vacas no gestantes
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CUADRO 7

Parametro Reproductivo | Grupo Grupo 2

VacasTratadas Vacassin tratar

n Prom ee n Prom. ee.

Dias a fer. Servicio 108 7120 300 140 5980 180

Dias Abiertos 109 93 60 470 +40 8200 2.90

DosisiConcepcién 409 175 0.14 140 1.74 009

% Fertilidad 7219 80.92

CUADRO 8

‘Anta 1983, Torres y

_) prom, Nal. ideal Guerrero 1996 Valencia

Dias a ter. Servi : 766 70 71 72

Dias Abiertos 1145 90-100 153

241 1318-20 28 23
DosisiConcepcion
 

El grupo 2 mosffé un mayor porcentaye de fertilidad comparado can el

grupo 4, siendo 80.92% y 72 19% respectivamente

Nuestros valores obtenidos estén dentro de valores aceptables como se

mostré y comparativos con otros autores Cabe mencionar que en cuanto al

numero de servicios/concepcién fueron similares entre los dos grupos
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Los datos obterjidos por otros autores sobre ei numero de dosis por

concepcidn se observah mayores a los resultados de este trabajo, 175 para el

Grupo 1 y 174 pata el Grupo 2, que estan en el rango ideal de 13 a 18-20

dosis por concepcién y por debajo de los demas

Los dias a primer servicio, estan en el rango de lo aceptado, siendo

mejor el del grupo 2

Los dias abiertos estan por debajo de lo aceptado por Anta y col. que

reporta en 1989 114.5dias y de Guerrero que en 1996 reporta 153 dias; el

grupo 4 esta en el rango de fo ideal, sin embargo el grupo 2 es mejor (82 dias).

Cabe mencionar que el intervalo de parto al primer calor no se pudo

medir, ya que en varios establos no realizan esta anotacién enlas tarjetas

reproductivas Siendo gste aspecte el limitante en la practica y que representa

un indice delinicio de la actividad ovarica

La ferttidad es mayor en las vacas que no sufren alguna afeccién

uterina, con 80.92%

y

72.19% para las quesi fo sufrenyes
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CONCLUSIONES

Por to anterior sé concluye que,el tralamento usado enla practica para

vacas con alguna afeccién uterina posparto a base de Antibidtices

(Oxitetraciclina y/o tildsina) por via de infusién intrauterina ademas de un

tratamiento parenteral gon PGF,@. tiene un alfo indice de efectividad, ya que la

recuperacién de ef animiaf va de un rango de 2a

4

tratamientos.

Ante los resultados obtenidos, las vacas que sufren de alguna afeccion

utenina posparto tiende’a incrementar sus parametros reproductivos tales como"

-Dias a ter Galo.

-Dias a ter Servicio

-Dias abiertos

-Dosis por concepcién .

-Intervalo enire partos.

Comparandolos con vacas sin problema alguno aunque en este estudio,

el numero de servicios por concepcién fue similar para los 2 grupos.

£1 manejo en et periodo de secado puedeinfluir pesitiva o negativamente

en el periodo dei Puetperto, ya que en esté se reflejaran las deficiencias

nutritivas y de sanidad, ‘para tener animales en buenas condiciones para poder

asi presentar su primer calorlimpio.

La problemalica actual que padece Ia industria lechera nacional, es ef

nulo apoyofederal para poder producir leche de una mas aita calidad, ya que



Conclusiones : 60

una baja propaganda a la produccién lactea, tiene como consecuencia una

mayor importacién de producto lacteo en polvo o de un menorcosto.

Ademas de que‘las plantas pasteurizadoras, tienden a marcarel precio

del producto tactea ya que estas empresas deciden qué dia no aceptarla leche

para poder lavar- sus instalaciores y equipos, como lo menciona el Ing.

Francisco Javier Gallardo Jiménez, presidente de la Asociacién Ganadera Locat

de Lagos de Moreno, Jalisco: “Las grandes industrias llegan al grado de cerrar

un dia su planta para tavado y mantenimiento ese dia no se procesa ni reciben

leche, causandoun did de escedente. Asi hacen que el precio baye”

“Sin embargo, ta produccién de leche en et campo no se detiene, hasta

que el productor deja xe comprar concentrados y forrajes -ya que no reciben

ninggntipo de apoyo-, y disminuye su produccién’.

“Los volimenes de leche en polvo introducidos al patis deberan contar

con una administracion rigida, que responsabilice a las empresas beneficiadas

a comprarla leche en “tiempos de excedente”, y no que los pravoquen para su

beneficio”

Desafortunadanjente en el TLC, en México damos un paso y en fos

€stados Unidos ponen diez trabas mas; el dia que no quieran comprar

productos pecuarios 6 México, pendran vedas y mientras que la leche en polvo

y la came estadounidenseentra sin ningun problema” on
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Muchos sontos‘factores que puedenalterar la capacidad reproductiva

del ganado productor de leche

“Manejo

*Nutritivo

*Productiva

“Ambiente:

*Calidad genética
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APENDICE

Incidencia de tratamientos durante el puerperio en los mesesde Febrero,

Marzo, Abril.

HATO A
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Febrero Marzo Abat

16 DE38 VACAS PARIDAS
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HATO B

incidencia de tratatnientos durante el puerperio en los meses de Febrero, Marzo, Abn,
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Feber Marzo Abel

21 DE 48 VACAS PARIDAS

HATO C

Incidencia de {ratartentos duranteel puerpenoen fos meses de Febrero, Marzo,Abril.
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Febrero Marzo Aba
Meses

25 DE 52 VACAS PARIDAS
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HATO D

Incidencia de tratamientos durante el puerperio en los meses de Febrero, Marzo, Abrit

12 10

  
Febrero Marzo Abnl

26 DE 56 VACAS PARIDAS

HATO E

Incidencia de iratattientos durante el puerperio en los meses de Febrero, Marzo, Abril.

9   10
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Febrero Marzo Aba
Meses

24 DE 50 VACAS PARIDAS
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HATO F

Incxdencia dé tratgmientos durante et puerpeno en los meses de Febrera, Marzo, Abnil.

13

<
No
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ca

s

 

Febrero, Marzo Aba
Meses

25 DE 55 VACAS PARIDAS

HATOG

Incidencia de,tratamientos durante ef puerperio en los meses de Febrero, Marzo, Abi.

2

 

. Fetxero Marzo Anat

44 DE 88 VACAS PARIDAS
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HATO H

Incidencia detratainentos durante el puerperio en los meses de Febrero, Marzo,Abril.

1f 42,   
Febrero Marzo Abal

Meses:

30 DE 75 VACAS PARIDAS

 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivos
	Cuadro Metodológico
	Descripción de Actividades
	Resultados
	Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndice

