
 1 

Evaluación de las causas de anestro en rebaños bovinos lecheros en 
Camagüey 
 
José Alberto Bertot Valdés2, Aleice De La Rosa Madruga1, Jorge Luis Alvarez 

Calvo4, Rafael Avilés Balmaseda2, Raúl Guevara Viera3, José Angel Ramírez 

Oriyés1, Guillermo Guevara Viera3, Carlos Loyola Oriyés2, Mario Gálvez Gálvez3, 

Lino Curbelo Rodríguez3, Redimio Pedraza Olivera3. 
1Centro Veterinario Municipio Céspedes, Instituto de Medicina Veterinaria,  
Camagüey. 

2 Departamento de Veterinaria Facultad de Ciencias Agropecuarias y 3 Centro de 
Estudios para el Desarrollo de la Producción Agropecuaria, Universidad de 
Camagüey, Cuba. 4Asociación Cubana de Producción Animal, Cuba. 
(E-mail: bertot@cag.reduc.edu.cu ) 
 
RESUMEN. 

Para determinar el estado reproductivo, metabólico, de salud  y alimentario y 

evaluar el estado físico-productivo de las fincas de dos rebaños bovinos lecheros 

con elevada incidencia de hembras anéstricas pertenecientes a una empresa 

pecuaria de la provincia Camagüey, Cuba se realizó a todos los animales el 

examen clínico-ginecológico, la evaluación de la condición corporal, la 

determinación del peso vivo, un análisis parasitológico y la evaluación del estado 

metabólico fueron utilizados cuatro grupos de hembras: gestantes en el último 

tercio (> 7 ½ meses), recentinas, entre 15 y 20 días y de  60 días de paridas y 

hembras con mas de 60 días post parto sin ser inseminadas (vacías), por último 

se realizó la evaluación de la disponibilidad de los pastos y del consumo de 

materia seca  en cada uno de los rebaños. Los datos obtenidos se procesaron 

mediante el modelo lineal generalizado. El diagnóstico clínico-ginecológico 

evidenció problemas con la ciclicidad estral  relacionados con deficiencias en la 

detección del celo, alta infestación parasitaria (Fasciola hepatica), problemas 

alimentarios  y desórdenes metabólicos (metabolismo energético, protéico, déficit 

inmunitario, hipocalcemia e hipofosforemia). El comportamiento reproductivo de 

los rebaños y su estado de salud estuvieron relacionados con el estado físico-

productivo de las fincas. Se recomienda mejorar el estado físico productivo de 

las fincas para garantizar un balance forrajero adecuado y el manejo 
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reproductivo en los rebaños sobre la base de la condición corporal y otros 

indicadores de salud de la hembra. 

PALABRAS CLAVE: reproducción, anestro, bovinos, perfil metabólico, rebaños 

lecheros. 

ABSTRACT 

INTRODUCCION. 

En la provincia de Camagüey, la prolongación del intervalo entre el parto y el 

primer servicio (IPPS) es uno de los elementos característicos del 

comportamiento reproductivo de los rebaños lecheros (Avilés et al. 2002) 

motivado por la prolongación en la duración del período de anestro post parto.  

La presentación del celo y la fertilidad post parto en esas condiciones se ha 

relacionado  con los cambios en la condición corporal desde el final de la 

gestación hasta los 90 días post parto (Bertot et al. 2000). En otro estudio (Bertot 

et al. 2002) se observó que el IPPS tuvo un comportamiento independiente de 

los efectos del rebaño, las  reservas energéticas y proteicas, y las pérdidas de 

las reservas post parto de las hembras. Hoy en día la determinación del estado 

metabólico y la estimación de la condición corporal de la hembra constituyen 

valiosas herramientas de trabajo en la estructuración de un adecuado programa 

de atención a la reproducción (Alvarez, 2001). 

Considerando el impacto de la prolongación de la duración del anestro post parto 

es esa situación, la investigación tuvo como objetivo determinar el estado 

metabólico de salud  y alimentario en dos rebaños bovinos lecheros en las 

condiciones de una empresa pecuaria de la provincia de Camagüey. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Se utilizaron 196 hembras bovinas mestizas (Holstein X Cebú) distribuidas en 

dos rebaños lecheros con condiciones similares de alimentación y manejo, 

durante la temporada de sequía, ubicados en el municipio Céspedes de la 

provincia de Camagüey.  
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Se realizó el examen clínico-ginecológico en el que se clasificaron a las hembras 

vacías (mas de 60 días post parto sin ser inseminadas) en dos formas: en 

anestro verdadero cuando a la palpación rectal de los genitales se detectaron los 

ovarios reducidos de tamaño y con ausencia de estructuras que evidenciaran 

actividad cíclica, y en anestro aparente cuando se apreciaron cambios cíclicos en 

los ovarios. La evaluación de la condición corporal de cada hembra se efectuó 

utilizando la escala de 5 puntos (1= emaciada, 5 =obesa, con incrementos de 

0.25) y la estimación del peso vivo mediante la determinación del perímetro 

torácico (Corvisón,  1998). 

Para realizar el perfil metabólico fueron conformados en cada rebaño cuatro 

grupos de hembras de la manera siguiente: gestantes en el último tercio (> 7 ½ 

meses), recentinas de 15-20 días, recentinas de 60 días y hembras anéstricas 

Las muestras de sangre se recogieron mediante venipuntura yugular en horas de 

la mañana. Se realizaron las determinaciones de hemoglobina (método de 

cianometa hemoglobina) y  hematócrito (método de Wintrobe) en el laboratorio 

clínico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Camagüey 

y las de glucosa, proteínas totales, urea, gamma globulinas, fósforo, calcio y 

magnesio en el Laboratorio Provincial de Diagnóstico Veterinario del Instituto de 

Medicina Veterinaria (I.M.V.) de Camagüey. 

Fueron recolectadas muestras de heces fecales al 10 por ciento de los animales, 

a las que se realizó el diagnóstico parasitológico en el Laboratorio Municipal de 

Diagnóstico del I.M.V. de Florida. 

Para evaluar el sistema de alimentación se obtuvieron muestras representativas 

24 horas antes de entrar los animales al cuartón entre las 9 y 10 de la mañana. 

Se analizaron la disponibilidad de los pastos (método de Haydock y Shaw, 1975), 

el consumo de materia seca (método de García-Trujillo y Pedroso Dulce, 1989) y 

el balance forrajero (método de Martínez, 1998 modificado por Guevara,  1999). 

Los datos obtenidos se procesaron utilizando el paquete estadístico Systat, 

versión 7.0 (Wilkinson, 1997), mediante la prueba de Chi cuadrado y el modelo 

lineal generalizado contemplando los diferentes efectos dentro de la fuente de 

variación según el objeto de estudio.  
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

El diagnóstico clínico- ginecológico mostró una elevada incidencia de hembras 

anéstricas en ambos rebaños, con predominio (P < 0,05) del anestro verdadero 

en el rebaño 1 y en los dos rebaños de conjunto. 

 

 

Los exámenes de la fertilidad en la actualidad incluyen el monitoreo de la 

nutrición y de la condición corporal (Studer, 1998) debido a su correlación con la 

fertilidad (Pryce et al. 2001; Berry et al.  2003, a b) 

Rukkwamsuk et al. (1999), en vacas alimentadas con una dieta alta en energía a 

las que indujeron una sobre condición observaron que entraron en un estado de 

profundo balance energético negativo, requirieron más días para alcanzar el 

nadir de balance energético negativo y para alcanzar valores positivos de 

balance de energía y perdieron más peso corporal que las vacas control. 

El peso vivo y la condición corporal inferiores en las hembras anéstricas y en las 

recentinas de 15-20 días (Gráfico 1) reflejan la lenta recuperación de estos 

animales del balance energético negativo y confirma resultados previos en 

condiciones similares (Bertot et al. 2000), por otra parte se ha señalado la 

existencia de correlaciones genéticas favorables entre la condición corporal y la 

fertilidad de la hembra (Veerkamp et al.  2001) lo que sugiere que es un 

indicador de moderado a fuerte de la fertilidad; Berry et al. (2003b) reportaron la 

relación más fuerte de la mitad al final de la lactancia e independientemente de 

la producción. 

En otro estudio (Berry et al. 2003a) las vacas con baja condición corporal 

presentaron baja fertilidad lo que sugiere que los genes asociados con la 

movilización tisular pueden tener efectos pleiotrópicos o estar estrechamente 

ligados a los que controlan la fertilidad de los animales,  se han sugerido por 

Royal et al. (2002) dos posibles vías para explicar esas correlaciones: el efecto 

directo de las hormonas que controlan el metabolismo intermediario sobre la 

función ovárica y el efecto de las hormonas que regulan la función ovárica sobre 

el metabolismo intermediario; por su parte Webb et al. (2003) plantean que las 
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influencias ambientales, tales como los cambios agudos en la dieta, tienen un 

impacto sobre la actividad ovárica y que tales cambios pueden ocurrir sin 

variaciones significativas en las concentraciones de las hormonas metabólicas 

circulantes  incluyendo insulina, IGF-I, GH y la Leptina. 

El peso vivo no tuvo el mismo comportamiento lo que confirma la mayor utilidad 

práctica de la evaluación de la condición corporal, aunque es posible que  otros 

factores como la talla, el grado de gordura y de repleción (Enevoldsen y 

Kristensen, 1997) sean responsables del comportamiento observado para esta 

variable. 

 

 

 

 

 

 

En condiciones similares Bertot et al. (2002) en vacas mestizas (Holstein x Cebú) 

observaron que en los animales cíclicos la condición corporal y el peso vivo 

fueron significativamente superiores que en las vacas anéstricas. 

Se observó en el total de animales investigados un alto grado de infestación por 

Fasciola hepatica (80 %) y Paramphistomum spp. (30%) que refleja un serio 

problema  en  la salud de los mismos que pudiera estar incidiendo en el 
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Gráfico 1. Medias mínimo cuadráticas para el peso vivo y la condición corporal en cada 

estado reproductivo: 1 = gestantes, 2 = recentinas (15-20 días post parto), 3 = recentinas  (60 

días post parto) y 4 = anéstricas.  (letras diferentes en cada punto de una misma línea 

difieren en P < 0,05 según la prueba de Tukey). 
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comportamiento reproductivo deficiente así como en los indicadores de salud; 

Orellana et al. (1999) en Chile, en vacas de cuatro rebaños con baja producción 

y pobre condición corporal por bajo consumo de alimentos, observaron retardo 

en el inicio de la actividad ovulatoria y en el periodo de servicio asociados a la 

infestación por Fasciola hepática.  

En siete rebaños de la propia empresa, Atanay, Zoraida y Acosta, Pastora (1986) 

evaluaron el comportamiento de 14 componentes hematoquímicos en los tres 

tercios de la gestación y hembras vacías donde se observó un efecto significativo 

del rebaño sobre todos los componentes y la urea se comportó dentro de los 

límites normales. Los valores obtenidos para las proteínas totales, glucosa, calcio 

y magnesio fueron inferiores a los reportados en la investigación, los que 

sugieren la persistencia en la empresa de los mismos problemas. 

La elevada concentración de urea en sangre se ha asociado con bajas tasas de 

gestación (Wittwer y Contreras, 1980; Studer, 1998), la urea más baja y la 

albúmina elevada, en animales cíclicos, probablemente reflejen una mejor 

eficiencia alimentaria y que las demandas de la lactación se compensan por un 

metabolismo del nitrógeno alterado (Bolaños et al. 1996) en otro estudio, Rossati 

(2001) observó una mayor duración del intervalo entre el parto y la concepción 

en vacas con menores valores de glucosa y beta-hidroxibutirato y elevados de 

urea. 

Orellana et al. (1999) observaron una reducción en los valores del hematócrito y 

la hemoglobina por el efecto combinado de la pobre ingestión de alimentos y la 

infestación parasitaria.  

El análisis de la situación  metabólica en dependencia del estado reproductivo de 

la hembra (Tabla 2), reveló una alta frecuencia de alteraciones en todos los 

estados, se destaca en las anéstricas la elevada frecuencia de hipoglicemia, 

hipocalcemia, déficit inmunológico, uremia e hipofosforemia. 

 
 

En tres empresas de la provincia de Camagüey, Alvarez et al. (1995), observaron 

efectos del rebaño y el estado fisiológico sobre el estado metabólico, 
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destacándose la hipoglicemia, uremia, trastornos hepáticos e hipoproteinemia 

entre otros. 

Aunque se ha señalado una fuerte homeostasis del organismo para mantener la 

concentración del calcio aún frente a los excesos en el consumo (Topps y 

Thompson, 1984 y Payne, 1989), en este sentido en la masa evaluada se 

observó una elevada frecuencia de hipocalcemia en todos los estados. 

Los niveles de magnesio presentaron una elevada frecuencia de animales con 

valores por debajo de los límites fisiológicos en todas las categorías 

reproductivas que puede atribuirse al bajo consumo energético aunque Alvarez 

et al. (1995) asociaron este hallazgo con la prevalencia de procesos infecciosos 

pero en la masa evaluada esta fue muy baja. 

Las bajas concentraciones de proteínas en las hembras gestantes y en las 

recentinas de 60 días post parto, de acuerdo con Margolles et al. (1988) y 

Alvarez et al. (1993), pudiera inferirse que se debió al consumo realizado, es 

posible que el insuficiente aporte de alimento provocara el incremento del 

catabolismo proteico o la disminución de la síntesis de proteína microbiana por 

incremento del pH ruminal, mayor absorción de amoniaco e incremento de la 

síntesis de urea en el hígado lo que se refleja en los elevados niveles detectados 

en la sangre. 

El análisis del estado físico-productivo de las fincas refleja dificultades en las 

condiciones para la explotación de los animales (Tabla 3), por otra parte  los 

resultados del  balance forrajero  y el forraje  producido (Tabla 4) evidencian que 

más que la composición de los alimentos, sin restarle su importancia, el 

problema esencial en ambos rebaños fue la alimentación insuficiente desde el 

punto de vista cuantitativo, lo que unido a los desórdenes metabólicos y a la 

elevada infestación parasitaria repercutió negativamente en la reanudación de la 

actividad cíclica ovárica post parto por la vía de la prioridad en la utilización de 

las reservas corporales por parte del animal.  
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La reducción del consumo voluntario de alimentos y la ganancia en peso son 

signos de predisposición para desórdenes en el post parto (Zamet et al. 1979), 

por otra parte las vacas sometidas a un considerable período de depleción son 

capaces de reanudar la actividad cíclica ovárica cuanto reciben dos veces los 

requerimientos del mantenimiento (Zerbini et al. 1996). El pastoreo continuo en 

pastos de baja calidad (alto % de pastos nativos y especies invasoras) reduce el 

consumo de los nutrientes necesarios afectando sus requerimientos y además la 

infestación parasitaria aumenta ya que no se rompe el ciclo de los parásitos 

(Figueroa, 1978; Ugarte, 1992). 

Aunque  el suministro  diario de caña  en forma  molida  fue estable durante  toda  

la seca, el poco tiempo diario de acceso de los animales al alimento (dos horas o 

menos en comederos) limitó su consumo, ya afectado por no estar 

complementado con otros nutrientes.  

Es conocida la respuesta productiva lograda cuando se acompaña la caña con 

urea y minerales (Preston y Leng, 1987), y de la inclusión de leguminosas, 

fundamentalmente L.leucocephala, en los agroecosistemas basados en la 

utilización de pastos (Reinoso, 2000), estas medidas asociadas al tratamiento 

antiparasitario pudiera propiciar el mejoramiento de la condición corporal, el peso 

vivo, los indicadores metabólicos y reproductivos de los rebaños. 

CONCLUSIONES.  

Las causas del anestro post parto prolongado en los rebaños evaluados fueron el 

anestro verdadero y el anestro aparente, relacionados con alta infestación 

parasitaria, problemas alimentarios y desórdenes metabólicos.  

El comportamiento reproductivo de los rebaños y su estado de salud estuvieron 

relacionados con el estado físico-productivo de las fincas. 

RECOMENDACIONES. 

Mejorar el estado físico productivo de las fincas para garantizar un balance 

forrajero adecuado y el manejo reproductivo en los rebaños, particularmente la 
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detección del celo y el secado oportuno de las vacas sobre la base de la 

condición corporal y otros indicadores de salud. 

Realizar estudios que reflejen la situación del tipo de suelo en los rebaños. 
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Tabla 1. Incidencia de cada tipo de anestro por rebaño. 

Tipo de anestro 
Rebaño 

Total 
Hembras 

Total 
anestro Verdadero Aparente 

Chi 
cuadrado 

P 

1 108 41 28 13 5.49 
0,01
9 

2 88 51 30 21 1.59 
0,20
8 

Total 196 92 58 34 6.26 
0,01
2 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de trastornos metabólicos de las hembras bovinas 
según el estado reproductivo (%) 

Estado Reproductivo (% de animales) 
Estado Metabólico 

Gestantes 
Post parto  
(15-20 días) 

Post parto  
(60 días) 

Anéstricas 

Hipocalcemia. 46.15 80.0 14.28 66.66 
Hipofosforemia. -- -- -- 44.44 
Hiperfosforemia. -- -- -- -- 
Hipomagnesemia. 23.07 10.0 42.85 22.22 
Déficit inmunológico. 69.23 80.0 71.42 55.55 
Uremia 84.61 30.0 71.42 55.55 
Hipoproteinemia. 7.69 -- 14.28 -- 
Hipoglicemia 83.0 60.0 75.0 100.0 
 

 

Tabla 3. Estado físico y productivo de los rebaños 

Rebaño Cercado 
Carga 
UGM/ha 

% del área 
con pastos 

%  
Pastos 
mejorado

s  

%  de 
arbustos 

1 
Eléctrica y 
tradicional 

1.30 85 < 10 < 5 

2 
Eléctrica y 
tradicional 

1.51 87 < 10 < 5 
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Tabla 4: Balance forrajero en los períodos 

Rebaños INDICADORES 
1 2 

Area  de pastos  (ha) 61.73 69.78 
Area de caña (ha) 2.68 6.77 
Area de King-Grass y otros forrajes (ha) 1.60 _ 
Rendimientos del pasto (Tms/ha) 2.74 1.89 
Rendimiento de caña (Tms/ha) 11.30 11.30 
Rendimiento de  King-Grass (Tms/ha) 3.20  
Aprovechamiento del pasto (%)  52 52 
Consumo probable del pasto (T/MS) 1.42 0.98 
Consumo total probable de forrajes (Tms) 6.73 4.37 
Necesidad MS para rebaño (15 Kg. MS/UGM/día)   (Tms) 208 184 
Suplementos (Tms) - - 
Forraje total producido (Tms) 99.81 98.33 
Balance de forraje (Tms) -108.19 -85.67 
Balance anual forrajero -142.19 -131.67 
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