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Resumen 

Con el propósito de diagnosticar la presencia de posibles causas de mermas 
reproductivas se realizaron encuestas y conformaron 4 grupos de vientres bovinos 
luego de finalizado el servicio en 5 establecimientos salteños de cría bovina (ECB). 
Los grupos en cada ECB fueron: VP, vacas preñadas (n=15), VqP, vaquillonas 
preñadas (n=15), VV, vacas vacías (n=10) y VqV, vaquillonas vacías (n=10). Al 
diagnóstico de preñez se registró condición corporal (CC) y se sangraron los 
vientres para diagnóstico de brucelosis, de virus de diarrea viral bovina (DVB), de 
rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), de neosporosis y leptospirosis. Se 
determinaron valores de Se en sangre y de Cu, Zn, Mg y Ca y de tiroxina (T4) en suero. 
En los 5 ECB se halló una mayor (p<0,05) CC en las VP que en las VV. No se 
diagnosticaron enfermedades venéreas en los toros. La prevalencia y/o títulos 
séricos para las enfermedades infecciosas investigadas en general fueron bajas sin 
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registrar diferencias entre grupos, salvo en 2 ECB donde la seroprevalencia a 
Neospora caninum fue mayor (p<0,01) en las VV que en las VP. Los valores de Se, Ca, 
Mg y T4 fueron normales y no mostraron diferencias entre grupos, pero en un ECB 
hubo animales con valores de Se marginales. Salvo en un ECB, todos presentaron 
deficiencias de Cu marginales. Tres ECB presentaron niveles marginales de Zn. Estos 
resultados indican la probable importancia que tendrían la alimentación, las 
carencias microminerales y la neosporosis y alientan a profundizar estudios que 
mejoren los índices reproductivos. 
Palabras clave: Cría bovina, Encuesta, Enfermedades abortigénicas, Perfiles 
minerales, Provincia de Salta. 

 

Abstract 
 
With the purpose of diagnosing the presence of possible causes of reproductive 
losses, 4 groups of breeding females were surveyed and formed after the mated 
period ended in 5 beef cow-calf ranches (BCR) of Salta province. The groups in each 
BCR were: PC, pregnant cows (n=15), PH, pregnant heifers (n=15), NPC, no pregnant 
cows (n=10) and NPH, no pregnant heifers (n=10). At pregnancy diagnosis, body 
condition (BC) was recorded and females were sampled for diagnosis of brucellosis, 
bovine viral diarrhea virus (BVD), bovine herpesvirus 1, infectious bovine 
rhinotracheitis (IBR), neosporosis and leptospirosis. Blood Se values and serum Cu, 
Zn, Mg, Ca and thyroxine (T4) were determined. In the 5 BCRs, a greater (p<0.05) 
BC was found in the PC than in the NPC. No venereal diseases were diagnosed in the 
bulls. The prevalence and/or serum titers for the infectious diseases investigated 
were generally low, with no differences between groups, except in 2 BCRs where the 
seroprevalence of antibodies to Neospora caninum was higher (p<0.01) in NPC than 
in PC. Se, Ca, Mg and T4 values were normal and did not show differences between 
groups, but in one BCR there were animals with marginal Se values. With the 
exception of one BCR, groups had marginal Cu deficiencies. Three BCR presented 
marginal levels of Zn. These results indicate the probable importance of diet, 
micromineral deficiencies and neosporosis and encourage further studies to 
improve the reproductive rates. 
Keywords: Breeding cow, Survey, Abortigenic diseases, Mineral profiles, Province 
of Salta. 
 

Resumo 
 

Com o objetivo de diagnosticar a presença de possíveis causas de perdas 
reprodutivas, foram realizados levantamentos e formados 4 grupos de barrigas 
bovinas após o término do atendimento em 5 estabelecimentos de criação de 
bovinos de Salta (ECB). Os grupos em cada BCE foram: VP, vacas prenhes (n=15), 
VqP, novilhas prenhes (n=15), VV, vacas vazias (n=10) e VqV, novilhas vazias (n=10). 
Ao diagnóstico de gestação, foi registrada a condição corporal (CC) e os ventres 
foram sangrados para diagnóstico de brucelose, vírus da diarréia viral bovina (BVD), 
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rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), neosporose e leptospirose. Foram 
determinados valores de Se no sangue e Cu, Zn, Mg e Ca e tiroxina (T4) no soro. Nos 
5 BCE, foi encontrado um CC maior (p<0,05) no VP do que no VV. Nenhuma doença 
venérea foi diagnosticada nos touros. A prevalência e/ou títulos séricos para as 
doenças infecciosas investigadas foram geralmente baixos, sem diferenças 
registadas entre os grupos, exceto em 2 BCE onde a seroprevalência para Neospora 
caninum foi maior (p<0,01) no VV do que no VP. Os valores de Se, Ca, Mg e T4 foram 
normais e não apresentaram diferenças entre os grupos, mas em um BCE houve 
animais com valores marginais de Se. Com exceção de um BCE, todos apresentaram 
deficiências marginais de Cu. Três BCE apresentaram níveis marginais de Zn. Esses 
resultados indicam a provável importância que a dieta, as deficiências 
microminerais e a neosporose teriam e incentivam novos estudos para melhorar os 
índices reprodutivos. 
Palavras-chave: Criação bovina, levantamento, doenças abortivas, perfis minerais, 
província de Salta. 
 
 

Introducción 
 

La ganadería vacuna en el Noroeste Argentino (NOA) ha sufrido en los 
últimos 15 años cambios sustanciales dentro de los cuales podemos mencionar una 
creciente intensificación de los sistemas (1). Estos cambios abruptos y profundos en 
los sistemas productivos, llevados a cabo muchas veces con tecnologías propias de 
la llanura pampeana, han originado limitantes competitivas importantes dentro de 
las cuales se ubican los problemas de prácticas productivas incorrectas relacionadas 
con aspectos de manejo, nutricionales o sanitarios que afectan a los bovinos(2). En 
este contexto, muchos casos quedan sin un diagnóstico preciso y consecuentemente 
la problemática productiva y sanitaria tenga relevancia impactando en los índices 
reproductivos y la competitividad de la ganadería.  

 
En Argentina, los porcentajes de destete sobre vaca entorada oscilan 

alrededor del 60% y los de extracción no superan el 25%. Los promedios de destete 
son aceptables (69,8%) en la Pampa Húmeda y malos en el resto del país (≤ 64%), 
siendo el promedio registrado para el NOA del 56% (3). 

            Ciertas enfermedades o aspectos relacionados con las prácticas ganaderas 
ejercen un fuerte impacto sobre la eficiencia reproductiva (4,5). La escasa oferta 
forrajera al momento de la parición y el servicio, enfermedades infecciosas como la 
rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), la diarrea viral bovina (DVB), la leptospirosis, 
la neosporosis, deficiencias minerales y el grado de bienestar alcanzado por los 
animales podrían estar asociados a mermas reproductivas (6). Sin embargo, a nivel 
regional la información disponible al respecto es escasa y por lo tanto, estos factores 
deberían ser objeto de investigaciones en el NOA con el fin de contar con 
diagnósticos precisos y en consecuencia, el desarrollo de tecnologías apropiadas a 
las características de los sistemas ganaderos de la región.  

https://doi.org/10.19137/cienvet2024261


 

31 Estudio de las posibles causas de mermas reproductivas luego del servicio en la cría bovina en el Noroeste Argentino  

Suárez VH, Micheloud JF, Martínez GM, Colque Caro LA, Olmo LH, Martínez ML, Louge Uriarte EL, Verna AE, Gas ML 

 

            En general las investigaciones que abordan aspectos relacionados con las 
causales de los bajos índices reproductivos, además de ser escasas solo estudian 
algunos aspectos del problema, como el nutricional donde se sabe que la dieta 
asignada y las mediciones de grasa corporal están altamente correlacionadas con la 
condición corporal (CC) de los vientres (7). También, las mermas reproductivas 
obedecen a causas infecciosas; en la provincia de Buenos Aires se han realizado 
estudios que explican parte del problema (8,9), dejando sin abordar otros aspectos no 
infecciosos que también producen abortos y muertes perinatales, como es el caso de 
las enfermedades carenciales (5). Otros trabajos en el norte de Santa Fe evidenciaron 
que una mayor superficie con especies cultivadas se correlacionó positivamente con 
los porcentajes de preñez y destete (10). 
            Debido a que en el NOA los estudios en esta temática son escasos, la presente 
investigación tuvo como propósito estudiar la presencia de las posibles causas 
infecciosas, parasitarias o carenciales de mermas reproductivas post servicio en la 
cría bovina de la región.  

 
Materiales y métodos 

El estudio comprendió cinco establecimientos dedicados a la cría bovina (ECB) de la 
provincia de Salta, cuatro de ellos (ECB 1, 2, 3 y 4) estaban ubicados en el 
departamento de Anta en el Chaco Salteño y el restante (ECB 5) en el departamento 
de La Viña ubicado en el Valle de Lerma. 

Encuesta 

En principio para conocer las características de la cría se realizó una encuesta 
general sobre el propósito de los ECB, la superficie destinada a la ganadería, 
existencias de vientres en servicio, el manejo forrajero, datos reproductivos y 
prácticas sanitarias como vacunaciones y suplementación mineral del rodeo.  

Diseño y observaciones 

En el mes de junio de 2019 con posterioridad inmediata al diagnóstico de preñez 
por tacto rectal se conformaron cuatro grupos de animales en cada ECB: a) grupo de 
15 vacas multíparas preñadas (VP); b) grupo de 10 vacas vacías (VV); c) grupo de 
15 vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP); d) grupo de 10 vaquillonas vacías (VqV). 
En el ECB 3 no se pudo conformar el grupo de VqV porque fueron vendidas. 

Sobre el total de animales (n= 240) se estimó el índice de condición corporal (CC) 
basado en una escala con puntuación de 1 a 9 (11,12). y se realizó el sangrado de los 
mismos para el diagnóstico serológico de enfermedades reproductivas abortivas, 
perfiles minerales y T4 (tiroxina). 

Análisis séricos y sanguíneos   

Se colectó sangre entera mediante punción yugular y posteriormente se extrajo el 
suero para determinar: brucelosis, realizada en el laboratorio de sanidad del IIACS 
con sede en la EEA Salta mediante prueba de aglutinación en placa con antígeno 
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tamponado (BPA), así como la técnica de polarización fluorescente (FPA) como 
confirmatoria, utilizando como antígeno Brucella abortus (Laboratorio Biotenk) (13); 
anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina (DVB) mediante la técnica de 
seroneutralización siguiendo la metodología propuesta por la OIE (14) utilizando 
la  cepa citopáticas del VDVB VS 145 Genotipo 1b. Se evaluó el efecto citopático y se 
registró como valor de título el inverso de la última dilución que inhibió 
completamente la replicación viral. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de 
Virología Veterinaria, Grupo Salud Animal, Departamento de Producción Animal. 
IPADS (INTA-CONICET) EEA Balcarce; anticuerpos totales contra el alfaherpesvirus 
bovino 1 (BoHV-1) de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) en el Dpto. de 
Patobiología del CICVyA (INTA Castelar) mediante ensayo inmunoenzimático 
indirecto (I-ELISA) utilizando los estándares ISO/IEC 17025 y un valor de corte del 
40% de un control positivo alto para considerar seropositividad.(15); leptospirosis 
realizada en el Dpto. de Patobiología del CICVyA (INTA Castelar) por micro 
aglutinación en tubo (MAT) con antígenos vivos (L.i. Pomona Pomona Pomona, L.i. 
Icterohaemorrhagiae Copenhageni M20, L. borgpetersenii, LB., Tarassovi 
Perepelicin; L.i. Canicola Hond Utrecht IV, L.i. Sejroe Wolffi 3705, L.i. Sejroe Hardjo 
Hardjoprajitno, L. b. Ballum Castellonis Castellon 3 y L. kirschneri Grippotyphosa 
Moskva V.) realizada según el manual de la OMSA (16); de anticuerpos 
anti- N.caninum realizada mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) en el Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNLP.  Se utilizaron taquizoítos de la cepa NC-1 de N. 
caninum como antígeno y un conjugado anti-Ig G de bovino marcado con 
isotiocianato de fluoresceína (Whole molecule, Sigma-Aldrich, St. Louis, U.S.A.). Se 
consideró positiva aquella reacción en la que toda la superficie del taquizoíto resultó 
fluorescente a la observación microscópica, considerándose como seropositivos a 
aquellos animales con título ≥ 200 (17). 

             Las determinaciones séricas de cobre, zinc, magnesio y calcio fueron 
realizadas por espectofotometría de absorción atómica de llama y en la sangre 
entera se determinaron los niveles de selenio por espectroscopía de absorción 
atómica acoplada a plataforma de hidruros (Perkin Elmer AAnalyst 200). En el ECB 
3 no se pudo analizar el zinc por inconvenientes de procesamiento de los sueros. 

           Por último, para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides, la 
determinación de T4 se realizó mediante radioinmunoanálisis en fase sólida 
empleando reactivos comerciales.  

Análisis estadísticos 

Las diferencias entre las diferentes variables continuas entre grupos se compararon 
por el método no paramétrico de Kruskal Wallis, mientras que aquellas entre 
variables discretas por la prueba de chi cuadrado. Los análisis se realizaron 
mediante el paquete estadístico de InfoStat con un nivel de significancia de p <0,05 
(18). 

Resultados y Discusión 
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Encuesta 

   La tabla 1 muestra algunas de las características del manejo general de estos 
rodeos e índices reproductivos registrados por la encuesta. Todos los ECB criaban 
animales de raza Brangus. El manejo forrajero de las vacas en todos los ECB se basó 
en pasturas de gatton panic (Megathyrsus maximus) con desmonte selectivo o 
desbajerado, salvo en el caso del UCB 5 que fue sobre pasturas de buffel grass 
(Cenchrus cillaris) y campo natural. La carga varió de 0,47 a 0,70 vientres por ha. En 
cuanto al manejo reproductivo, los propietarios declararon un servicio de 3 meses 
para las vacas, desde 15 de diciembre o principios de enero, mientras que el servicio 
para las vaquillonas comenzaba 15 a 50 días antes. En todos los rodeos se 
inseminaban artificialmente las vaquillonas según edad (Tabla 1) y un peso que 
debía superar los 315 kg. Todos los establecimientos utilizaban toros en 
aproximadamente un 6 % para el servicio de las vacas o el repaso de las vaquillonas, 
los cuales eran revisados clínicamente preservicio. 

           El manejo sanitario incluyó el doble o triple raspado prepucial de los toros 
para el diagnóstico de tritrichomoniasis y campylobacteriosis luego de finalizado el 
servicio, además del diagnóstico de brucelosis y tuberculosis. En el caso de los 
vientres en todos los rodeos aplicaban la vacuna reproductiva (contra BoHV-1, 
VBDV, Leptospira, Campylobacter e Histophilus) y suplemento mineral inyectable 
(Tabla 1), generalmente tres veces al año (preservicio, al tacto y preparto). También 
todos los establecimientos daban sal común en bateas. En todos los ECB se aplicaban 
garrapaticidas en forma de derrame dorsal sólo si la presencia de garrapatas era 
evidente.  
Tabla 1 

Tabla 1: Ubicación: llanura semiárida chaqueña (LSC) y valle templado de altura (VT), 
hectáreas ganaderas (ha), propósito, vientres en servicio (VS), edad de 1er servicio (Vaq. 
1er S), índices, carga en vientres/ha (v/ha), minerales inyectables (Min. iny.) y otras 
características de los establecimientos de cría bovina (ECB).  

 

ECB 
Regi
ón 

Ha 
ganade-

ras 
Propó-sito 

Total de 
VS 

Edad 
1er S. 
(mes) 

Vacas 
preñadas/ 
entoradas 

Terneros 
/vacas 

entoradas 
v/ha Min. iny. 

1 LSC 5000 cría 2020 24 87,07 80,17 0,7 Cu, Se, Zn, Mn 

2 LSC 5000 cría + cabaña 1946 15 88,99 81,11 0,9 Cu, Se, Zn, Mn 

3 LSC 2145 cría 604 17 85,10 75,5 0,6 Cu, Se, Zn, Mn 

4 LSC 13000 
cría + cabaña 

+ engorde 
4800 24 82,96 74,66 0,49 Cu, Zn 

5 VT 8000 cría + engorde 1000 18 86,47 79,78 0,47 Cu, Se, Zn, Mn 
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   En cuanto al personal, durante la parición en los ECB la relación del personal 
encargado de recorrer el ganado durante el servicio varió de entre 1 cada 220 a 350 
cabezas. En general, el personal recibía una capacitación al año sobre el manejo y 
asistencia durante el servicio y parición. 

Condición corporal 

La observación de la condición corporal de los grupos al momento de efectuarse el 
diagnóstico de preñez se expresa en la Tabla 2. En los 5 ECB se halló por un lado una 
mayor CC en las vacas preñadas con respecto a las vacías. Por otro lado, en el ECB 5 
la CC de las vaquillonas preñadas fue mayor que las vaquillonas vacías. En el resto 
de los ECB no hubo diferencias entre las vaquillonas de 1er parto preñadas y vacías. 
Aunque, debido al tiempo trascurrido entre el fin del servicio y el muestreo (entre 
80 y 90 días), las vaquillonas vacías pudieron mejorar su CC durante ese período. 

Tabla 2 

Tabla 2: Condición corporal de los grupos de vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP) y de 
vacías (VqV), de vacas multíparas preñadas (VP) y de vacías (VV) en los establecimientos de 
cría bovina (ECB). Medias con una letra en común no son significativamente diferentes 
(p<0,05)  

La CC al parto tiene gran relevancia ya que está relacionada con el manejo forrajero 
y la calidad del forraje ofrecido. Se ha demostrado que las vacas que paren con una 
CC superior a 5, en una escala de 1 a 9, tienen un intervalo parto primer celo más 
corto que las vacas que paren en CC inferiores, aun cuando estas últimas hayan 
recibido buena alimentación posparto (19). En la provincia de Buenos Aires, un 
relevamiento de 10 años concluye que el 44% de las vacas pare con CC no óptima es 
decir por debajo de 3 en una escala de 1 a 5 (20), influyendo sobre los porcentajes 
preñez y de destete (21).   

Enfermedades abortivas 

Los propietarios declararon que los resultados de la toma mediante raspado 
prepucial del esmegma prepucial de los toros para el diagnóstico de 
tritrichomonosis y campylobacteriosis fueron en todos los toros de los ECB 
negativos. Esto excluye a estas enfermedades venéreas como las posibles causales 
de mermas pos servicio. Los análisis para brucelosis fueron negativos en todos los 
animales muestreados, comprobando de esta manera la efectividad de la vacunación 

ECB n VqP VqV VP VV 

1 50 5,5 ±0,52 ab 5,8 ±0,59  a 5,9 ±0,62  a 5,1 ±0,51  b 

2 50 5,5 ±0,52 a 5,5 ±0,70 a 5,4 ±0,67 a 4,1 ±0,57  b 

3 40 6,2 ±0,56 a  4,7 ±0,89 b 4,0 ±0,73 c 

4 50 5,9 ±0,66 a 6,3 ±0,90 a 5,7 ±0,99 a 5,1 ±0,81 b 

5 50 5,7 ±0,82 a 5,0 ±0,74 b 4,8 ±0,82 a 3,9 ±1,2 b 
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antibrucélica obligatoria de las terneras y la eliminación de hembras positivas 
destinadas a reproducción. 

          Los títulos de anticuerpos neutralizantes contra el VDVB, fueron bajos en 
general (<1:8), con un porcentaje inferior de animales con títulos intermedios (1:16 
- 1:128) en las vaquillonas (4,9 %) con respecto a las vacas (46,2 %). A pesar de las 
diferencias en las seroprevalencias entre grupos (Tabla 3), estos títulos bajos no 
indicarían que la DVB sea un factor causal de mermas. En cuanto a BoHV-1, las 
seroprevalencias variaron entre grupos (Tabla 3). En todos los ECB, las 
seroprevalencias no resultan suficientes para explicar las mermas por abortos y 
muertes neonatales asociadas a este virus(22). Además, los títulos de anticuerpos 
neutralizantes fueron bajos y con un reducido porcentaje (<1,5%) de niveles no 
protectores contra un desafío viral (15).  

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Prevalencia de animales con títulos positivos de anticuerpos contra los virus de la 
diarrea viral bovina (DVB) y la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) de los grupos de 
vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP) y de vacías (VqV), de vacas multíparas preñadas 
(VP) y de vacías (VV) en los establecimientos de cría bovina (ECB). 

        Los hallazgos indican la presencia de anticuerpos aglutinantes contra Leptospira 
interrogans en los ECB muestreados. Las tasas de prevalencia en los grupos, los 
serovares y los títulos serológicos mayores y extremos se muestran en la Tabla 4. 
Las prevalencias fueron bajas y sin diferencias entre grupos en tres ECB, mientras 
que el porcentaje fue mayor en las vacas preñadas del ECB 2 y 3. Mediante MAT se 
detectaron anticuerpos específicos de principalmente de dos serogrupos (L.i. Sejroe 
Hardjo Hardjoprajitno y L. b. Ballum Castellonis Castellon 3), con un 42,9% de títulos 
de entre 1/800 y 1/3200 de los sueros analizados en el grupo VP del ECB 3. 
Probablemente los títulos de la mayoría de los ECB se podrían deberse a infecciones 
pasadas o títulos posvacunales, pero en el caso del VP del ECB 3, sus títulos podrían 
indicar una posible infección activa, sin descartar posibles abortos al avanzar la 
preñez. En una encuesta serológica en bovinos del sur de la provincia de Jujuy, Marín 
et al. (23) observaron que en el 95% de los rodeos seroreactores a 2 o más serovares 
de Leptospira, en 7 rodeos de cría las prevalencias fueron mayores al 20%, 
alcanzando en uno el 41%. Al igual que en el presente muestreo el serovar con 
mayor presencia fue L. sejroe hardjo. 

 

 

ECB 
DVB  IBR 

VqP VqV VP VV  VqP VqV VP VV 

1 53,3 90 20 53,3  18,1 0 0 0 

2 13 0 76,9 50  20 0 40 22,2 

3 13,3  46,6 26,3  0  7,6 21,4 

5 7,14 20 93,3 66,6  29,4 36,3 18,1 41,6 
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Tabla 4 

Tabla 4: Prevalencia de animales reactores positivos, serovares de Leptospira y títulos 
serológicos extremos en los grupos por establecimientos de cría bovina (ECB). Grupo de 
vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP) y grupo de vacías (VqV), grupo de vacas multíparas 
preñadas (VP) y grupo de vacías (VV) en los establecimientos de cría bovina (ECB). 

 

La Tabla 5 muestra la prevalencia de animales seropositivos a Neospora caninum. 
En general las prevalencias fueron bajas, a excepción del porcentaje de vacas vacías 
seropositivas del ECB 2 y 4 donde en este último hubo diferencias (p<0,01) con las 
vacas preñadas. También, se observó una tendencia a presentar una seroprevalencia 
mayor en las vaquillonas de 1er parto vacías de los ECB 4 y 5. Estos datos 
concuerdan con descripciones previas en el país, que muestran seroprevalencias en 
rodeos de cría que varían entre el 4,7 y el 16,1 % (24,25) y que la probabilidad de 
seropositividad en la reposición de hembras en tambo es un 75% superior a la de la 
cría (24).   

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Prevalencia de vientres seropositivos a Neospora caninum en los establecimientos 
de cría bovino (ECB). Grupo de vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP) y grupo de vacías 
(VqV), grupo de vacas multíparas preñadas (VP) y grupo de vacías (VV) en los 
establecimientos de cría bovina (ECB).   Medias con una letra en común no son 
significativamente diferentes (p<0,05)  

 

ECB VqP VqV VP VV L. castellonis 
L. sejroe 
hardjo 

L. sejroe 
wolffi 

L. pomona 
pomona 

1 0 10 10 13,3 1/400-1/800 
1/200-
1/400 

  

2 0 0 100 18,2 1/400-1/3200 
1/200-
1/400 

  

3 0  31,5 10  
1/200-
1/400 

1/800 1/400 

4 6,7 10 10 14 1/200-1/800 
1/200-
1/400 

  

5 6,7 0 6,7 10  1/400   

ECB VqP VqV VP VV 

1 13,3 10 0 0 

2 6,7 0 18,2 36,4 

3 7,14  10,5 12,5 

4 13,3 b 20,1 b 6,7 b 33,3 a 

5 6,7 20 6,7 11,1 
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             En algunos rodeos de cría de Jujuy se hallaron seroprevalencias de N. caninum 
altas, presentando algunos valores por sobre el 33% (26). De igual modo, Suarez et 
al (27) hallaron en Salta un 90% de seropositividad a N. caninum en los rodeos 
encuestados, con una prevalencia general dentro de estos del 19,6% con extremos 
del 6,6 y 33,3%. Probablemente, estas prevalencias en algunos rodeos de cría 
obedecerían principalmente a la transmisión congénita vertical (28) de la 
enfermedad debido a que las reposiciones de hembras provienen del mismo rodeo. 
Además, los pocos perros existentes en estos ECB, la cría extensiva y alejada de los 
poblados llevaría a pensar en el poco contacto que tendrían los canes con estos 
rodeos y la escasa importancia que poseería la transmisión horizontal. 

Perfiles minerales 

La Tabla 6 expone los niveles de tiroxina libre (tetrayodotironina: T4) obtenidos, los 
cuales fueron normales (>0,85-1,85 ng/dl) (29). La tiroxina es la principal hormona 
segregada por la tiroides y los valores séricos obtenidos indican que la glándula 
tiroides funciona correctamente y que no hay deficiencia de yodo en la dieta del 
ganado. Niveles bajos de T4 libre pueden indicar una disfunción de la glándula 
tiroides (hipotiroidismo), lo cual se asocia con poca ingesta de yodo. A pesar de que 
la región del NOA presenta deficiencias de yodo (30), probablemente la sal 
suplementada a la hacienda de los rodeos en estudio cubriría sus requerimientos de 
yodo. 

          Los niveles de Se en sangre en la mayoría de los ECB fueron normales, salvo en 
el ECB 4 donde los grupos de VgV y VP presentaron niveles marginales, estando por 
debajo de aquellos considerados normales (> 80 ppb) en sangre (31), (Tabla 6).  

Tabla 6 

Tabla 6: Promedio de los valores séricos bovinos de tiroxina libre (T4) y de selenio en sangre 
en los establecimientos de cría bovino (ECB). Grupo de vaquillonas de 1er parto preñadas 
(VqP) y grupo de vacías (VqV), grupo de vacas multíparas preñadas (VP) y grupo de vacías 
(VV) en los establecimientos de cría bovina (ECB).  Medias con una letra en común no son 
significativamente diferentes (p<0,05)  

Esto podría explicarse por el suplemento mineral utilizado en el ECB 4, ya 
que el mismo no contenía Se. Los valores de Se hallados y sus comparaciones entre 
grupos no explican las mermas en la preñez del presente estudio. Entre las múltiples 
funciones del selenio en el organismo, este oligoelemento es necesario para la 

ECB 
T4 ng/dl  Selenio ppb 

VqP VqV VP VV  VqP VqV VP VV 

1 1,15 1,06 1,65 1,7  109 142,8 124 118,7 

2 1,16 1,2 1,13 1,17  153,8 153,4 105,4 137,5 

3 0,85  0,86 1,51  214,1  210 197,2 

4 1,97 2,02 1,98 1,86  91,9 a 47,4 b 61,6 b 113,5 a 

5 1,05 1,1 1,75 1,83  121,5 113,7 140,7 102,8 
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reproducción, la función de la glándula tiroidea, la producción de ADN y la función 
del sistema inmune (32). A diferencia del manejo sanitario de los ECB estudiados en 
donde se inyectaban suplementos minerales, en un rodeo de recría del chaco 
santiagueño en donde no se suplementaba los valores de Se variaron entre 
marginales a bajos (33).  

         En cuanto al cobre, que a excepción de los grupos VqP, VqV y VP del ECB 4 que 
tuvieron valores normales (> 60 ppm), los grupos del resto de los ECB tuvieron 
deficiencias de Cu marginales (≥ 30 a 59 ppm) (Tabla 7).  

Tabla 7 

Tabla 7: Promedio de los valores séricos bovinos de cobre (Cu) y zinc (Zn) en los 
establecimientos de cría bovino (ECB). Grupo de vaquillonas de 1er parto preñadas (VqP) y 
grupo de vacías (VqV), grupo de vacas multíparas preñadas (VP) y grupo de vacías (VV) en 
los establecimientos de cría bovina (ECB). Medias con una letra en común no son 
significativamente diferentes (p<0,05)  

         Estos valores indican que las reservas hepáticas de Cu en estos animales son 
bajas y es necesario aumentarlas mediante una suplementación más frecuente. 
Salvo en los ECB 2 y 5, en el resto de los establecimientos el grupo de vacas vacías 
(VV) tuvo o tendió a presentar valores significativamente más bajos que en los otros 
grupos. Probablemente la mayor producción de leche que las vacas adultas proveen 
hasta el destete haya disminuido en mayor medida las reservas hepáticas del Cu. En 
la misma región se observó en vacas con valores marginales, que estos descendían 
significativamente durante el preparto y la lactancia (34). Estos datos coinciden con 
otros trabajos que demuestran la presencia de deficiencias marginales y graves de 
cobre existentes en la región (34, 35). El Cu es un microelemento fundamental para el 
organismo ya que participa de diversos procesos enzimáticos, en el transporte del 
hierro, en la asimilación de la vitamina C, en la formación de hemoglobina y 
eritrocitos, en el mantenimiento de la estructura ósea y del sistema nervioso central, 
y por lo observado su deficiencia junto a otros factores podría influir en las mermas 
reproductivas.  

El Zn es un microelemento necesario para el buen funcionamiento del 
sistema inmunitario, para las funciones reproductivas, de crecimiento y la 
cicatrización e integridad de la piel y pezuñas Considerando que los valores 
fisiológicos del Zn están por sobre los 0,80-0,90 ppm (36,37). En esta investigación 
como lo señala la tabla 7, todos los grupos de los ECB 1, 2 y 4 presentaron niveles 

ECB 
Cobre ppm  Zinc ppm 

VqP VqV VP VV  VqP VqV VP VV 

1 0,51 b 0,53 b 0,52 b 0,42 a  0,5 0,53 0,54 0,48 

2 0,49 0,53 0,51 0,53  0,56 0,62 0,69 0,57 

3 0,50 b  0,49 b 0,40 a      

4 0,62 bc 0,72 c 0,61 ab 0,53 a  0,71 b 0,76 b 0,68 b 0,58 a 

5 0,37 0,53 0,43 0,37  0,36 a 0,62 b 0,34 a 0,36 a 
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marginales. Además, en el ECB 4 los valores en las vacas vacías fueron 
significativamente inferiores a los de los otros grupos. En este ECB se aplicó un 
suplemento inyectable diferente al utilizado en el resto de los ECB ya que solo 
contenía Cu y Zn, lo cual podría explicar que sus valores en Cu y Zn tendieran a ser 
más altos. En el ECB 5 salvo en las VqV, el resto de los grupos tuvo valores de 
deficiencia grave (Tabla 7). En la región no hay antecedentes de deficiencias de Zn 
en bovinos, sólo se reportó un caso de deficiencias marginales de Zn en cabras 
lecheras en el Valle de Lerma (38). 

El calcio es vital para el tejido óseo, músculos liso y esquelético, la función 
nerviosa, la motilidad gastrointestinal y en vacas su concentración más baja ocurre 
a las 12 - 24 horas del parto y retorna a la normalidad en los 2 a 3 días posparto (39). 
Como muestra la tabla 8, los valores de Ca sérico no mostraron diferencias entre los 
grupos y evidenciaron niveles normales (8 - 12,5 mg/d) en todos los ECB (36), a 
diferencia de los sistemas lecheros donde a través de un muestreo se hallaron 
deficiencias de Ca clínicas y subclínicas (40). 

Los valores séricos promedio del Mg fueron normales en todos los ECB (1,8 - 
3,2 mg/dl) (32), sin mostrar diferencias entre grupos (Tabla 8). Este macromineral 
que es muy importante para garantizar el buen funcionamiento de los músculos y 
del sistema nervioso y además contribuye a sintetizar proteína y tejido óseo (41), sólo 
fue evidenciado como deficitario en un establecimiento de la región chaqueña de 
Santiago del Estero debido probablemente a sus bajos niveles en el agua de bebida 
en la recría de bovinos (33). 

Tabla 8 

 

 

 

Tabla 8: Promedio de los valores séricos bovinos de calcio (Ca) y magnesio (Mg) en los 
establecimientos de cría bovino (ECB).  

 

Conclusiones 

Los resultados presentados, si bien refieren a escasos establecimientos, significan 
un precedente en el estudio de los problemas vinculados a mermas reproductivas 
en los rodeos del NOA. A su vez, indican la probable importancia que tendrían la 
alimentación, las carencias microminerales, la neosporosis y probablemente la 
leptospirosis en las pérdidas reproductivas y alientan a profundizar los estudios de 

ECB 
Ca mg/dl  Mg mg/dl 

VqP VqV VP VV  VqP VqV VP VV 

1 10,1 10,1 10,3 10,1  2,04 2,15 2,03 2,27 

2 11,3 9,77 9,17 9,85  2,16 2,12 2,76 2,42 

3 10,3  11,1 9,95  1,99  1,93 2,2 

4 11,1 11,3 10,7 10,8  1,56 2,02 1,46 1,46 

5 9,71 10,6 11,7 9,61  2,5 1,84 2,48 1,79 
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esta índole, con el fin de brindar tecnologías de procesos e insumos que mejoren los 
índices de destete y extracción en los rodeos de cría bovina de la región.  
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