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Resumen. El objetivo del trabajo fue evaluar la prevalencia de endometritis clínica y subclínica, y realizar 
un seguimiento de las vacas con endometritis subclínica desde el parto hasta su liberación a servicio en sis-
temas a pastoreo. Se realizaron 479 revisaciones ginecológicas posparto, a 338 vacas Holstein, primíparas 
y multíparas, pertenecientes a un establecimiento lechero del sur de Santa Fe. Tras la primera revisación, 
se distribuyeron las vacas en tres períodos: 15-20, 21-28 y 29-60 días de paridas. Las vacas se dividieron en 
dos grupos: Vacas Sanas (VS) y Vacas con Endometritis Clínica (EC). Los resultados tras la primera revisación, 
mostraron que el 48,8% fueron VS y el 51,2% presentaron algún grado de EC. Se observó una diferencia signi-
ficativa respecto a la dependencia entre estado de salud uterina (VS o EC) y periodo de posparto a la primera 
evaluación (p>0,0001). Se realizó citología endometrial en la 1° revisación a 140 VS. De las cuales, el 25,7% 
presentaron endometritis subclínica (ES). No hubo diferencias significativas en la dependencia en estado de 
salud uterina (VS o ES) y período posparto. La evolución de la ES se estudió en 27 vacas que recibieron una 
2° revisación. El 74% de las vacas remitieron espontáneamente la ES. En promedio, las vacas con ES disminu-
yeron los valores de PMN-N a la 2° revisación (p>0,0001). Se concluye que la prevalencia de EC es elevada en 
vacas en el sistema estudiado. La remisión espontánea en vacas con ES, alcanzó un porcentaje elevado antes 
de terminar el periodo de espera voluntaria.

Palabras clave: salud uterina, prevalencia, remisión espontánea, período espera voluntaria

mailto:pmarini@unr.edu.ar
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR
https://orcid.org/0000-0002-1815-3692
https://orcid.org/0000-0003-2618-9983
 https://orcid.org/0000-0001-9665-9632
https://orcid.org/0000-0003-0826-0387
http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s26182734/1nepm1p3g


2Ab Intus - 2021, Nº 8 (4)

Endometritis clínica y subclínica en vacas lecheras en sistemas a pastoreo

la terapia hormonal y el uso del antibiótico intrau-
terino (Sheldon et al., 2009). Sin embargo, en pre-
sencia de endometritis clínica muchos trabajos han 
demostrado una curación espontánea que varió del 
63 al 77% de las vacas afectadas con endometritis, 
entre los 15 a 61 días después del parto (Gautman 
et al., 2010; Dubuc et al., 2011; Plöntzke et al., 
2011; Giuliodori et al., 2013). En estudios anterio-
res, se informó que la recuperación espontánea fue 
del 30 al 40% de todas las vacas (McDougall et al., 
2007; Sheldon et al., 2009). Según nuestro conoci-
miento, hasta el presente no existe información en 
bovinos lecheros sobre la recuperación espontánea 
del útero en presencia de endometritis subclínica. 
Al respecto, Westermann et al. (2010) demostró 
una correlación significativa entre la proporción de 
polimorfos nucleares (PMN-N) y la presencia de T. 
pyogenes. Un trabajo de Ghanem et al. (2015) mos-
tró que algunas vacas fueron diagnosticadas como 
negativas para aislamientos bacterianos, aunque 
presentaron un alto porcentaje de polimorfos nu-
cleares (PMN-N). Elsayed et al. (2020) demostraron   
que búfalas positivas a endometritis subclínica du-
rante la quinta semana posparto remitieron la en-
fermedad a la séptima semana posparto. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la prevalencia 
de endometritis clínica y subclínica en vacas leche-
ras en sistemas a pastoreo, y realizar un seguimien-
to de las vacas con endometritis subclínica desde 
el parto hasta su finalización del período de espera 
voluntaria.

INTRODUCCIÓN

Las vacas lecheras experimentan cambios signifi-
cativos alrededor del momento del parto, donde 
muchos factores han sido claramente identificados 
como factores de riesgo que alteran el ambiente 
uterino. Las vacas en producción, quizás debido a 
la propia producción de leche y/o a la suma de los 
cambios metabólicos que experimentan durante 
este periodo, parecen ser más susceptibles al de-
sarrollo de enfermedad uterina (Molina-Coto and 
Lucy, 2018). Al respecto, se conoce que el útero de 
las vacas en lactancia está menos capacitado para 
el desarrollo embrionario y fetal que el de las vacas 
que no están en lactancia (Hansen, 2011). El éxito 
en la eficiencia reproductiva durante el periodo de 
lactancia depende de la sincronía lograda entre el 
desarrollo del embrión y un ambiente uterino ade-
cuado, lo cual repercute directamente sobre el inter-
valo parto-concepción de esa vaca (Hansen, 2011).

Varios trabajos realizados han demostrado que las 
enfermedades uterinas como metritis (MT), endo-
metritis clínica (EC) y endometritis subclínica (ES) 
están asociadas a una disminución de la fertilidad y 
a un incremento del descarte por causas reproduc-
tivas de las vacas lecheras. Las endometritis en el 
postparto son enfermedades multifactoriales con 
gran impacto económico, ya que tanto endometritis 
clínica como endometritis subclínica reducen la efi-
ciencia reproductiva del ganado lechero (Kaufmann 
et al., 2010; Rinaudo et al., 2014; Mónica Barrio et 
al., 2015; Molina-Coto and Lucy, 2018).

En el intento de resolver estas patologías uterinas, 
los protocolos terapéuticos han incluido, en general, 

Abstract. The objective of this study was to evaluate the prevalence of clinical and subclinical endometri-
tis, and to follow up cows with subclinical endometritis from calving during days open in grazing systems. 
Postpartum gynecological examinations (n=479) were performed on 338 Holstein cows, primiparous and 
multiparous, at a dairy farm in southern Santa Fe. After the first examination, cows were distributed in three 
periods: 15-20, 21-28 and 29- 60 days from calving. The cows were divided into two groups: Healthy Cows 
(VS) and Cows with Clinical Endometritis (EC). The results showed that 48.8% were VS and 51.2% had some 
degree of EC, after first postpartum evaluation. A significant difference was observed with respect to the de-
pendence between the uterine health status (VS or EC) and the postpartum period at the first evaluation (p> 
0.0001). Endometrial cytology was performed in the first postpartum evaluation at 140 VS. Results showed 
that 25.7% had subclinical endometritis (ES), but in this case, there were no significant differences in depen-
dence on uterine health status (VS or ES) and postpartum period. The evolution of ES was studied in 27 cows 
that received a second postpartum evaluation. Forty-four percentage (74%) of the cows had spontaneous 
recovery of their ES. On average, cows with ES decreased PMN-N values   at the 2nd evaluation (p> 0.0001). 
Our results indicate that the prevalence of EC is high in grazing dairy cows system. Cows with ES had a high 
percentage of spontaneous recovery before the end of the days open. This study could be used to investigate 
deeply this subject looking for improve the reproductive performance in grazing dairy cows.

Keywords: uterine health, prevalence, spontaneous recovery, days open  
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man et al. (2009): Grado 1 (G1): presencia de moco 
transparente con pequeños flóculos de pus, Grado 
2 (G2): más del 50% del volumen total representa-
ba la presencia de moco purulento y Grado 3 (G3): 
moco enteramente purulento y/o sanguino-puru-
lento, color amarronado y con olor.

A las VS, se les tomaron muestras de citología endo-
metrial, con la técnica de cytobrush (Palmer, 2008). 
De esta manera, las vacas fueron diagnosticadas 
como positivas a endometritis subclínica (ES) cuan-
do la citología resultó en la presencia de ≥ 5 % poli-
morfonucleares neutrófilos (PMN-N) (Gilbert et al., 
2005; Rinaudo et al., 2012). 

De las 36 vacas con endometritis subclínica, a 27 va-
cas se le realizaron dos revisaciones ginecológicas 
en total (R-ES), las cuales fueron utilizadas para ana-
lizar la evolución de la ES.

El análisis estadístico incluyó las variables: días de 
leche (DEL), vacas sanas (VS), vacas con endome-
tritis clínica (EC), vacas con endometritis subclínica 
(ES). La dependencia entre estado de salud uterina 
(sanas o enfermas) y período posparto (15-20, 21-
28 y 29-60 dpp) se evaluó con una prueba de ho-
mogeneidad basada en la estadística Chi-cuadrado 
(P<0,05) y una prueba de hipótesis para variables 
continuas, según t-Student (P<0,05). Se utilizó el 
Test t-student para muestras pareadas (se conside-
raron las vacas con ES). Lo resultados se expresan 
como porcentajes (%) y como promedios ± sem.  
Los análisis estadísticos se realizaron con la versión 
R 4.1.0.

RESULTADOS

Nuestros resultados muestran que, tras la primera 
revisación posparto, el 48,8% de las vacas estuvie-
ron sanas y el 51,2% presentaron algún grado de EC 
(Tabla 1 y Figura 1). Al respecto, en las vacas con en-
dometritis clínica, el 46,2% (80/173) se clasificaron 
como G1, el 23,7 % (41/173) como G2 y el 26,6% 
(46/173) como G3. Solo seis vacas del total evalua-
do presentaron metritis (3,5%).

En la Tabla 1 y en la Figura 1, se observa claramen-
te que el periodo posparto en que se encontraban 
las vacas al momento de la primera revisación y el 
estado uterino fueron dependientes (Chi2 = 20,90, 
p˂0,0001). Por lo tanto, a medida que aumentaban 
los días posparto, aumentaba la probabilidad de en-
contrar VS.  Es decir, que la probabilidad de que una 
vaca estuviera enferma dependía del periodo pos-
parto en que se encontraba al momento de hacer la 
revisación ginecológica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente proyecto cuenta con la aprobación del 
Comité de Ética y Bienestar Animal, CICUAL y de 
bioseguridad de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, de la Universidad Nacional de Rosario (Resol. 
CS 781/2018), Santa Fe.

Se realizaron 479 revisaciones ginecológicas duran-
te el posparto de 338 vacas Holstein primíparas y 
multíparas, desde julio de 2018 hasta julio de 2020, 
pertenecientes a un establecimiento ubicado en la 
cuenca sur de la provincia de Santa Fe (Argentina).

El establecimiento utilizado posee 250 vacas totales, 
una producción promedio anual de 24 ± 2 litros de 
leche por vaca por día, sistema de pariciones conti-
nuas y utilización de inseminación artificial. La ali-
mentación del período mencionado fue de 22 ± 1 kg 
de Materia Seca/día, ofrecida como verdeos, forra-
jes conservados y concentrados. El acceso al agua 
limpia fue ad-libitum.

Siguiendo el método de Gautman et al. (2010), se 
realizó el control ginecológico posparto a todas las 
vacas, tras lo cual se las separó considerando dife-
rentes períodos posparto desde su primera revisa-
ción: de 15 a 20 días posparto (dpp), de 21 a 28 dpp 
y de 29 a 60 dpp.  El período de espera voluntaria 
(PEV) del establecimiento fue a los 60 dpp.

Las vacas que se incluyeron en el presente trabajo se 
seleccionaron considerando los siguientes criterios: 

a) Tipo de parto (TP): se utilizaron únicamente 
vacas con parto eutócico y que no hayan recibido 
tratamiento hormonal periparto y/o antibiótico 
postparto.

b) Días en leche (DEL): sólo se incluyeron aquellos 
animales con un período posparto comprendido en-
tre los 15 y 60 días en leche. 

Ambos registros TP y DEL se obtuvieron de las his-
torias clínicas digitalizadas de cada vaca, que se en-
cuentran disponibles en el establecimiento.

c) Flujo cervicovaginal (FCV): para considerar una 
VS, el flujo obtenido debió responder a las carac-
terísticas de un FCV 0, siendo éste principalmente 
transparente y sin flóculos de pus, de acuerdo a la 
clasificación de Runciman et al. (2009). 

Las muestras de flujo cervico-vaginal se obtuvieron 
mediante un tacto vaginal y según su aspecto se di-
vidió a las vacas en dos grupos: Vacas Sanas (VS), 
aquellas que presentaron moco transparente y sin 
flóculos de pus y Vacas con Endometritis Clínica 
(EC), aquellas que, en forma directa, se clasifica-
ron siguiendo la metodología planteada por Runci-
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subclínica (Tabla 2). No hubo diferencia significati-
va respecto a la dependencia entre estado sanitario 
(vacas sin o con ≥ 5 % presencia de PMN-N) y perío-
do posparto (15-20, 21-28 y 29-60 dpp) (Tabla 2).

Por otro lado, se les realizó a 140 VS, citología en-
dometrial correspondiente a la muestra obtenida 
durante la primera revisación ginecológica. De las 
cuales solo el 25,7% (36/140) presentó endometritis 

Período de la 1° Revisación 
 (días posparto) Total

 15-20 21-28 29-60

Estado de 
salud del 
útero

Sana 24 (32,4%) 84 (46,7%) 57 (67,9%) 165 (48,8%)

Enferma 50 (67,6%) 96 (53,3%) 27 (32,1%) 173 (51,2%)

Total 74 (100%) 180 (100%) 84 (100%) 338 (100%)

Tabla 1. Resultados del estado uterino (sana o enferma) tras la primera revisación posparto, dividido 
según la cantidad de días posparto de las vacas en lactancia bajo un sistema de pastoreo. 

Figura 1. Porcentaje de vacas sanas (negro) y con endometritis clínica (blanco) según el período posparto 
en el que se encontraban cuando se realizó la primera evaluación ginecológica posparto.

Período de la 1° Revisación
(días posparto) Total

15-20 21-28 29-60
Estado de 
salud del 
útero

Sana 16 (80%) 49 (69%) 39 (79,6%) 104 (74,3%)

Enferma 4 (20%) 22 (31%) 10 (20,4%) 36 (25,7%)

Total 20 (100%) 71 (100%) 49 (100%) 140 (100%)

Tabla 2. Resultados de la citología endometrial realizada tras la primera revisación posparto, divididas 
según la cantidad de días posparto de las vacas en lactancia bajo un sistema de pastoreo. 
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lado, Gautam et al. (2010) y Plöntzke et al. (2011), 
reportaron que la remisión espontánea de la endo-
metritis clínica alcanzó valores del 70% durante el 
período de espera voluntaria. En este sentido, resul-
tados previos de Frana et al. (2021), demostraron la 
relación entre la presentación de EC y el periodo de 
posparto en el que se realizó la revisación ginecoló-
gica de las vacas (p˂0,0001), indicando que a medi-
da que la revisación se aleja de la fecha del parto, 
menor sería  la incidencia de la patología. En coinci-
dencia con estos resultados, Giuliodori et al. (2013) 
demostraron la relación entre el tiempo posparto y 
la tasa de curación, expresando que existiría un 1% 
de curación por cada día de posparto transcurrido. 
Por otro lado, LeBlanc et al. (2014) y Biga and Mari-
ni (2017), encontraron el 58% y el 45% de curación 
espontánea de la EC, respectivamente, en vacas con 
ocho semanas posparto.

La prevalencia de la endometritis subclínica en el 
presente trabajo fue del 25,7%. Resultado que se 
encuentra por encima del 19% reportado por Rinau-
do et al. (2017), revisando las vacas entre los 21 y 56 
días posparto y del 19,3% reportado por Vallejos et 
al. (2018), quienes revisaron las vacas a los 30 días 
posparto. Por otro lado, Plöntzke et al. (2010) repor-
taron un 38 % de ES, entre los 18 y 38 días posparto, 
que disminuyó al 19% cuando la primera revisación 
fue a los 14 días posparto. 

Al respecto, Rinaudo et al. (2011), reportaron que 
existió un marcado aumento del porcentaje de vacas 
con ES a medida que avanzaron los días posparto.  

En la Tabla 2 se muestra que la probabilidad de que 
una vaca esté enferma de ES no depende del perio-
do posparto en que se encuentre. Se observa que 
en los tres períodos el porcentaje es similar, aunque 
en el segundo período (21-28 dpp) el porcentaje es 
mayor no alcanza a mostrar diferencias significativas 
(p>0,05).

La evolución de la ES se estudió en 27 vacas que 
recibieron una 2° revisación (52±1 d posparto). Se 
encontró que el 74% (20/27) de vacas remitieron 
espontáneamente la ES, el 7,4% (2/27) mantuvieron 
ES y el 18,5% (5/27) presentaron endometritis clíni-
ca G1. 

En promedio, las vacas con ES disminuyeron los va-
lores de PMN-N a la 2° revisación (p>0,0001). Se 
observó un promedio de 15% de PMN-N tras la 1° 
citología uterina en las vacas con ES que remitieron 
espóntaneamente (n=20). Dicho porcentaje, dismi-
nuyó al 1% de PMN-N tras la 2° citología realizada a 
cada una de ellas, demostrando la remisión espon-
tánea de la ES.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo están en concor-
dancia con los hallazgos previos de Giuliodori et al. 
(2013) y Biga and Marini (2017), quienes demostra-
ron que, tras la primera revisación ginecológica, más 
de la mitad (54,4%) de las vacas evaluadas presen-
taron algún grado de endometritis clínica. Por otro 

 
Figura 3. Porcentaje de PMN-N a la primera (25±1 dpp) y segunda (52±2 dpp) evaluación ginecoló-

gica posparto en vacas con endometritis subclínica en pastoreo.
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CONCLUSIONES

Los resultados muestran que la prevalencia de en-
dometritis clínica tras la primera revisación gineco-
lógica posparto es elevada en vacas en los sistemas 
a pastoreo estudiados. Por otro lado, la prevalencia 
de la endometritis subclínica en la zona evaluada se 
ubica en valores intermedios comparado con otros 
sistemas de vacas lecheras en pastoreo. La remisión 
espontánea de las vacas con ES, valorada en la dis-
minución del % PMN-N, alcanzó un porcentaje ele-
vado antes de terminar el periodo de espera volun-
taria, lo cual nos permitiría seguir profundizando en 
la temática, a fin de mejorar la eficiencia reproduc-
tiva en vacas lecheras a pastoreo.
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