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Resumen 

Se realizó un estudio prospectivo de Cohorte con 7.579 hembras bovinas gestantes, 

distribuidas en 99 hatos de las tres principales zonas lecheras de Colombia, entre enero 

y diciembre de 2014, con el objetivo de determinar la ocurrencia de las pérdidas 

gestacionales, identificar algunos factores de riesgo asociados y definir una metodología 

de recolección de datos. Los resultados se analizaron mediante epidemiología descriptiva 

y análisis multivariado, determinando una prevalencia promedio de 75,4% a nivel hato y 

de 6,6% en los individuos, tasa de incidencia acumulada de 22,8 casos de PGB  por cada 

100 hatos a riesgo mes, y a nivel individual en promedio del estudio fue de 8,8 casos de 

PGB por 100 animales a riesgo mes. También se evaluó la proporción de PGB por 

trimestre gestacional en cada región. Los factores de manejo que presentaron Riesgo 

más significativo fueron la baja implementación de medidas de bioseguridad (RR 3.1, 

IC95% <1.2-4.3>, p 0.020), los cambios en la disponibilidad de agua de bebida de los 

animales (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>,  p 0.012), y movilización de hembras gestantes 

entre predios (RR 1.4, IC95% <1.3-2.3>, p 0.04). La condición de Hato Libre de 

Brucelosis bovina se identificó como factor protector (RR 0.2, IC95% <0.03-0.01>, p 

0.05). Estos hallazgos, ponen de manifiesto la importancia de establecer en el país, un 

sistema de vigilancia de la pérdida gestacional bovina, fortalecer las medidas de 

diagnóstico, control y prevención, así como unificar la metodología de captura, reporte y 

manejo de la información relacionada, como contribución a la comprensión de los 

aspectos epidemiológicos y factores de riesgo, para establecer medias de prevención y 

control de causas infecciosas y no infecciosas asociadas a este síndrome.  

 

Palabras clave: Perdida gestacional bovina, Odds Ratio, Prevalencia, Incidencia, 

seguimiento epidemiológico. 

 



X Estudio epidemiológico de factores asociados con la pérdida gestacional en 

bovinos de leche 

 

Abstract 

Is carried out a study of cohort in 7.579 pregnant cows, in 99 herds distributed in the three 

main areas dairy of Colombia, between January and December of 2014, with the 

objective of determine the occurrence of them bovine losses gestational (PGB), identify 

some factors of risk associated and define a methodology of collection of data. The 

results were analyzed by descriptive epidemiology and multivariate analysis, determining 

a prevalence of 75,4 % in herd and 6,6% in bovine, cumulative incidence rate of 22.8 

cases with gestational loss per 100 herds at risk per month, and at the individual level on 

average of the study was 8.8 cases of PGB per 100 animals at risk per month. We also 

evaluated the proportion of PGB by gestational quarter in each region.  Management 

factors that were most significant risk were the low implementation of biosecurity 

measures (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>, p 0.020), changes in the availability of animal 

drinking water (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>,  p 0.012), and mobilization of pregnant females 

between land (RR 1.4, IC95% <1.3-2.3>, p 0.04). Herd free from bovine brucellosis status 

was identified as a protective factor (RR 0.2, IC95% <0.03-0.01>, p 0.05). These findings 

underscore the need to establish in the country, a system of surveillance of bovine 

gestational loss, strengthen diagnosis, control and prevention measures, as well as unify 

the methodology of capturing, reporting, and management of the related information, as a 

contribution to the understanding of risk factors and epidemiological aspects, to establish 

means of prevention and control of infectious and non-infectious causes associated with 

this syndrome. 

 

Key words: Gestational loss, Odds Ratio, prevalence, incidence, epidemiological 

surveillance



Contenido XI 

 

Contenido 

Pág. 

Resumen ......................................................................................................................... IX 

Lista de figuras ............................................................................................................. XIII 

Lista de tablas ............................................................................................................. XIV 

Lista de Símbolos y abreviaturas ............................................................................... XVI 

Introducción .................................................................................................................... 1 

1. Aplicación de métodos epidemiológicos en la medición y análisis de las 
pérdidas gestacionales en hatos bovinos ..................................................................... 3 

1.1 Introducción ..................................................................................................... 5 
1.2 Calidad de la Información ................................................................................ 5 

1.2.1 Manejo y recolección de los datos......................................................... 6 
1.3 Medidas de ocurrencia de la Pérdida Gestacional ........................................... 8 

1.3.1 Prevalencia ........................................................................................... 8 
1.3.2 Tasa de Incidencia ................................................................................ 9 
1.3.3 Densidad de incidencia ....................................................................... 11 
1.3.4 Tasa específica de Pérdida Gestacional ............................................. 12 

1.4 Medidas de asociación o de riesgo ................................................................ 13 
1.4.1 Riesgo relativo (RR) ............................................................................ 14 
1.4.2 Odds ratio (OR) ................................................................................... 15 
1.4.3 Tasa de ataque (TA) ........................................................................... 17 
1.4.4 Riesgo atribuible (RA) ......................................................................... 18 

1.5 Alcances y aplicación de los métodos de medición de PGB .......................... 20 
1.6 Conclusiones ................................................................................................. 22 

2. Identificación de factores asociados con la pérdida gestacional en hatos 
lecheros de tres regiones de Colombia ....................................................................... 29 

2.1 Introducción ................................................................................................... 31 
2.2 Materiales y Métodos ..................................................................................... 33 

2.2.1 Convocatoria y selección de hatos participantes ................................. 33 
2.2.2 Conformación de la cohorte ................................................................ 33 
2.2.3 Definiciones de caso ........................................................................... 33 
2.2.4 Control de sesgos ............................................................................... 34 
2.2.5 Recolección y registro de Información ................................................. 34 
2.2.6 Análisis estadístico .............................................................................. 35 

2.3 Resultados ..................................................................................................... 36 



XII Estudio epidemiológico de factores asociados con la pérdida gestacional en 

bovinos de leche 

 
2.3.1 Características de los hatos .................................................................36 
2.3.2 Características de la población animal a riesgo ...................................37 
2.3.3 Determinación de las Pérdidas Gestacionales .....................................38 
2.3.4 Tasa de Incidencia (TI) ........................................................................39 
2.3.5 Distribución temporal de los casos de Pérdida Gestacional .................41 
2.3.6 Determinación de factores asociados con las Pérdidas Gestacionales 
en los hatos .......................................................................................................42 

2.4 Discusión ........................................................................................................44 
2.5 Conclusiones ..................................................................................................46 

3. Metodología para registro y seguimiento de la pérdida gestacional en bovinos 
de leche en Colombia ....................................................................................................53 

3.1 Introducción ....................................................................................................54 
3.2 Materiales y métodos: ....................................................................................56 

3.2.1 Recolección de registros ......................................................................57 
3.2.2 Procesamiento y análisis de datos .......................................................57 

3.3 Resultados y discusión ...................................................................................58 
3.4 Conclusión .....................................................................................................60 

4. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................63 
4.1 Conclusiones ..................................................................................................63 
4.2 Recomendaciones ..........................................................................................64 

A. Anexo: Formato único de registro de pérdida gestacional en bovinos ..............67 
 
 

 



Contenido XIII 

 

Lista de figuras 

Pág. 
Figura 1-1: Número de abortos e incidencia de aborto por 1.000 nacimientos reportados 

por mes en 507 hatos lecheros. Dinamarca, Julio 2000 – agosto 2003 .......................... 21 

Figura 2-1: Prevalencia de Pérdida Gestacional Bovina, en 99 hatos lecheros y una 

población de 7579 hembras de tres regiones de Colombia. 2014 .................................. 39 

Figura 2-2: Tasa de Incidencia de Pérdida Gestacional por 100 hatos a riesgo mes en 

tres regiones lecheras de Colombia. 2014 ...................................................................... 40 

Figura 2-3: Tasa de Incidencia de Pérdida Gestacional por 100 hembras a riesgo por mes 

en tres regiones lecheras de Colombia. 2014 ................................................................. 40 

Figura 2-4: Riesgo de PGB por cada 100 gestaciones, durante la duración de la 

gestación en tres regiones lecheras de Colombia, 2014 ................................................. 41 

Figura 3-1: Proporción de pérdidas gestacionales acumuladas según tercio de la 

gestación en bovinos  de 99 hatos lecheros, en tres regiones. Colombia enero-diciembre 

2014 ............................................................................................................................... 58 

 

 

 



Contenido XIV 

 

Lista de tablas 

Pág. 
Tabla 1-1: Ocurrencia de presentación de pérdidas gestacionales en diferentes estudios 

en Norte América. 2004 -2008 .......................................................................................... 9 

Tabla 1-2 : Tabla de vida para estimar el riesgo de pérdida fetal por intervalo de 

gestación en 10 hatos lecheros Holstein. Noroeste de USA, 1991 – 1992 ...................... 13 

Tabla 1-3: Factores asociados con Pérdida Gestacional bovina en algunas zonas 

lecheras de Colombia. 1999 y 2010 ................................................................................ 16 

Tabla 1-4: Número de sueros bovinos con anticuerpos a N. caninum (Nc) y BVDV, y 

abortos en esas hembras ................................................................................................ 19 

Tabla 1-5: Informe anual de abortos reportados por el Sistema de Vigilancia oficial. 

Colombia 2005-2009 ....................................................................................................... 20 

Tabla 2-1: Distribución de los animales gestantes según categorías de edad en tres 

regiones lecheras. Colombia 2014 .................................................................................. 37 

Tabla 2-2: Factores asociados con la incidencia de pérdida gestacional en hatos de 

lechería especializada en tres regiones de Colombia. 2014 ............................................ 43 

Tabla 3-1: Distribución del sistema de registro utilizado en 99 hatos lecheros, según 

región. Colombia, 2014 ................................................................................................... 57 

 

 



Contenido XV 

 

Lista de ecuaciones 

Pág. 
1.1  Prevalencia PGB……………………………...…………………………………………..8 

1.2.  Tasa de Incidencia de PGB….……………...…………………………………………10 

1.3.  Densidad de Incidencia de PGB………….…………...……………………………....11 

1.4.  Riesgo Relativo………………………………………….……………...………….……15 

1.5.  Odds Ratio………...…………………………………….……………………………….16 

1.6. Tasa de Ataque..……………...………………………………………………………...18 

1.7. Riesgo Atribuible……………...…………………………………………………………19 

 



Contenido XVI 

 

Lista de Símbolos y abreviaturas 

 
 

Abreviatura Término 

BDD Bases de datos 
BVDV Virus de la Diarrea Viral Bovina 
CAHFS Laboratorio de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California 
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Cundiboyacá Región Cundiboyacense 
DI Densidad de Incidencia 
DVB Diarrea Viral Bovina 
FR Factor de Riesgo 
IBR Rinotraqueitis Infecciosa Bovina 
IC Intervalo de confianza 
ICA Instituto Colombiano Agropecuario 
Lt Litro 
Nc Neospora caninum 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
OR Odds Ratio 
PGB Pérdida Gestacional Bovina 
RA Riesgo Atribuible 
RR Riesgo Relativo 
TA Tasa de Ataque 
TI Tasa de Incidencia 
USD Dólar Americano (United States dollar en inglés) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

La Pérdida Gestacional Bovina (PGB) es un problema de las ganaderías que requiere ser 

adecuadamente cuantificado (Zambrano y Thurmond, 2009) con el fin de conocer su 

impacto real sobre la eficiencia reproductiva y las pérdidas económicas que ocasiona 

(Gädicke y Monti, 2010; Borel et al., 2014). Desde el punto de vista clínico, los casos de 

PGB se han definido según el momento de su presentación en: 1. Muerte embrionaria o 

temprana, ocurre entre la concepción y el día 42 de la gestación (Givens y Marley, 2008), 

2. Aborto, cuando la muerte fetal ocurre entre los días 42 y 260 (Hoving, 2009), y 3.  

Nacimiento de animales prematuros, ocurren después de los 260 días y hasta el término 

de la gestación (Hoving, 2009; Fernández et al., 2007). 

 

En Colombia se han publicado pocos estudios sobre este problema; en 1982, se 

reportaron pérdidas económicas asociadas con PGB (Griffiths et al., 1982) entre US$ 

6.725,6 - 17.468,2 para los valles cálidos y fríos de la región Andina, respectivamente, 

estimando la leche no producida y terneros no logrados. Estudios de Norteamérica, han 

calculado pérdidas de USD$555 por aborto (De Vries, 2006), dependiendo del valor de 

las hembras de reemplazo, los precios de la alimentación, de la leche y de la etapa en 

que ocurre el aborto. 

 

En contraste, un estudio realizado en Chile indicó que, pese al impacto negativo del 

aborto, los efectos económicos fueron inferiores a lo referido por la literatura (Gädicke y 

Monti, 2013) y los principales factores que influenciaron el costo fueron la edad de 

sacrificio y el nivel de producción de leche de las hembras abortadas. Esta información 

no ha sido actualizada o validada en el país. 

 

Por lo anterior, como una manera de aportar al conocimiento sobre la situación 

epidemiológica de la PGB en el país, se desarrolló un estudio de Cohorte prospectivo, 

para determinar la frecuencia de presentación de perdidas gestacionales en 7.579  

hembras bovinas gestantes, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2014, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%A4dicke%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
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en las tres regiones productoras de leche del trópico alto de Colombia (Altiplano 

Cundiboyacense, Antioquia y Nariño); el estudio incluyó la aplicación de una encuesta de 

caracterización de los predios donde estaban albergados los animales, que permitió 

identificar algunos factores de riesgo asociados a las pérdidas gestacionales. 

 

La información recolectada permitió determinar medidas de ocurrencia y de riesgo, tanto 

general como por regiones, para comparar el comportamiento de las PGB en cada una 

de ellas, y la fuerza de asociación con los posibles factores involucrados; se realizó 

análisis descriptivo, univariado y regresión logística. 

 

Durante la investigación, también se identificó la necesidad de fortalecer el sistema de 

registro de los eventos reproductivos, su estandarización y el procesamiento oportuno de 

los datos, de modo que se facilite el seguimiento al comportamiento de las PGB en las 

ganaderías, permita generar alertas tempranas, e identificar algunos factores asociados a 

su presentación en los hatos, para proponer estrategias de mitigación del riesgo y 

reducción de la tasa de incidencia.  

 

Los resultados obtenidos, permitirán dar continuidad a estudios similares en las 

diferentes regiones, y avanzar en la aplicación de las medidas epidemiológicas para el 

estudio de otras enfermedades, a fin de avanzar en el mejoramiento de los indicadores 

reproductivos de la ganadería, la reducción de pérdidas económicas y avanzar a un 

mejor estatus sanitario del país. 
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1. Aplicación de métodos epidemiológicos en 
la medición y análisis de las pérdidas 
gestacionales en hatos bovinos 

 

Resumen 

Las pérdidas gestacionales en la ganadería bovina (PGB), afectan la productividad de 

este sector de la economía, y aunque están asociadas con diversos factores de riesgo, 

no se ha unificado la metodología para su registro y seguimiento como herramienta para 

determinar medidas de frecuencia  y de asociación que permitan identificar patrones de 

presentación, generar alertas tempranas y proponer acciones de intervención en los 

hatos, articulados con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) del país. Objetivo. 

Analizar métodos epidemiológicos utilizados para calcular la tasa de PGB y de factores 

asociados con su ocurrencia, y exponer algunas consideraciones sobre sus alcances y 

aplicación.  Metodología. Se consideraron criterios para controlar sesgos que afectan la 

calidad de los datos recolectados; se  discutieron  las medidas de ocurrencia más 

referenciadas, como prevalencia e incidencia,  y métodos como la densidad de 

incidencia, y el cálculo de la tasa de aborto mediante la utilización de tablas de vida. 

Además, medidas de asociación como: riesgo relativo, odds ratio, tasa de ataque y riesgo 

atribuible, aplicables para estimar causalidad. Conclusiones. Se revisaron las medidas 

de ocurrencia y de asociación, que puedan ser útiles como base para el establecimiento  

de un SVE en Colombia, para cuantificar y estimar las PGB, como punto de partida para 

proponer estrategias que con el tiempo permitan reducir su incidencia. 

 

Palabras clave: Aborto, Prevalencia, Incidencia, Riesgo, Odds ratio
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Abstract 

The gestational loss in cattle (PGB), affect the productivity of this sector of the economy, 

and although they are associated with different risk factors, has been no unified 

methodology for registration and monitoring as a tool to determine measures of frequency 

and Association identifying patterns of presentation, generate alerts and propose 

intervention actions in herds, articulated with the system of epidemiological surveillance 

(SVE) in the country. Objective. Analyze epidemiological methods used to calculate the 

rate of PGB and factors associated with their occurrence and expose some 

considerations on its scope and application. Methodology. We considered criteria for 

control biases that affect the quality of the data collected; discussed measures of 

occurrence more referenced, such as prevalence and incidence, and methods such as 

the density of incidence, and the calculation rate abortion by using tables of life. In 

addition, measures of Association such as: relative risk, odds ratio, attack and attributable 

risk, rate applicable to estimate causal. Conclusions. Measures of occurrence and 

Association, which may be useful as a basis for the establishment of an SVE in Colombia, 

to quantify and estimate the PGB, as a starting point for propose strategies that can 

reduce its incidence over time. 

 

Key words: abortion, prevalence, incidence, risk, Odds ratio 
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1.1 Introducción 

En Colombia, se desconoce la situación epidemiológica de la pérdida gestacional en 

bovinos (PGB), pese a que muchas empresas ganaderas cuentan con sistemas de 

información para registrar estos eventos; sin embargo, no se ha estandarizado una 

metodología para recolectar los datos, ni se han definido criterios para analizar y 

controlar los posibles sesgos de la información, lo que dificulta realizar comparaciones 

entre hatos, esto conlleva a que los casos de PGB sean subestimados. Es necesario 

definir los indicadores nacionales, establecer asociación causal e identificar factores de 

riesgo, para la implementación de acciones que mitiguen su efecto. 

 

En varios países se han adelantado estudios, que reportan métodos para determinar la 

frecuencia de presentación del aborto, como la prevalencia (Bamber et al., 2009) e 

incidencia (Lee y Kim, 2007), y señalan la importancia de estudiar la magnitud de la 

asociación con factores de riesgo (Meléndez et al., 2010), y establecer modelos de 

vigilancia epidemiológica (Carpenter et al., 2006; Bronner et al., 2015), para poder 

implementar medidas de control y prevención adecuadas. 

 

Se efectuó una revisión para analizar métodos epidemiológicos utilizados para calcular la 

tasa de PGB y de factores asociados con su ocurrencia, y exponer algunas 

consideraciones sobre sus alcances y aplicación.  A continuación, se describen los 

principales aspectos a tener en cuenta para la correcta determinación de las medidas de 

ocurrencia y de asociación de los eventos relacionados con las PGB.  

 

1.2 Calidad de la Información 

Puesto que los resultados de los estudios, son utilizados para justificar y formular 

prioridades de investigación, estrategias de vacunación o programas para reducir la 

pérdida fetal, y orientar los tratamientos veterinarios (Thurmond et al., 1994), al aplicar 

los métodos de medición de PGB, desde el comienzo debe plantearse el control de 

sesgos,  entendiendo un sesgo, como cualquier error sistemático, en el diseño, ejecución 
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o análisis de un estudio, que resulta en la estimación equivocada del efecto de una 

exposición sobre el riesgo de enfermedad (Gordis, 2009). 

1.2.1 Manejo y recolección de los datos 

Se ha reportado que sólo 25-50% de los abortos son adecuadamente  detectados  

(Carpenter et al., 2006), lo que significa un subregistro, dado que en las ganaderías 

solamente se rastrean los eventos que reciben tratamiento u otra intervención (Parker et 

al., 2012); así mismo, es necesario construir registros  confiables, que puedan usarse 

para definir la frecuencia y distribución de los casos dentro del hato y aplicarse para 

identificar e investigar importantes factores de riesgo, o causas desencadenantes de 

enfermedades y eventos de salud (Kelton, 2006).  

 

Las principales variables por evaluar para controlar la presentación de sesgos son entre 

otras: Población a riesgo, Definiciones de caso (Gädicke y Monti, 2013; Rafati et al., 

2010; Fernández et al., 2007), Factores de manejo del hato, Método de recolección de 

datos (Gädicke y Monti, 2013), Método y tiempo al cual se diagnostica la gestación 

(Rafati et al., 2010), Herramientas para el análisis de datos (Fernández et al., 2007).  

 

A continuación, se describen algunas de estas variables:  

 

▪ Población a riesgo. Ha sido uno de los datos que más ha influido en la precisión del 

cálculo. Se recomienda incluir solamente a las hembras gestantes y realizar el ajuste 

para cada periodo, según el número de días en riesgo, lo que implica excluir los 

animales muertos, descartados, vendidos, que han abortado o registrado parto 

(Zambrano y Thurmond, 2009). Para facilitar la comparación entre hatos, es 

necesario conocer la población que fue definida. 

 

▪ Definiciones de caso. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza la 

importancia de establecer correctamente la definición de caso con el objetivo de 

estandarizar los criterios con los cuales serán clasificados los casos. Diferentes 

autores, han tomado los criterios del Comité de Nomenclatura Reproductiva Bovina 

vigentes desde 1972 (Fernández et al., 2007), y otras definiciones más recientes 
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(Gädicke y Monti, 2008; Forar et al., 1995; Humblot, 2001;  Carpenter et al., 2007), 

como se presenta a continuación: 

 

Pérdida Gestacional Bovina: Cuando ocurre alguno de los siguientes eventos después de 

realizado el diagnóstico de gestación de la hembra bovina 1. Expulsión del feto con sus 

membranas, 2. La hembra se ha observado en estro y posteriormente se diagnostica 

como no gestante, o 3. La hembra es diagnosticada como no gestante en un examen de 

seguimiento (Forar et al., 1995). 

 

Mortalidad embrionaria: Pérdida de la gestación que ocurre antes del día 42. Se clasifica 

en temprana y tardía (Humblot, 2001, Givens y Marley, 2008). 

 

Aborto: Expulsión de un feto no viable entre los 42 y 260 días de gestación (Drost, 2007).  

Momificación: Muerte fetal, con reabsorción gradual de los fluidos hasta que éste se 

deshidrata y adquiere una apariencia acartonada; generalmente ocurre sin expulsión fetal 

puesto que el cuello del útero permanece cerrado (Drost, 2007). 

 

Maceración: Contaminación del feto muerto, con acumulación de exudado purulento y 

maceración de los huesos; puede haber aborto parcial y descargas uterinas purulentas 

(Drost, 2007). 

 

Mortinato. Ternero que nace muerto entre el día 260 y el término de la gestación. 

 

Parto prematuro. Ternero que nace vivo entre el día 260 y el término de la gestación 

(Gädicke y Monti, 2008, Hoving, 2009).  

 

▪ Método y tiempo del diagnóstico de gestación. Debe tenerse en cuenta, que las 

técnicas de ultrasonido y ecografía permiten el diagnóstico de gestación más 

temprana que cuando se utiliza la palpación rectal, y por tanto, las tasas de aborto 

tienden a ser más altas ya que se pueden diagnosticar un mayor número de muertes 

fetales tempranas (Zambrano y Thurmond, 2009). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%A4dicke%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
http://www.theriojournal.com/article/0093-691X%2896%2900118-5/abstract
http://www.theriojournal.com/article/0093-691X%2896%2900118-5/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%A4dicke%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20800301
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1.3 Medidas de ocurrencia de la Pérdida Gestacional 

Los métodos epidemiológicos más utilizados para describir los datos obtenidos son: 

1.3.1 Prevalencia 

Es la medida más utilizada para medir la frecuencia de enfermedad, por ser 

aparentemente fácil de calcular, permite conocer en una sola medición el porcentaje de 

animales que sufren el problema dentro de una población en un punto de tiempo 

determinado (Bamber et al., 2009). Describe la proporción de animales que han 

presentado PGB en un momento específico de tiempo (Zambrano, 2009). Por ser una 

proporción, el numerador siempre está incluido en el denominador y el denominador 

representa la población a riesgo (Ruegg, 2006), es decir, solo incluye aquellas hembras 

que han sido confirmadas gestantes en el mismo periodo de tiempo.  

 

Prevalencia PGB=    Número de casos de   PGB en  un  tiempo específico       X   100 

              No. Total de animales gestantes en el mismo periodo de tiempo          (1.1) 

 

La prevalencia es una medida de uso común para estimar la magnitud del problema en 

las poblaciones afectadas, sin embargo, por ser estática y representar solo un momento 

especifico de la enfermedad, su interpretación es limitada, y no permite establecer 

asociaciones causales o factores de riesgo que correspondan a la dinámica de 

presentación de PGB. 

 

Un estudio realizado en Norteamérica (Bamber et al., 2009)), reportó una prevalencia de 

PGB temprana del 15,5%. Se realizó un primer diagnóstico por ultrasonido al día 32 post-

inseminación el cual se confirmó por palpación transrectal el día 64. Este resultado fue 

comparado con 12 fuentes de consulta (Tabla 1-1), sobre estudios basados en el mismo 

método de diagnóstico y medición. Se observó un rango de prevalencia entre 7,6 - 21,6% 

en hatos de California y Wisconsin.  
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Tabla 1-1: Ocurrencia de presentación de pérdidas gestacionales en diferentes 

estudios en Norte América. 2004 -2008 

Hato n 

Pérdida 

Gestacional 

(%) Método 

Diagnóstico de 

Gestación  

(días post 

Inseminación)  Referencia 

1 169 11.8 Ultrasonido 31 y 66 Silva et al., 2007  

2 500 15.2 Ultrasonido y palpación 30 y 58 Cerri et al., 2004 

    
27 y 41 Galvâo et al., 2004 

     
Santos et al.,2004 

3 278 11.2 Ultrasonido y palpación 31 y 45 Santos et al.,2004 

    
30 y 58 Cerri et al., 2004 

    
27 y 41 Galvâo et al., 2004 

    
28 y 67 Juchem et al., 2008 

4 168 14.9 Ultrasonido y palpación 28 y 67 Bruno et al., 2005 

     
Bruno et al., 2008 

5 201 16.9 Ultrasonido y palpación 30 y 58 Cerri et al., 2004 

    
27 y 41 Santos et al.,2004 

    
28 y 67 Bruno et al., 2005 

     
Bruno et al., 2008 

6 319 20.4 Ultrasonido y palpación 27 y 41 Juchem et al., 2002 

    
31 y 60 Cheberl et al, 2006 

7 674 7.6 Ultrasonido 33 y 54 Brusveen et al., 2008 

     
Cunha et al., 2005 

8 199 21.6 Ultrasonido 26-33 y 68 Sterry et al., 2006a 

9 1,267 15.5 Ultrasonido 32 y 64 Investigación del hato 

Adaptada de Bamber et al., 2009 

 

En estos resultados, se manifiesta la importancia de la definición clínica del caso y la 

metodología de diagnóstico empleada con el fin de generar resultados comparables entre 

poblaciones.    

 

1.3.2 Tasa de Incidencia 

Describe la frecuencia de presentación de casos nuevos en una población a riesgo, que 

ocurren durante un período de tiempo específico (Zambrano, 2009). A diferencia de la 

prevalencia, la incidencia no es una proporción, su característica esencial es que el 
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numerador está incluido en el denominador durante el mismo período de observación, 

pero la población a riesgo cambia de manera dinámica, lo cual permite describir los 

cambios en la presentación de la condición de interés en el tiempo y la velocidad a la 

cual se presentan los casos (Ruegg, 2006). El resultado expresa el número de casos 

nuevos sobre una población a riesgo multiplicado por un factor de ajuste de cada 100, 

1.000, 10.000 o más individuos, dependiendo del tamaño de la población (Gordis, 2009), 

para comparar entre diferentes poblaciones de animales. Los nuevos casos de PGB 

constituyen el numerador, y la población a riesgo son los animales confirmados gestantes 

en el mismo periodo: 

 

TI PGB = No. de nuevos casos de pérdida gestacional en un periodo de tiempo   X 10n 

                         No. de Animales Gestantes en ese periodo de tiempo                                    (1.2) 

 

Pocos estudios, han determinado la tasa de incidencia de PGB (Lee y Kim, 2007, Kosaza 

et al., 2005), posiblemente porque la naturaleza del diseño es más exigente en los 

seguimientos durante el tiempo, e incrementa su costo.  Sin embargo, la observación y 

registro periódicos permiten establecer de manera más precisa, relaciones espaciales y 

de tiempo asociadas con la presentación de PGB.  Un estudio   prospectivo realizado  en 

10 hatos lecheros de Punjab, India (Karwani y Sharma, 2003), fijó como objetivo estudiar 

la incidencia del aborto y repetición de servicios en bovinos y búfalos durante las 

estaciones del año, para lo cual se basó en registros reproductivos y muestreo serológico 

para análisis microbiológico, a hembras repetidoras de servicios y con abortos;   se 

concluyó que la incidencia estuvo relacionada con un componente estacional en ambas 

especies; la mayor incidencia en bovinos fue de 10 casos por 100 vacas a riesgo durante 

el verano caliente y húmedo, mientras en búfalos, fue de 7 casos por 100 búfalas a 

riesgo en el verano caliente y seco. 

 

La Incidencia es más recomendable como medida de enfermedad que la prevalencia, 

aunque el ajuste del denominador exige un adecuado registro de datos y al menos dos 

mediciones: nuevos casos de PGB, número de partos, número de animales 

diagnosticados gestantes, salidas, ventas o muerte de animales, durante cada periodo de 

riesgo.  
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Además de la tasa de incidencia, otra medida es la incidencia acumulada, que está 

basada en datos agregados y se expresa en porcentaje (Sturgill  et al., 2011; Forar et al., 

1995), por tanto, sus valores sólo pueden variar entre 0 y 1 (Moreno et al., 2000). 

 

Existen otras metodologías para determinar de manera más precisa la magnitud de PGB, 

como son la densidad de incidencia y el análisis de supervivencia basado en tablas de 

vida (Zambrano y Thurmond, 2009). Estos métodos facilitan obtener información por 

períodos específicos de la gestación, con la ventaja de identificar patrones de 

presentación de las PGB, lo que a su vez posibilita orientar la búsqueda de los riesgos y 

causas del problema, para llegar a un diagnóstico acertado. 

 

1.3.3 Densidad de incidencia 

Este método se fundamenta en estimar el tiempo en que cada animal estuvo expuesto o 

sin presentar PGB; es útil para definir patrones de presentación durante el año, y evaluar 

periodos de riesgo específicos durante la gestación. Define la magnitud de PGB por 

animal en el periodo a riesgo (vaca-tiempo a riesgo). El resultado se expresa como 

pérdidas gestacionales por vaca por días a riesgo (Zambrano y Thurmond, 2009). 

 

DI de PGB =                  No. de casos nuevos de PGB____________                

                      Tiempo Total en que los animales estuvieron en riesgo 
                                   o sin presentar PGB                                                                          (1.3) 

 
Un estudio prospectivo (Thurmond et al., 1990) de pérdidas fetales en California, incluyó 

4.732 gestaciones durante un periodo de 6,5 años; se estimó la Densidad de incidencia 

(DI) de aborto en 6,29 muertes fetales por cada 10.000 días- vaca a riesgo, de los cuales 

5,49 fueron abortados y 0.80 se momificaron; el mayor riesgo de muerte fetal (119 

muertes /10.000 días-fetos en riesgo), se observó entre los 98 y 110 días de gestación. 

Se estableció que la incidencia de momificación estaba asociada con el mes en que los 

animales concibieron, siendo mayor durante septiembre (1.61/10.000 días-feto en riesgo) 

y octubre (1.63/10.000 días-feto en riesgo) que en las concepciones del mes de febrero 

(0.16/10.000 días feto en riesgo), lo que podría relacionarse con efectos estacionales que 

favorezcan una exposición embrionaria a los agentes que prevalecen durante tales 

meses, como virus de la lengua azul (Lanyon et al., 2014),  variaciones en el suministro 

de alimentos o de las fuentes de agua, entre otros factores, que se debería investigar.  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0165242711000092
http://www.theriojournal.com/article/0093-691X%2896%2900118-5/abstract
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Estos métodos y observaciones permiten a los médicos veterinarios generar información 

más precisa para tomar decisiones según los momentos de riesgo, implementar 

vacunaciones estratégicas, descartar animales, y proponer hipótesis clínicas sobre las 

causas del aborto. 

 

1.3.4 Tasa específica de Pérdida Gestacional 

Este método se realiza con base en los métodos de supervivencia (Tablas de vida), 

permite proyectar la tasa de supervivencia fetal, estimar los períodos de mayor riesgo de 

aborto durante la gestación utilizando intervalos de tiempo determinados , que se pueden 

establecer según las definiciones clínicas,  por ejemplo, el primer intervalo puede incluir 

las gestaciones menores de 42 días, el segundo se conformaría con el grupo de 

animales entre 42 a 260 días de gestación para identificar pérdidas fetales, y el tercero 

conformado por hembras con más de 260 días de gestación, para registrar los partos 

prematuros. También sería posible definir intervalos de 30 días o por tercio de la 

gestación dependiendo del nivel de predicción que se requiera (Zambrano y Thurmond, 

2009). 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede direccionar una investigación de 

causalidad, identificando la categoría de hembras con más alto riesgo de tener una PGB, 

y realizarles análisis diagnósticos específicos. 

 

En la tabla 1-2 se presentan los resultados de un estudio realizado en 10 hatos de 

Estados Unidos (Forar et al., 1995), con monitoreo a 4.208 gestaciones, para establecer 

las pérdidas gestacionales durante el intervalo entre el Tiempo de Gestación (TDG) al 

primer diagnóstico, - 31 días- y los 260 días de gestación, con seguimiento a los registros 

de reproducción individual y diagnóstico rutinario de preñez. Los datos de la edad 

gestacional se analizaron utilizando el procedimiento de Tabla de Vida con ocho 

intervalos.  

 

http://www.theriojournal.com/article/0093-691X%2896%2900118-5/abstract
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Tabla 1-2 : Tabla de vida para estimar el riesgo de pérdida fetal por intervalo de 

gestación en 10 hatos lecheros Holstein. Noroeste de USA, 1991 – 1992 

Tiempo de 

Gestación 

(intervalo 

en Días) 

Días 

Vaca 

No. Casos de 

PGB   

% probable de 

gestaciones que 

no sobreviven al 

intervalo 

% acumulado de 

gestaciones que 

sobreviven 

  post-diagnóstico 

de gestación 

Riesgo de 

pérdida fetal X 

10.000 días 

vaca a riesgo 

    (n) qi% P%             r 

31 - 55 27373 24 2.2 97.8 8.8 

56 - 80 62169 50 2.0 95.8 8.0 

81 - 110 78938 49 1.9 94.1 6.2 

111 - 140 78776 44 1.7 92.5 5.6 

141 - 170 76440 39 1.5 91.1 5.1 

171 - 200 74245 18 0.7 90.4 2.4 

201 - 230 73599 14 0.6 89.9 1.9 

231 - 260 71965 17 0.7 89.2 2.4 

31 - 260 543505 255     4.7 

Adaptada de Forar et ál. 1995 

En el primer intervalo hubo 24 gestaciones perdidas, la incidencia (n/días vaca a riesgo), 

fue de 8.8 abortos por 10.000 días vaca a riesgo; en la medida que la gestación avanzó, 

el riesgo de pérdida fetal disminuyó hasta 1.9, aunque se incrementó de nuevo a 2.4 en 

el último intervalo. Al final de la gestación, la DI total de PGB fue de 4.7 abortos por 

10.000 vacas a riesgo.; la supervivencia acumulada fue de 89,2%, por defecto, la 

incidencia acumulada de pérdida fetal entre 31 y 260 días fue de 10,8%. Resultados 

similares, se observaron en el estudio sobre Leptospirosis bovina realizado por Orrego en 

el Valle del Cauca, Colombia (Orrego, 1999); además, otros autores refieren pérdidas 

durante el primer tercio de gestación, asociadas al virus de la DVB (Lanyon et al., 2014; 

BonDurant, 2007), entre otros agentes infecciosos y no infecciosos, que ameritan ser 

analizados, para particularizar la causa del problema, en los diferentes hatos. 

 

1.4 Medidas de asociación o de riesgo 

Son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que determinada 

enfermedad o evento de salud (efecto) se asocia con determinado factor (causa), 



14 Estudio epidemiológico de factores asociados con la pérdida gestacional en 

bovinos de leche 

 
mediante comparaciones de incidencia (Thurmond et al., 1990), y permiten establecer 

adecuadamente una relación de temporalidad causal. 

 

Los factores de riesgo asociados con la presentación de PGB, más investigados han sido 

los de origen infeccioso (Borel et al., 2414; Rafati et al., 2010), como Brucella abortus 

(Antoniassi et al., 2013, Fernández et al., 2007), Leptospira spp (Antoniassi et al., 2013, 

Fernández et al., 2007), Herpesvirus Bovino tipo I (Meléndez et al., 2010; Cedeño et al., 

2011), Diarrea Viral bovina (Kosaza et al., 2005; Cedeño et al., 2011), y Neospora 

caninum (Antoniassi et al., 2013; Marín et al., 2013; Almería y López, 2015), entre otros. 

Se han reportado así mismo causas no infecciosas (Clothier y Anderson, 2016), como 

desordenes genéticos (Bamber et al., 2009; Rafati et al., 2010, Antoniassi et al., 2013), 

factores maternos (Lee y Kim, 2007, Thurmond et al., 2005; Waldner, 2014), factores 

paternos (Rafati et al., 2010), de manejo del hato (Gädicke y Monti, 2013; Waldner, 2014; 

Mantilla y Rodríguez, 1999; Benavides et al., 2010) y ambientales (Grimard et al., 2006).  

 

La posibilidad de calcular medidas de asociación o de riesgo depende del tipo de estudio 

o seguimiento que se realice. Normalmente los estudios prospectivos (ej. cohorte) y 

retrospectivos (ej. casos y controles) permiten identificar adecuadamente factores de 

riesgo (Cerda et al., 2013), mientras que, con una sola medida de ocurrencia, como 

sucede en los estudios de prevalencia, solo se pueden realizar hipótesis.  

Las medidas de riesgo más comunes son el Riesgo relativo (RR), Odds Ratio (OR), Tasa 

de Ataque (TA) y Riesgo atribuible. 

 

1.4.1 Riesgo relativo (RR) 

Esta medida permite conocer la fuerza de la asociación entre un factor y una enfermedad 

(Beaudeau y Fourichon, 1998), o evento –por ejemplo abortar-; es un cociente de 

incidencias, (Cerda et al., 2013) de modo que al comparar la incidencia de la  PGB entre 

una población de hembras gestantes expuestas a un determinado factor de riesgo, con la 

incidencia del mismo evento en una población de hembras gestantes no expuestas a ese 

factor (Cerda et al., 2013; Londoño, 2004), por ejemplo consumir o no semilla de 

algodón, es posible conocer el riesgo de presentar el evento en función de la exposición, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587705000176
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y es la medida que mejor refleja su asociación (Moreno et al., 2000). El RR se estima 

como sigue: 

 

RR =      Incidencia de PGB en animales gestantes expuestas a un FR 
              Incidencia de PGB en las gestantes no expuestas al FR             (1.4) 

 

Interpretación: Si RR=1 significa que no hay asociación con el factor en estudio; RR>1 

asociación positiva o posible causa; RR<1 asociación negativa, podría ser un Factor 

protector (Moreno et al., 2000; Gordis, 2009).  

 

En hatos lecheros de California (Thurmond et al., 2005), se estimó el RR, entre la 

supervivencia fetal y presuntos factores maternos. Los resultados mostraron que a mayor 

edad de la madre (4,5 años), ésta tenía 1,75 veces más probabilidad de abortar 

(RR=1,75), que una hembra joven (3 años); igualmente, que una hembra con abortos 

previos tenía 2,5 veces más riesgo de volver a perder la siguiente gestación (RR=2,5) 

que una hembra sin antecedentes de aborto;  y 1,13 veces más riesgo de perder la cría, 

cuando el aborto de la gestación anterior correspondía a un feto con más de 60 días de 

gestación (RR=1,13); mientras, BonDurant  (2007) y Anderson (2007) no encontraron 

asociación estadística significativa del riesgo de aborto asociado con la edad. 

 

1.4.2 Odds ratio (OR) 

Es una medida alternativa al RR, que permite expresar los resultados de estudios 

retrospectivos y transversales. Sin embargo, algunos estudios prospectivos, de tipo 

observacional (cohorte) a menudo utilizan OR en vez del RR, debido a que en estos 

estudios los grupos a comparar no difieren únicamente en su condición de expuesto 

versus no-expuesto, sino también en la frecuencia con que se presentan en cada grupo, 

otros factores de riesgo para el evento de interés, que causan sesgo de confusión, de tal 

manera que para minimizar este sesgo se aplica el OR como estrategia estadística en los 

modelos de regresión logística (Cerda et al., 2013). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587705000176
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La fórmula es un cociente de Odds (esta palabra no tiene traducción al español), por 

ejemplo, de poblaciones que estuvieron expuestas al mismo factor, pero en un grupo se 

presentó el evento –ej. PGB- y en el otro no. 

 

OR =    No.   de hembras gestantes con PGB expuestas a  un  FR 

No. de hembras gestantes sin PGB expuestas a ese FR           (1.5) 

 

Si OR=1 significa que no hay asociación con el factor en estudio; OR>1 asociación 

positiva o posible causa; OR<1 no existe asociación, podría ser un Factor protector 

(Gordis, 2009). 

 

La interpretación del resultado obtenido requiere conocer el intervalo de confianza, y su 

significancia estadística (valor p), como se presenta en la Tabla 1-3 con resultados de 

dos estudios realizados en Colombia, que permitieron identificar factores de manejo 

(Mantilla y Rodríguez, 1999; Benavides et al., 2010) asociados con la PGB. 

 

Tabla 1-3: Factores asociados con Pérdida Gestacional bovina en algunas zonas 

lecheras de Colombia. 1999 y 2010 

Zona de 

estudio 
Factores asociados OR IC p 

Valle de 
Ubaté  
1.999 

Transporte de animales entre finca 2.4 95% [1.6 - 3.3] <0.001 

Suplementación alimenticia con 

semilla de algodón 
2.4 95% [1.6 - 3.3] <0.001 

Intoxicación con nitritos y nitratos 1.76 95% [1.2 - 2.56] <0.01 

Cuenca 
lechera de 

Nariño 
2.010 

Ausencia de sistemas de drenaje  5,65 95% [2.01-16.43] <0.01 

Ausencia de pozo séptico 3,33 95% [1.09-10 .60] <0.01 

 

Para el estudio del Valle de Ubaté, de una población de 1.644 hembras, se presentaron 

136 abortos, en un periodo de un año. Con un intervalo de confianza del 95%, significa 

que, si se repitiera el estudio múltiples veces, utilizando suplementación alimenticia con 

semilla de algodón en hembras gestantes, 95% de las veces el OR estaría entre 1,6 y 
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3,3; estos límites del intervalo reflejan el tamaño del efecto mínimo (OR = 1,6) y máximo 

(OR = 6,3) asociados con esa exposición.  

 

En cuanto a su significancia estadística para establecer si la relación entre los animales 

que abortaron y la exposición al factor de riesgo se debió al azar o no (Zambrano y 

Thurmond, 2009), se planteó como H0 o hipótesis nula que las PGB ocurrieron en forma 

independiente del consumo de semilla de algodón, y como H1 o hipótesis alterna que las 

dos variables estaban asociadas; el resultado, en este caso fue (p< a 0,0001) es decir 

que se rechazó la H0, y se aceptó que la relación entre los animales que abortaron y la 

exposición al factor de riesgo no se debió al azar. 

 

El “valor de p” aceptado por consenso, en clínica es 0,05, esto representa una seguridad 

del 95% que la asociación que se esté estudiando no sea por el azar (Manterola et al., 

2008); por lo que, si se quiere trabajar con un margen de seguridad de 99%, éste lleva 

implícito un valor de p inferior a 0,01; así la estadística permite decidir sobre que 

hipótesis elegir. 

 

Métodos de análisis: Una vez obtenidos los resultados se presume que la asociación 

encontrada puede ser real; sin embargo, también puede ser producto del azar, de la 

existencia de sesgos, de la presencia de variables de confusión o de la variabilidad 

biológica del fenómeno en estudio. Para dilucidar este problema existen una serie de 

pasos fundamentales, no solo al momento de diseñar y conducir la investigación, sino 

que, al analizar los datos, se utilizan herramientas estadísticas de carácter descriptivo y 

analítico. Estas últimas permiten generalizar o inferir los resultados obtenidos de la 

muestra estudiada a la población que la generó. (Manterola et al., 2008) 

 

1.4.3 Tasa de ataque (TA)  

Permite estimar la incidencia de eventos agudos, por ejemplo, brotes o tormentas de 

aborto. En la mayoría de los casos, los brotes ocurren dentro de pocas horas o pocos 

días después de la exposición (Gordis, 2009). Es una tasa de incidencia, solo que como 

los casos nuevos se presentan en un breve periodo de tiempo, el denominador no se 
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toma para la población a riesgo durante un período, sino al comienzo del brote, y es una 

situación donde incidencia y prevalencia pueden ser iguales: 

 

TA =   No. de hembras gestantes que abortan durante el brote  

                     No. de hembras gestantes al inicio del brote                                                          (1.6) 

 

En la investigación de brotes, a partir de la Tasa de Ataque se puede estimar el RR, para 

descartar rápidamente factores de exposición, hasta encontrar aquel que tiene más 

relación con la presentación de casos, esta medida ha sido ampliamente usada en los 

casos de intoxicaciones alimentarias, donde los factores de exposición son más 

fácilmente definidos. (Mbaé et al., 2016) 

 

En un estudio realizado por Moen et al (1998), sobre una explosión de abortos reportada 

en cuatro hatos lecheros de Holanda, entre 1992 y 1994 (julio 1992, junio 1993, 

septiembre 1993 y octubre 1994 respectivamente), se definió el brote de abortos, como 

“un clúster de abortos dentro de un periodo de cuatro semanas, que involucró más del 

15% de animales a riesgo (vacas y novillas gestantes)”. 

 

Los hatos tenían similares condiciones de alimentación y manejo; sin embargo, tres de 

ellos no tenían problemas serios de aborto antes de los brotes, mientras el cuarto hato 

había tenido un incremento en la tasa de abortos, por causa desconocida, durante los 

tres años anteriores. En todos los hatos, la duración de cada brote fue de tres semanas 

aproximadamente, y el pico ocurrió durante la segunda semana.  Mediante el diagnóstico 

de laboratorio se confirmó por inmunohistoquímica que de 51 fetos que presentaron 

lesiones compatibles a Neospora caninum, 40 (78%) fueron positivos. No hubo evidencia 

de otros abortifacientes. Esto demuestra la importancia de complementar los resultados 

de la medida, con los análisis de diagnóstico oportunamente, para implementar las 

acciones de mitigación que detengan el brote. 

 

1.4.4 Riesgo atribuible (RA) 

Es una medida muy importante para establecer inferencias de causalidad; sin embargo, 

ha sido poco utilizada por los epidemiólogos (Nieto y Peruga, 1990). Permite conocer la 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0041010116302173
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diferencia entre las tasas de incidencia de PGB en las hembras gestantes expuestas a 

alguno de los factores candidatos o a una combinación de varios de ellos, y en las no 

expuestas al mismo factor o a los mismos (Londoño, 2004). El exceso de riesgo se 

atribuyó a la exposición al factor o factores que se estén analizando, y su estimación, es 

útil para para saber, cuánto del riesgo (incidencia) de pérdida gestacional se esperaría 

prevenir, al eliminar o controlar el factor o conjunto de factores (Gordis, 2009).  

 

RA=(Incidencia en la población expuesta) – (Incidencia en la población no expuesta        (1.7) 

 

En un estudio realizado en Australia (Hall et al., 2005) se estimó el Riesgo Atribuible 

(RA), para determinar la contribución de Neospora caninum (Nc), al aborto en hembras 

bovinas productoras de leche. De un hato de 140 hembras, 16 presentaron resultados 

serológicos positivos a Nc, y 124 resultados negativos a la misma prueba. En el hato, se 

presentaron 8 abortos, con los resultados de la tabla 1-4. 

 

Tabla 1-4: Número de sueros bovinos con anticuerpos a N. caninum (Nc) y BVDV, y 

abortos en esas hembras 

Hembras 

gestantes 

Nc+ 

BVDV+ 

Nc+ 

BVDV- 

Nc- 

BVDV+ 

Nc- 

BVDV- 

Con aborto 3 2 3 0 

Sin aborto 5 6 88 33 

                      Hall et ál. 2005 

 

Cinco de los ocho abortos correspondieron a madres positivas a Nc. La incidencia de 

aborto calculada X cada 100 hembras serológicamente positivas a Nc fue 31X100 (5/16), 

mientras la incidencia en las hembras serológicamente negativas a Nc fue 2 X 100 

(3/124); el resultado de la diferencia de incidencias (31-2), fue RA= 29, es decir, que el 

riesgo de aborto atribuible a N. caninum en este hato fue de 29 por cada 100 hembras 

gestantes. De otra parte, al estimar el RR, para el mismo hato, se determinó que una 

hembra seropositiva a Nc., tenía 15.5 veces (31/2) más probabilidad de abortar que una 

hembra serológicamente negativa; razón suficiente para que se implementaran medidas 

de intervención, conducentes a suprimir o reducir ese riesgo específico. 
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1.5 Alcances y aplicación de los métodos de medición de 
PGB 

La decisión de implementar medidas epidemiológicas sobre PGB en el país, permitirá 

ampliar el conocimiento de su distribución espaciotemporal, su impacto económico y 

productivo, e identificar sus causas para iniciar acciones preventivas y de control que 

reduzcan su incidencia. Estudios realizados por diferentes investigadores (Carpenter et 

al, 2006; Carpenter et al, 2007; Pina et al, 2010; Parker et al., 2012), señalan la 

importancia de generar cultura sobre la recolección de datos, reducir las discrepancias de 

resultados entre diferentes investigadores, entender mejor la epidemiología del aborto 

bovino con el fin de estimar su impacto y entender los patrones de presentación y los 

factores de riesgo asociados para realizar programas de control y prevención eficientes. 

 

El aborto bovino se reconoce como signo clínico de varias enfermedades reproductivas, 

entre ellas la brucelosis bovina (Borel et al., 2014; Bronner et al., 2015). En Colombia, sin 

embargo, la información registrada por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, durante 

2005–2009 (tabla 1-5), no representa la situación de campo, porque no corresponde a  

vigilancia activa, sino a los  casos presentados ante los centros de diagnóstico 

veterinario, y su validez es limitada porque no permiten calcular la prevalencia o 

incidencia en el país; esto coincide con lo citado por Gädicke y Monti (2008) respecto a 

que los datos recolectados por los laboratorios de Diagnóstico veterinario, pueden 

presentar sesgos ya que no tienen en cuenta la totalidad de la población expuesta.  

 

Tabla 1-5: Informe anual de abortos reportados por el Sistema de Vigilancia oficial. 

Colombia 2005-2009 

Año 
Condición 

patológica  

Predios 

afectados 

Población 

en riesgo 

2005 ABORTO 101 23.481 

2006 ABORTO 18 7.473 

2007 ABORTO 29 4.358 

2008 ABORTO 23 1.371 

2009 ABORTO 10 291 

Adaptada de ICA – Boletines epidemiológicos 2005 -2009 
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En contraste, un estudio epidemiológico desarrollado en Dinamarca (Carpenter et al., 

2006), realizó un seguimiento a la distribución espacio temporal de abortos en lecherías 

por un período de tres años, para comprender el problema. Se registraron los casos 

mensuales de aborto (Figura 1-2, eje Y), en valores absolutos, con picos entre los meses 

de julio y septiembre; luego se ajustaron los mismos casos de abortos x 1.000 

nacimientos (Tasa de incidencia) (eje Z), y se evidenció que estos índices mensuales 

presentaban un incremento entre enero-junio y decrecieron de julio-diciembre. 

  

Figura 1-1: Número de abortos e incidencia de aborto por 1.000 nacimientos 

reportados por mes en 507 hatos lecheros. Dinamarca, Julio 2000 – agosto 2003 

 

       Fuente: Adaptada de Carpenter 2006  

 

El estudio tuvo gran trascendencia para Dinamarca, porque con esta metodología, se 

desarrolló un Sistema de alerta temprana (EWS), anticipándose a los meses con mayor 

riesgo de PGB, para implementar medidas de prevención oportunas y reducir abortos 

(Carpenter, 2001), y posteriormente se adaptó para resolver otros problemas de salud 

(Carpenter et al., 2007), lo que demuestra, que cuando se asegura la detección oportuna 

de PGB en los hatos, mediante sistemas eficientes de registro y recolección de 

información, en forma periódica y estandarizada, y se unifican los métodos de medición y 

de análisis de datos, es posible generar estrategias correctivas apropiadas para una 

región o país. 
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1.6 Conclusiones  

Las pérdidas gestacionales en bovinos afectan la economía de los hatos y su eficiencia 

reproductiva. En varios países se han realizado estudios para determinar la prevalencia 

como medida de ocurrencia de uso más generalizado, pero se debe avanzar en la 

determinación de otras medidas dinámicas como la incidencia, densidad de aborto, y 

análisis de supervivencia, buscar asociaciones de causalidad, definir patrones de 

presentación del aborto y evaluar periodos de riesgo específicos durante la gestación, 

para implementar estrategias preventivas, que favorezcan la supervivencia fetal en los 

períodos de mayor riesgo de aborto. 

 

También se deben calcular medidas como el Riesgo Relativo (RR) para identificar la 

relación del riesgo entre una población expuesta y otra no expuesta a determinado factor 

bajo condiciones similares, y el Odds Ratio (OR) para determinar la fortaleza de la 

asociación entre PGB y uno o varios factores de riesgo.  

 

En Colombia, no se realiza seguimiento para detectar y registrar las PGB de manera 

rutinaria, lo que dificulta definir la frecuencia y distribución de los casos, e investigar los 

factores de riesgo asociados. Es necesario implementar una metodología que facilite el 

registro y reporte de los casos, como apoyo al actual Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, para lograr el adecuado seguimiento y medición del cuadro reproductivo 

causado por Brucella abortus u otras enfermedades reproductivas en las ganaderías, 

para establecer medidas adecuadas de diagnóstico, control y prevención, e inclusive 

avanzar en procesos de erradicación.  
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2. Identificación de factores asociados con la 
pérdida gestacional en hatos lecheros de 
tres regiones de Colombia 

 

Resumen 

 

Las perdidas gestacionales disminuyen la eficiencia reproductiva y la rentabilidad de los 

hatos ganaderos. Se desarrolló un estudio prospectivo de Cohorte, con el objetivo de 

cuantificar las pérdidas gestacionales en bovinos (PGB) de leche e identificar algunos 

factores de riesgo asociados con estas pérdidas, en 99 hatos de las tres principales 

zonas lecheras de Colombia, con seguimiento a 10.873 gestaciones de 7.579 hembras 

bovinas, entre enero y diciembre de 2014.  Se determinaron medidas de ocurrencia de 

las PGB, se identificaron algunos factores de riesgo a nivel hato y se establecieron 

patrones de distribución temporal de los casos. La prevalencia anual a nivel hato fue de 

75,4%, [69.2% - 80.4%], y en los animales del 6,6% [5.5%- 7.2%]. La tasa de incidencia 

acumulada a nivel hato fue de 22,8 casos de PGB  por cada 100 hatos a riesgo mes, y a 

nivel individual en promedio del estudio fue de 8,8 casos de PGB por 100 animales a 

riesgo mes. Los factores de manejo con Riesgo más significativo fueron la baja 

implementación de medidas de bioseguridad (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>, p 0.020), los 

cambios en la disponibilidad de agua de bebida de los animales (RR 3.1, IC95% <1.2-

4.3>,  p 0.012), y movilización de hembras gestantes entre predios (RR 1.4, IC95% <1.3-

2.3>, p 0.04). La condición de Hato Libre de Brucelosis bovina se identificó como factor 

protector (RR 0.2, IC95% <0.03-0.01>, p 0.05). Los patrones temporales mostraron 

algunas diferencias entre la proporción de PGB por trimestre gestacional en cada región. 

Estos hallazgos deben complementarse con estudios para identificar los riesgos que 

afectan de manera individual a los animales, para lo cual es muy importante mantener 

una metodología unificada de captura, reporte y manejo de la información relacionada, 

que sirva como contribución a un sistema de vigilancia de PGB, para comprender los 
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aspectos epidemiológicos y factores de riesgo asociados, establecer medidas 

preventivas y controlar causas asociadas. 

 

Palabras clave: Pérdida gestacional, Prevalencia, Incidencia, Riesgo Relativo, 

Distribución temporal. 

 

 

Abstract 

Gestational losses decrease reproductive efficiency and profitability of livestock herds. A 

prospective cohort study, with the objective of quantifying the gestational loss in cattle 

(PGB) of milk and identified some risk factors associated with these losses, in 99 three 

main areas of Colombia dairy herds, was developed with follow-up to 10.873 gestation of 

7.579 bovine females, between January and December 2014.  Occurrence of the PGB 

measures were determined, we identified some factors of risk at the herd level and 

patterns of temporal distribution of cases settled. The prevalence level herd was 77.8%, 

[69.2% - 80.4%], and animals from the 6.6% [5.5%-7.2%]. The cumulative incidence rate 

at the herd level was 22.8 cases of PGB per 100 herds at risk per month, and at the 

individual level on average of the study was 8.8 cases of PGB per 100 animals at risk per 

month. Management with more significant risk factors were the low implementation of 

biosecurity measures (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>, p 0.020), changes in drinking water 

availability (RR 3.1, IC95% <1.2-4.3>,  p 0.012), and mobilization of pregnant females 

between land (RR 1.4, IC95% <1.3-2.3>, p 0.04). The condition of herd free from bovine 

brucellosis has been identified as protective factor (RR 0.2, 95% <0.03-0.01>, p 0.05). 

The temporal patterns showed some differences between the proportion of PGB per 

gestational trimester in each region. These findings should be complemented with studies 

to identify the risks that affect individual animals, so it is very important to maintain a 

unified methodology of capture, reporting, and management of related information, which 

serves as a contribution to a surveillance system of PGB, to understand the 

epidemiological aspects and risk factors, establish preventive measures and control 

associated causes 

 

Keywords: Gestational loss, prevalence, incidence, relative risk, temporal distribution. 
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2.1 Introducción 

La ganadería bovina en Colombia contribuye con el 1,4% del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional, equivalente dentro del renglón pecuario al 48,7% de ese aporte, 

constituyendo una de las actividades económicas más relevantes del sector rural. Entre 

las limitantes que afectan su rentabilidad, se encuentran las Pérdidas Gestacionales 

Bovinas (PGB). Así mismo, existen diversos factores que desencadenan estas PGB, de 

tipo fisiológico, metabólico, ambiental, infeccioso o iatrogénico, por lo cual, aunque las 

circunstancias al cruzar un toro fértil con una vaca fértil sean las mejores, o con la mejor 

técnica de inseminación artificial en el momento ideal del estro, la probabilidad 

estadística de obtener una cría viva es de 60-70% (BonDurant, 2007). 

 

En Norteamérica, Bamber y colaboradores (2009) estimaron la prevalencia de pérdida 

gestacional a nivel hato, determinando una proporción de 14,4%, con rangos entre 7,6% 

y 21,6% (promedio de 13% en hembras de primer parto y de 15% en multíparas); 

mientras otros investigadores (Clothier y Anderson, 2016), han detectado patógenos 

infecciosos para 56,9% (379/665) de abortos examinados, de los cuales, más del 31% 

(209/665) fueron atribuidos a infecciones bacterianas. 

 

En un estudio realizado en Irán (Rafati et al, 2010), donde se evaluaron 30.403 preñeces, 

se estableció la prevalencia de abortos en 16,02% y se determinaron algunos factores de 

riesgo maternos asociados con las PGB como la mayor edad de la hembra gestante (OR 

= 1,14 [1,05-1,24], IC=95%, P<0,05). También se identificó, que el mayor riesgo de 

aborto en los hatos se presentaba durante el primer trimestre de la preñez, así que los 

productores podrían asignar recursos para la vigilancia durante los dos primeros meses 

de gestación e implementar métodos para el diagnóstico más temprano. 

 

En países de Suramérica, como en Brasil, se reportaron resultados de un estudio 

retrospectivo, con base en los informes de fetos bovinos analizados, que el 43,67% 

correspondieron a causas infecciosas, 2,65% a malformaciones congénitas y 53,68% a 

causas no determinadas. (Antoniassi et al, 2013). De otra parte, en Chile, se evaluó la 

asociación entre el manejo del hato y las características de lactancia y la ocurrencia del 

aborto, obteniendo como resultado, una Tasa de Incidencia (TI) de 1,74 por 100 vaca-

meses en riesgo, y se estableció que los abortos generales eran más altos en vacas de 
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primer parto (TI: 1,85 por 100 vaca-meses en riesgo). Igualmente, se encontró que los 

casos de aborto deducidos de los registros individuales fueron más frecuentes en el 

primer trimestre de gestación y disminuyeron con el tiempo, mientras que los abortos 

observados aumentaron de acuerdo con el tiempo de gestación (Gädicke y Monti, 2013). 

 

En Colombia, los estudios desarrollados hasta ahora, han sido descriptivos y de tipo 

transversal,  orientados a determinar seroprevalencia de algunas enfermedades que 

producen aborto, como Brucelosis bovina (Tique et al, 2009), Rinotraqueitis Infecciosa-

IBR (Betancur et al, 2006; Ochoa et al., 2012) y diarrea viral bovina, e identificación de 

posibles factores de riesgo relacionados con la presentación de estas enfermedades 

(Cedeño et.al, 2011), así como Neospora caninum (Cedeño y Benavides, 2013), con 

resultados del 74,7% de prevalencia de IBR en hatos de Montería – Córdoba, mientras, 

la prevalencia encontrada en el municipio de Pasto para IBR fue de 17,65% y 32,77% 

para diarrea viral bovina. En este último estudio se determinó como factor de riesgo 

asociado a la presencia de IBR el uso de toros (OR =30.56, IC 6.87, 135.98, P<0,0001) y 

para VDVB (OR= 22.70, IC 4.21, 122.42, P<0,0001) al igual que la adquisición de nuevos 

animales (OR=34.90, IC 6.30, 193.43. P<0,0001).  La prevalencia estimada para N. 

caninum en el municipio de Pasto, fue de 76.9 % y se determinó que los factores de 

riesgo asociados son los residuos de abortos, que no se entierran y se dejan a la 

intemperie (OR 5.49; IC 95% 1.7-17.7), alimentar los perros con desperdicios (OR 15.44 

IC 95% 1.94-123.22) y la monta directa (OR 14.62 IC 95% 1.55-137.53). 

 

No obstante, estos esfuerzos por aproximarse a la causalidad de los abortos que se 

presentan en algunas regiones del país, aún se requiere conocer la situación 

epidemiológica del problema, para lo cual se propuso como objetivo principal realizar un 

estudio epidemiológico para cuantificar las pérdidas gestacionales en bovinos de leche e 

identificar algunos de los factores de riesgo asociados con estas pérdidas. 
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2.2 Materiales y Métodos 

2.2.1 Convocatoria y selección de hatos participantes 

En las tres regiones a investigar,  la convocatoria se dirigió a ganaderos, mediante visitas 

individuales, llamadas telefónicas, cartas de invitación,  y de manera abierta a través del 

diario digital Contexto ganadero, indicando el objetivo del estudio y los criterios de 

inclusión, como participación voluntaria, tener sistema de registro de información con 

manejo de los datos comprobable, práctica de Inseminación Artificial o sistema de monta 

controlada, y contar con la asesoría profesional de un médico veterinario. 

 

De 151 voluntarios, fueron seleccionados 99, que cumplieron con los criterios de 

inclusión, distribuidos en las tres regiones: Altiplano Cundiboyacense: 56 predios en 28 

municipios, Norte de Antioquia: 30 predios en 11 municipios, y Nariño: 13 predios en 7 

municipios. 

 

2.2.2 Conformación de la cohorte 

Se realizó un estudio de Cohorte prospectivo en las tres regiones. La población a riesgo 

o expuesta, fueron las hembras que se confirmaron gestantes entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2014. El seguimiento a los animales inició a partir de la confirmación de 

su gestación y se analizaron las variables de exposición, si el factor de riesgo estuvo 

ausente o presente, posteriormente se midieron las variables de resultado, es decir, la 

presencia o ausencia de PGB. Mensualmente se ajustó la población expuesta: para ello 

fueron incluidos a la cohorte los nuevos animales diagnosticados gestantes, y fueron 

excluidos todos aquellos con parto registrado, descartados o con registro de perdida 

gestacional o de repetición de celos en el último mes. 

 

2.2.3 Definiciones de caso  

Con el objeto de estandarizar los criterios para clasificar los casos, de acuerdo con Forar 

et ál (1996), se consideró que hubo PGB cuando ocurrió alguno de los siguientes eventos 

después de realizado el diagnóstico de gestación: 1. Expulsión del feto con sus 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
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membranas, 2. La hembra se observó en estro y posteriormente se diagnosticó no 

gestante, 3. La hembra fue diagnosticada no gestante en un examen de seguimiento, 

después que había sido confirmada gestante. 

 

2.2.4 Control de sesgos  

Se controlaron sesgos de información, con el diseño de un formato estandarizado para 

su recolección de los datos, dado que en el país no se cuenta con un sistema unificado 

para notificar los abortos u otras pérdidas gestacionales, y los datos estaban registrados 

en diferentes sistemas de información. Previo al inicio del estudio, se precisó con 

ganaderos y veterinarios la definición de caso, la identificación de las hembras y las 

fechas del servicio fecundante. Así mismo, variables de confusión, como la raza fue 

excluida del análisis, y la edad se controló a través de la categorización estratificada.  

Finalmente, en el modelo de regresión logística binaria se analizaron variables que 

pudieran estar afectadas por interacción, para descartar su posible impacto, tales como 

el número de servicios, cuyos valores podrían cambiar la intensidad de la relación entre 

el factor de exposición a toro repasador y la pérdida gestacional.  

 

2.2.5 Recolección y registro de Información 

Se utilizaron dos instrumentos. En primer lugar, al inicio del estudio se aplicó una 

encuesta epidemiológica a cada ganadero voluntario, para captar información común que 

permitiera la caracterización general de los hatos y posteriormente evaluar hipótesis 

sobre los factores asociados o de riesgo. Las preguntas se distribuyeron en cuatro 

grupos de variables, principalmente categóricas dicótomas, de tipo general (Región de 

ubicación del predio, raza predominante, inventario ganadero y nivel de producción del 

hato), de manejo (Tipo de identificación de los animales, medidas de bioseguridad 

implementadas, plan sanitario, alojamiento, agua de bebida y alimentación), prácticas 

reproductivas (Métodos de diagnóstico reproductivo, biotecnologías, manejo de toro, 

registro de pérdidas gestacionales) y diagnóstico de laboratorio (Análisis de muestras 

procedentes de los fetos o placentas, y pruebas diagnósticas efectuadas al hato). 
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En segundo lugar, se diseñó un formato con el fin de recolectar la información individual 

de los animales, al cual se realizó seguimiento mensual durante todo el año, en el cual se 

estandarizó la información procedente de los diferentes software utilizados en los 

predios, así como la registrada manualmente. Se priorizaron datos comunes que las 

ganaderías registran como identificación individual de los animales, edad, historia 

reproductiva, fechas de servicio o monta, identificación del toro, fechas de chequeo y 

confirmación de gestaciones, partos o repetición de servicio después de confirmadas y 

eventos sanitarios como abortos, mastitis o cojeras, así como las muertes, descartes, 

hurto y otras observaciones particulares. Como método de verificación, durante el 

desarrollo del estudio, los predios fueron visitados de manera programada, para verificar 

la fuente primaria de información, y asegurar la calidad de los datos recolectados. 

 

2.2.6 Análisis estadístico  

La información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, para explicar las 

características de los hatos y de la población animal a riesgo, y se estimaron medidas de 

enfermedad como prevalencia e incidencia. Se realizó análisis univariado mediante una 

prueba de independencia de Chi cuadrado, para determinar la asociación entre los 

factores de riesgo con la prevalencia/incidencia de PGB a nivel hato, mediante tablas de 

contingencia de 2X2. Se determinó el Riesgo Relativo, con Intervalo de Confianza de 

95%. Las variables para incluir en el modelo final de regresión logística binaria fueron 

seleccionadas aplicando el criterio de Hosmer-Lemeshow (p<0.25). Finalmente, mediante 

análisis multivariado, utilizando un modelo de regresión logística binaria, se incluyeron las 

variables que fueron estadísticamente significativas al análisis univariado, para predecir 

la probabilidad de presentación de PGB en la población bovina aún no afectada, donde la 

variable respuesta se tomó como presencia de PGB o no presencia de PGB. La fortaleza 

de la asociación se estimó de nuevo a través del cálculo del RR, con su respectivo 

intervalo de confianza IC95%, y todo valor p<0,05 se consideró estadísticamente 

significativo. Todo resultado RR>1 se consideró como un factor asociado con la 

presentación de PGB. El modelo se procesó en el programa IBM® SPSS® Statistics para 

Windows, versión 22.0, NY, USA. 
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2.3 Resultados 

2.3.1 Características de los hatos 

Según el número de animales, los predios se clasificaron en pequeños (1 a 50), 

medianos (51 a 150) y grandes (más de 150), equivalente al 28%, 48% y 24% 

respectivamente, con una composición similar en el Altiplano Cundiboyacense y 

Antioquia, mientras en Nariño, no hubo predios con más de 150 bovinos. La raza 

predominante fue Holstein (81%) y la distribución del inventario bovino estuvo acorde en 

las tres regiones, en cuanto a terneras, hembras de levante, novillas de vientre, hembras 

en producción y horras; el 36% de los hatos mantuvo toros repasadores después de la 

tercera inseminación no exitosa, principalmente en el Altiplano Cundiboyacense (48%). El 

56% de los productores conocían la información de sus costos de producción. 

 

Todos los predios vacunaron contra brucelosis bovina, y el 89% estaban certificados 

como Hato Libre de la enfermedad; en el 45% se vacunó contra otras enfermedades 

reproductivas; el 32% al comprar animales para reproducción solicitaron la prueba 

negativa a brucelosis bovina, y 16% cuarentenó los nuevos animales entre una y dos 

semanas; 53% vendían animales para reproducción; 29% movilizaron hembras gestantes 

entre hatos y 22% realizaron descarte por causas reproductivas. 

 

En el 92% de los predios, los animales pastaban en praderas de Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum); 70% de éstas fueron fertilizadas con estiércol de ganado, de manera 

frecuente. Entre el 92% y 100% de los predios, se suministró suplementación alimenticia, 

con productos concentrados, granos, material forrajero entre otros. El 24% de los predios 

se inundaron durante el invierno. En general, la disponibilidad de agua dependía de una 

fuente natural (48%), y en segundo lugar del acueducto (41%); para el año del estudio, 

en el 79% de los predios se recurrió a una fuente alterna por cambio de disponibilidad. 

 

Entre el 27 y 28% de los predios ubicados en las regiones de Cundiboyacá y Antioquia, 

realizaron el diagnóstico reproductivo con ecografía, mientras en Nariño lo hizo el 8%. En 

Antioquia el 71% de los predios realizó el diagnóstico reproductivo mensual; en las otras 

regiones esta práctica fue del 50 al 53%, realizándose de manera bimensual e inclusive 

trimestral. La implementación de biotecnologías como la Transferencia de embriones 
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alcanzó el 20% en el Altiplano Cundiboyacense y 13% en Antioquia; la fertilización in vitro 

se realizó en 7% de los predios del Altiplano Cundiboyacense y 3% de Antioquia. Ningún 

predio de Nariño lo realizó. 

 

Entre las fincas donde se observaron pérdidas gestacionales, solo 9% de los predios del 

Altiplano Cundiboyacense solicitaron análisis de laboratorio, de estas, 5 fueron positivas 

a enfermedades infecciosas (diferentes a Brucelosis bovina).  El seguimiento de la salud 

reproductiva del hato, mediante pruebas periódicas de laboratorio, se efectuó entre el 8% 

de los hatos (Nariño) y el 45% (Altiplano Cundiboyacense). 

 

2.3.2 Características de la población animal a riesgo 

El primer servicio entre 18 y 20 meses de edad se realizó en una proporción de 5%, 4% y 

2%, de las hembras, en Cundiboyacá, Antioquia y Nariño, respectivamente (Tabla 2-1). 

La vida útil se extendió hasta 16.9 años. El promedio de producción de leche fue de 

5.076 litros por lactancia por vaca, con rangos entre 0 y 21.216 lts, ajustada a 305 días. 

Los hatos fueron manejados con dos ordeños, a excepción de 65 animales de un predio 

en la región Cundiboyacense, que se ordeñaron tres veces al día. 

 

Tabla 2-1: Distribución de los animales gestantes según categorías de edad en tres 

regiones lecheras. Colombia 2014 

  Cundiboyacá Antioquia Nariño Total 

Categoría n % n % n % n % 

                  

1.6 a 3 años 902 19.3 285 12.2 97 17.4 1284 16.9 

3.1 a 5 años 1497 32.0 585 25.0 167 29.9 2249 29.7 

5.1 a 7 años 1322 28.3 835 35.7 154 27.5 2311 30.5 

Más de 7 años 958 20.5 636 27.2 141 25.2 1735 22.9 

TOTAL 4679   2341   559   7579   

 

Según el registro histórico de partos acumulados al año 2014, se encontraron animales 

hasta de 12 crías, aunque se identificó que algunos de los softwares utilizados para 

diligenciar la información, asumían las pérdidas gestacionales ocurridas después de los 
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240 días como un “parto”, debido a que se asoció con la respectiva lactancia. Durante el 

desarrollo del estudio, se prestó particular atención a estos casos, para evitar tal error. 

 

 Para el servicio de estos animales se utilizó semen de 735 toros. Se encontró registro 

hasta de 14 servicios por concepción para algunos animales servidos desde el año 

anterior al estudio; por lo tanto, es posible que en los predios donde no se realizaba 

diagnóstico de gestación temprana (alrededor del día 35), se haya presentado 

subregistro de pérdidas embrionarias, en caso de haber existido.  

 

2.3.3 Determinación de las Pérdidas Gestacionales 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 se registraron 503 pérdidas 

gestacionales en 77 de los 99 predios observados, lo que representa una prevalencia de 

pérdida gestacional de 75,4% a nivel hato, y de 6,6% sobre la población de 7.579 

hembras a riesgo. Según el tipo de pérdida gestacional, el 7.6% se clasificó como muerte 

embrionaria, 79.1% aborto, 2.0% momificación y 11.3% fueron mortinatos. La prevalencia 

de las Pérdidas Gestacionales (PG) según región se representa en la figura 2-1, a nivel 

hato y poblacional. 
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Figura 2-1: Prevalencia de Pérdida Gestacional Bovina, en 99 hatos lecheros y una 

población de 7579 hembras de tres regiones de Colombia. 2014 

 

En la población, se alcanzaron valores extremos hasta del 20.8% en Nariño y del 30.6% 

en Cundinamarca. 

 

2.3.4 Tasa de Incidencia (TI) 

La TI acumulada de perdida gestacional nivel hato-año promedio fue 22.8 casos de PGB 

x cada 100 Hatos a riesgo-mes. En general, la TI mostró un patrón de presentación 

endémico. En Cundiboyacá, Antioquia y Nariño la TI fue respectivamente de 27.5, 22.5 y 

18.5 casos x 100 hatos a riesgo-año (Figura 2). La TI más alta de pérdida gestacional se 

registró en el mes de julio en los hatos del Altiplano Cundiboyacense y Antioquia (36.0 y 

33.0 hatos con casos nuevos de PGB x 100 hatos a riesgo x mes), mientras en Nariño la 

TI más alta se registró en el mes de agosto en el cual se presentaron 30 nuevos hatos 

con casos de PGB x 100 predios a riesgo x mes (Figura 2-2). 
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Figura 2-2: Tasa de Incidencia de Pérdida Gestacional por 100 hatos a riesgo mes 

en tres regiones lecheras de Colombia. 2014 

 

 

Figura 2-3: Tasa de Incidencia de Pérdida Gestacional por 100 hembras a riesgo 

por mes en tres regiones lecheras de Colombia. 2014 
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La TI de PGB de nivel individual en promedio del estudio fue 8,8 casos de PGB por 100 

animales a riesgo-mes. Sin embargo, como se observa en la Figura 3, los patrones de 

presentación temporal difirieron entre regiones, mientras que en Antioquia la mayor 

incidencia se observó durante el mes de Febrero (14.0 casos por 100 animales-riesgo-

mes) la cual progresivamente declinó hasta 3.0 casos nuevos por 100 animales-riesgo-

mes. El departamento de Nariño presentó un patrón epidémico con tres picos de 

incidencia máxima de 14.0 casos por 100 animales-riesgo-mes durante los meses de 

Enero, Abril, Agosto, y una re-ocurrencia en Octubre. Por su parte, en Cundiboyacá se 

observó un patrón endémico con una TI que se mantuvo alrededor de 8.0 casos de 

aborto - 100 animales-mes a riesgo, durante la mayor parte del año (enero a octubre). El 

comportamiento epidemiológico observado en los casos de PGB observados sugiere que 

los factores y de riesgo y las posibles causas difieren entre regiones. 

2.3.5 Distribución temporal de los casos de Pérdida Gestacional  

Se pudo establecer el riesgo de pérdida gestacional con relación a su ocurrencia durante 

la gestación (Fetos a riesgo x 100 gestaciones) (Figura 2-4), encontrando que los 

patrones de presentación entre regiones fueron diferentes. 

 

Figura 2-4: Riesgo de PGB por cada 100 gestaciones, durante la duración de la 

gestación en tres regiones lecheras de Colombia, 2014 
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Mientras en Cundiboyacá la incidencia varió entre 0.5-12.8 casos x 100 gestaciones, fue 

mayor el riesgo de pérdida en el último tercio de la gestación específicamente entre los 

días 171- 205; de manera diferente, en Antioquia se observó que la incidencia varió 

desde 2.0 - 12.8 casos x 100 gestaciones a riesgo con una mayor ocurrencia durante el 

primer trimestre con mayor frecuencia de presentación durante los días 66-100. En 

contraste, el Nariño, el riesgo fue mucho más bajo (Eje secundario Figura 2-4) con una 

variación entre 0.4- 2.0 casos x 100 gestaciones alcanzando el mayor riesgo entre el día 

101-135 de la gestación.  

. 

 

2.3.6 Determinación de factores asociados con las Pérdidas 
Gestacionales en los hatos 

 

Las variables que ingresaron a la ecuación para el análisis multivariado, de acuerdo con 

los resultados del análisis univariado (Hosmer-Lemeshow p<0,25) fueron: bioseguridad 

del hato, hato libre de tuberculosis bovina, movilización de hembras gestantes entre 

fincas, uso de toro repasador, origen de la fuente de agua de bebida para los animales, 

cambio en la disponibilidad de la fuente de bebida, suministro de otros suplementos 

(semilla de algodón, afrecho de cebada, glicerol), fertilización de potreros con estiércol, 

inundación de potreros, nivel de producción láctea, antecedente de pérdida gestacional el 

año anterior, y de manera marginal hatos libres de brucelosis bovina. 

 

El modelo estadístico también incluyó la región como covariable, y en la selección de 

cada variable se anidó el resultado si el hato era caso o control, según presentó o no 

pérdida gestacional, obteniendo los resultados que se presentan en la tabla 2-2. 
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Tabla 2-2: Factores asociados con la incidencia de pérdida gestacional en hatos de 

lechería especializada en tres regiones de Colombia. 2014 

Variable Categoría 
Hatos 

RR IC 95%  Valor p 
(n) 

      

Bioseguridad  Hato Abierto 68 3.1 1.2 – 4.3 0.020* 
 Hato Cerrado 31    

 

Sí  79 3.5 1.9 -4.5 0.012* Cambio en la 

disponibilidad de agua 
 No 19    

 

Sí  23 1.4 1.3 - 2.3 0.04* Movilización de 

hembras Gestantes  
 No 76    

 

Sí  88 0.2 0.03 - 0.01 0.05* Hato Libre de 

Brucelosis Bovina 
 No 11    

 

Sí  23 2.1 0.8 - 3.6 0.090 Inundación de 

potreros 

  No 76       

 

 

Según los resultados del modelo aplicado, en los hatos donde se mantiene un manejo 

abierto, (RR=3.1; IC 95 %: 1.2 – 4.3; p=0.020<0.05), hay cambios en la disponibilidad de 

la fuente de agua de bebida para los animales (RR=3.5; IC 95 %: 1.9 - 4.5; 

p=0.012<0,05), y se movilizan las hembras gestantes (RR=1.4; IC 95 %: 1.3 – 2.3; 

p=0.04<0,05) es más probable que se presenten pérdidas gestacionales.  La certificación 

de hatos libres de brucelosis bovina (RR=0.2; IC 95 %: 0.03-0.01; p=0,05), indica que es 

un factor protector que reduce la presentación de pérdidas gestacionales.   
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2.4 Discusión  

El presente estudio epidemiológico longitudinal, nos permitió describir la dinámica de la 

pérdida gestacional y estimar su tasa de incidencia tanto de nivel hato como de nivel 

individual en ganaderías de las principales cuencas lecheras del país por primera vez. 

Gracias al tipo de seguimiento, se pudieron registrar diariamente los eventos de pérdida 

gestacional, a través de un seguimiento clínico reproductivo y con actualización mensual 

de la población a riesgo, a diferencia de estudios de corte transversal (Betancur et al, 

2006; Cedeño y Benavides, 2013), realizados en el país, que, si bien han aportado 

información valiosa sobre la ocurrencia de la pérdida gestacional bovina, son limitados al 

momento de establecer asociaciones causales. Si bien la prevalencia mide la frecuencia 

de enfermedad en las poblaciones afectadas (Bamber 2009, Gädicke 2008), su 

interpretación es limitada por ser estática y representar un momento especifico de la 

enfermedad, que no permite establecer asociaciones causales o  factores de riesgo que 

correspondan a la dinámica de presentación de PGB, por ello algunos investigadores 

(Thurmond y Picanso 1990) recomiendan utilizar la Tasa de incidencia como medida de 

morbilidad, ya que indica el número de nuevos eventos en una población a través  del 

tiempo. Adicionalmente, se pudo observar que la prevalencia estimada, relativamente 

baja en este estudio no representa claramente la magnitud del problema comparada con 

las tasas de incidencia. 

En este sentido La Tasa de Incidencia de PGB mostró un patrón de presentación 

endémico; sin embargo, se observaron algunas diferencias en las regiones, mientras en 

el mes de julio se registró la TI más alta de PGB en los hatos del Altiplano 

Cundiboyacense y Antioquia (36.0 y 33.0 hatos con casos nuevos de PGB x 100 hatos a 

riesgo x mes), en Nariño, la TI más alta se presentó en agosto (30 hatos con casos 

nuevos de PGB x 100 predios a riesgo x mes). Este comportamiento amerita mayor 

investigación  para determinar si existe asociación entre la época del año y la 

presentación de pérdidas gestacional en hatos bovinos de las zonas lecheras del país. 

Se ha reportado en países estacionales una asociación entre la época seca o verano y la 

mayor ocurrencia de abortos debidos a estrés calórico (Rafati et al, 2010). Estos análisis 

son de gran valor para este país ya que no existe información detallada sobre el probable 

impacto de enfermedades ganaderas en diferentes escenarios climáticos (CIAT et al, 

2014).  
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La asociación entre PGB con baja bioseguridad en hatos abiertos (RR 3.1, IC95% 1.2-

4.3, p 0.020), coincide con lo reportado en un estudio previo realizado en Antioquia, 

donde los hatos en los cuales se compraron novillas de reemplazo presentaron mayor 

seroprevalencia a N. caninum (37,4%) y mayor riesgo de infección con este protozoario 

en comparación con aquellos hatos que criaron sus propios reemplazos (Bedoya et al, 

2017), por otra parte, un estudio realizado en hatos lecheros de México reportó que los 

hatos en los que compraron más de 30 animales al año tuvieron 4 veces (OR 4.4, IC95%, 

1.2-16.3 p 0.026) mayor probabilidad de presentar brucelosis bovina en comparación con 

los hatos donde el ingreso de animales fue mínimo (Milián et al, 2016). La práctica de 

comprar de animales sin conocer el estado de enfermedad  se re realiza de forma común 

en los hatos del departamento de Antioquia (Bedoya et al, 2017) y también fue observada 

en los hatos del departamento de Nariño y el altiplano cundiboyacense en este estudio, 

este tipo de manejo se ha asociado mayores riesgos de introducción de enfermedades 

reproductivas que causan perdida gestacional (Gädicke y Monti, 2013, Milián et al, 2016). 

Es importante recordar que adecuadas medidas de bioseguridad son necesarias para 

impedir el ingreso de enfermedades a los sistemas de producción tal como lo reporta un 

estudio chileno en el cual los hatos en los cuales se realizan medidas de bioseguridad y 

además son considerados cerrados tienen menor riesgo de presentación de aborto 

bovino (OR= 0.8, IC 95%: 0.5 – 1.2, p<0.05) (Gädicke y Monti, 2013). 

Los cambios entre fuentes de agua asociados a la perdida gestacional en este estudio 

obedecen a la intermitencia de la oferta del recurso en las fuentes naturales y en 

acueductos que obligan a los animales a buscar fuentes alternativas de abastecimiento. 

Los hatos en los cuales la oferta de agua fue intermitente fueron más susceptibles de 

presentar alta incidencia de perdidas gestacionales (RR=3.5; IC 95 %: 1.9-4.5; 

p=0.012<0,05), posiblemente debido el estrés ocasionado por la sed que estos animales 

padecen mientras la oferta de agua se reestablece o mientras encuentran otras fuentes 

del recurso, por otra parte, en algunos casos la consecución  de nuevas fuentes de agua 

implica desplazamientos que generarían mayor estrés al animal y los expondrían a 

agentes patógenos cuando las condiciones generan la aglomeración de animales en 

pocas fuentes de agua, de esta forma podría aumentar el riesgo de contacto e infección 

de Neospora Caninum o Leptospira spp, microorganismos en los cuales se ha descrito la 

transmisión a través de fuentes de agua infectadas y que causan abortos (Almería et al., 

2007, Ko et) 
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El efecto de la inundación de potreros por retención de agua lluvia, sobre las pérdidas 

gestacionales, no coincide con el hallazgo de Benavides y colaboradores (2010),  en 

cuanto se identificó la ausencia de sistemas de drenaje para el manejo de aguas 

residuales y aguas lluvias (OR 4.42, p 0.006) como factor de riesgo asociado a la 

presentación de aborto, lo que puede analizarse a la luz de los resultados del estudio de 

Correia et al (2017),  sobre la relación que existe entre los aumentos en las tasas de 

lluvia y las infecciones por leptospirosis incidentales o adaptadas, encontrando que 

durante las estaciones lluviosas, la seropositividad para los serogrupos incidentales fue 

más común (IC: 1.07 – 3.44; p= 0,0289), mientras los asociados con los serogrupos 

adaptados no se vieron afectados por las condiciones ambientales.   Entretanto, en 

Boyacá (Moreno et al, 2017) los resultados de otro análisis indicaron asociación entre la 

ocurrencia de abortos en la región con virus de la diarrea viral bovina (DVD) (OR de 10.1 

IC 95%: 2.4-42.1) y el serovar Hardjo de Leptospira interrogans (OR 3.88 IC 95%: 2.2-

6.9). La condición de Hato Libre de brucelosis bovina como factor protector, para reducir 

el riesgo de incidencia de perdidas gestacionales, concuerda con el resultado presentado 

en Argentina por Fernández et al, (2007), quienes consideraron factores determinantes 

de la menor frecuencia de Brucela abortus en hatos lecheros, la implementación de 

planes sanitarios a nivel nacional para el control de la brucelosis y las exigencias de las 

plantas procesadoras de lácteos. 

El aborto bovino se reconoce como signo clínico de varias enfermedades reproductivas, 

entre ellas la brucelosis bovina (Borel, 2014; Bronner, 2015), sin embargo, a nivel de 

Servicio Veterinario Oficial no se realiza seguimiento epidemiológico, por tanto, no se 

dispone de indicadores de prevalencia o incidencia en el país. Los hallazgos del estudio 

determinan que las pérdidas gestacionales están afectando a las ganaderías de leche de 

las principales regiones productoras en el país, y se identificaron dos factores de riesgo 

asociados con el manejo del hato. El principal riesgo es el cambio en la disponibilidad de 

la fuente de agua de bebida de los animales, y en segundo lugar, la baja bioseguridad de 

los hatos abiertos; ambos factores son controlables, implementando las medidas 

adecuadas. 

2.5 Conclusiones  
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Este estudio permitió estimar las TI de aborto en regiones de lechería especializada por 

primera vez en el país. Lo cual permitió definir patrones de presentación diferentes entre 

regiones y también con relación al tercio de la gestación en que se presenta la pérdida, lo 

cual sugiere que pueden existir agentes causales diferentes entre regiones que merecen 

ser investigados.  Así mismo se pudieron definir factores de riesgo asociado con la 

bioseguridad de los hatos, el manejo de disponibilidad de las fuentes de agua, y de 

manera muy importante una disminución del riesgo de pérdida gestacional en hatos 

dentro del programa de Hatos libres de Brucelosis Bovina.  

.  
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3. Metodología para registro y seguimiento de 
la pérdida gestacional en bovinos de leche 
en Colombia 

Resumen 

El registro habitual de las pérdidas gestacionales que se presentan en las ganaderías, es 

el primer paso necesario para poder cuantificar los casos, estimar medidas de 

ocurrencia, establecer patrones de distribución temporal, identificar variaciones de 

comportamiento, generar alertas tempranas, y actuar de manera coordinada con el 

sistema oficial de vigilancia epidemiológica, para contener oportunamente la expansión 

de posibles brotes de enfermedades asociadas con este síndrome. En la mayoría de los 

hatos ganaderos de Colombia no se realiza el registro de tales perdidas, y en las 

ganaderías que se hace, el análisis de la información es limitado, e independiente del 

servicio veterinario oficial. En el presente estudio se implementó una metodología de 

recolección de datos, que facilitó unificar la información registrada en seis software 

disponibles, en 99 hatos lecheros de tres regiones de Colombia, con seguimiento a una 

población de 7.579 hembras gestantes, entre los meses de enero y diciembre de 2014. 

Como resultado del análisis de los datos así obtenidos, se logró estimar medidas de 

ocurrencia que pueden ser comparables en el tiempo y en el espacio, constituyendo un 

punto de inicio de lo que podría ser una herramienta fundamental para la gestión y 

mejora de la salud de la  ganadería bovina en Colombia, en caso de ser incorporada 

como apoyo a la vigilancia epidemiológica del aborto bovino como signo de Brucellosis, 

dado que actualmente no existe una red técnico-sanitaria articulada, en esta materia. 

 

Palabras clave: Registro de datos, vigilancia sindrómica, aborto bovino, alerta temprana. 
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Abstract 

The usual registration of gestational losses arising in livestock farms, is the necessary first 

step to quantifying cases, estimating measures of occurrence, establish temporal 

distribution patterns, identify variations of behavior when submitted, generate alerts, and 

acting in coordination with the official system of epidemiological surveillance, to timely 

contain the spread of possible outbreaks of diseases associated with this syndrome. In 

the majority of the cattle herds of Colombia is not carried out in the registry of such 

losses, and in some farms that is, the analysis of the information is limited, and 

independent of the official veterinary service. In the present study we implemented a 

methodology of data collection, facilitated by unifying the information recorded in the 

software available in 99 dairy herds in three regions of Colombia, with a population of 

7.579 pregnant females tracking, between the months of January and December 2014.  

As a result of the analysis of the data thus obtained, were estimating measures of 

occurrence that may be comparable in time and in space, forming a starting point for what 

could be an essential tool for the management and improvement of the health of the cattle 

herd in Colombia, should be incorporated as support to epidemiological surveillance of 

bovine abortion as a sign of Brucellosis, since at present there is no articulated technical-

sanitary network in this issue.  

 

Key words: Log data, syndromic surveillance, bovine abortion, early warning. 

 

3.1 Introducción 

Se ha establecido, que la implementación de sistemas robustos de vigilancia 

epidemiológica para diferentes enfermedades del hato bovino, son fundamentales para 

mejorar el estatus sanitario de un país, porque permiten identificar alertas tempranas 

(Bronner et al, 2015a), para contener la expansión de brotes. 

 

Desde la década de los 90, Thurmond y Picanso (1990)  presentaron un enfoque 

estándar para la vigilancia del aborto en fincas lecheras, que permitiera poder comparar 

el riesgo entre hatos, y dentro del hato, y realizaron un estudio donde se  registró la 

información de siete lecherías de California en computadoras,  considerando los cambios 
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en el tamaño de las poblaciones en riesgo de abortar, por muerte o sacrificio de hembras 

gestantes; se evaluaron los patrones de supervivencia fetal, se determinaron medidas de 

frecuencia y el riesgo específico de la edad de la muerte fetal.  Se concluyó, que la 

vigilancia podría utilizarse como herramienta de diagnóstico en la gestión y mejora de la 

salud de las ganaderías para revelar y cuantificar los signos de aborto en la población. 

 

El adecuado registro de la información sobre pérdida gestacional en la especie bovina, 

con la participación de los ganaderos, técnicos inseminadores y veterinarios asesores de 

los hatos, ha sido de gran utilidad para conformar bases de datos que han permitido 

realizar estudios trascendentes en diferentes países, como apoyo al sistema nacional de 

vigilancia epidemiológica, por ejemplo en Dinamarca (Carpenter, 2006), se determinaron 

medidas de ocurrencia de aborto, se exploraron factores de riesgo asociados, 

distribución de los abortos a nivel país y a nivel de hato, entre otros análisis. La 

observación de 2,35 millones de vacas-mes, en 507 hatos, durante tres años (2000 –

2003), permitió registrar 224.419 nacimientos y 3.354 pérdidas gestacionales; la 

información fue utilizada para investigar la creación de un sistema de alerta temprana y 

generar una estrategia para el manejo del aborto de una manera económicamente 

eficiente (Carpenter, 2007). 

 

Si bien el aborto está relacionado con varias enfermedades, en los protocolos de 

erradicación de brucelosis bovina, es considerado el principal signo clínico de esta 

afección (Calistri et al., 2013), de la cual algunos países se han certificado libres, tal  

como Francia desde 2005 (Fediaevsky et al, 2010), en donde para asegurar la detección 

temprana de cualquier brote de brucelosis, el sistema de vigilancia epidemiológica se 

basa en la notificación obligatoria de  los casos de aborto bovino y en la realización de 

pruebas específicas a las hembras abortadas (Bronner et al, 2015b). 

 

En países de Suramérica, no se han reportado estudios sobre aborto bovino, que 

evidencien una articulación entre la información generada por los hatos y que sea 

analizada integralmente por los servicios veterinarios; de tal modo que las fuentes de 

datos para la vigilancia de este síndrome siguen siendo los casos que llegan a los 

Laboratorios de Diagnostico Veterinario, de manera voluntaria por parte de los 

veterinarios o los productores ganaderos. 
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En Brasil, se realizó un estudio retrospectivo con base en datos  registrados entre 2003 y 

2011 por el servicio de patología veterinaria de la Universidad Federal de Río Grande do 

Sul, de fetos bovinos, para identificar posibles causas del aborto (Antoniassi et al, 2013); 

mientras en Chile, fueron utilizados los registros históricos de 77 hatos lecheros, 

recolectados entre 2001 y 2005, para evaluar la ocurrencia de abortos y factores de 

riesgo a nivel hato y a nivel individual (Gädicke y Monti, 2013). 

 

En Colombia se adelanta el programa de prevención, control y erradicación de la 

brucelosis bovina (ICA, 2017), con el fin de generar oportunidades de mercado para la 

producción láctea del país, estimada en 6.500 millones de toneladas (Gómez Osorio et 

al, 2017), y por tratarse de una enfermedad zoonótica (Abernethy et al, 2011; Albes et al, 

2015; Méndez et al, 2015); no obstante,  en el sistema de vigilancia para esta 

enfermedad aún no se ha incorporado el seguimiento y registro del aborto bovino como 

síndrome de Brucellosis, ni se ha realizado la estimación de medidas de ocurrencia, por 

tanto, se necesita que a nivel hato se implemente un buen sistema de registros, que 

permita manejar y analizar correctamente la información (Zambrano, 2009), y que a nivel 

de servicio veterinario se analice la situación epidemiológica, con el fin de poder aplicar 

medidas eficientes para superar los rezagos del Programa. El objetivo de este trabajo fue 

proponer una metodología para la colecta de información adecuada y precisa, que pueda 

incluirse a un sistema de análisis estandarizado, como apoyo al esquema de vigilancia 

epidemiológica del aborto bovino. 

 

3.2 Materiales y métodos: 

Los 99 hatos lecheros de tres regiones de Colombia, que diligenciaron de rutina registros 

de información mediante el uso de seis software comerciales y de planilla manual (Tabla 

3.1), fueron monitoreados entre enero y diciembre de 2014. 
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Tabla 3-1: Distribución del sistema de registro utilizado en 99 hatos lecheros, 

según región. Colombia, 2014 

n % n % n % n %

Software 49 87.5 30 100 10 76.9 89 89.9

Manual 7 12.5 0 0 3 23.1 10 10.1

Total 56 100.0 30 100.0 13 100.0 99 100.0

Antioquia Nariño TOTAL
Tipo de registro

Cundiboyacá

 

Se diseñó un formato (Anexo 1), para estandarizar los datos procedentes de los sistemas 

de registro utilizados en las ganaderías. Se priorizaron variables en relación con los 

individuos a riesgo, de tipo demográficas y de producción, y particularmente de tiempo, 

como las fechas de servicio, fecha de confirmación diagnóstica de gestación, fecha del 

parto o de la pérdida gestacional, y fecha de salida del hato con su respectiva causa. 

 

3.2.1 Recolección de registros 

Se realizó de dos modos, según el sistema de registro disponible en cada predio: 

▪ Vía electrónica. El (74%), de los médicos veterinarios y ganaderos vinculados al 

estudio, que voluntariamente se capacitaron en el manejo del formato estandarizado, 

lo reportaron mensualmente por correo electrónico al investigador; en (16%) de los 

hatos el propietario entregó la Base de Datos cruda generada por el software 

utilizado, para que la información de interés para el estudio fuera seleccionada y 

homologada al formato estandarizado. 

 

▪ Recopilación en finca: En los hatos con diligenciamiento manual de los datos (10%), 

se tomó imagen digital del cuaderno de establo, directamente en la finca, para su 

posterior transcripción a  formato estandarizado. 

 

3.2.2 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados se digitalizaron y  consolidaron en el  software comercial 

Microsoft Excel, office 2013®, se conformó una  BDD de la población a riesgo de pérdida 

gestacional a nivel individual, se depuró, en la medida que se fueron confirmando las 

hembras gestantes, llegando a  un total de 7.579  filas, correspondiente cada una de 
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ellas a una hembra que estuvo gestante en algún periodo del año 2014, y luego se 

procesó en el programa  IBM® SPSS® Statistics para Windows, versión 22.0, NY, USA. 

 

3.3 Resultados y discusión 

La metodología de recolección de información aplicada en el estudio, a través del 

monitoreo realizado durante un periodo de 12 meses, entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014, permitió registrar 17.383 servicios, correspondientes a 715 toros, 

10.873 gestaciones, 5.628 partos y 503 pérdidas gestacionales en 490 animales; 13 de 

estos presentaron doble pérdida. 

 

Se determinó la proporción acumulada de pérdidas gestacionales según trimestre de 

preñez por región (Tabla 3.1), observando que para Cundiboyacá y Nariño fue superior 

para el segundo tercio (30,2 y 29,5%), mientras en Antioquia esta proporción fue mayor 

en el primer tercio (40,3%). 

 

Figura 3-1: Proporción de pérdidas gestacionales acumuladas según tercio de la 

gestación en bovinos  de 99 hatos lecheros, en tres regiones. Colombia enero-

diciembre 2014 
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La desagregación de las pérdidas según mes del año también permitió construir patrones 

temporales de distribución para cada región. Igualmente se calcularon medidas de 

ocurrencia y asociación de riesgo, causas de descarte, entre otros análisis que serán de 

gran utilidad para apoyar la toma de decisiones al interior de los hatos participantes. 

 

Se ha demostrado, que es muy importante disponer de la información en tiempo real, 

para que sea útil  en la toma de decisiones e implementar las medidas de control 

oportunas (Perrin et al, 2012), no sólo en lo que atañe al aborto bovino, sino para otros 

eventos de salud; por ello es necesario que los productores se involucren como parte 

activa del sistema de vigilancia y registro de  los datos en forma rutinaria, para detectar 

cualquier nuevo brote lo antes posible, como fue  señalado por Bronner et al (2014), y 

que se evidenció en Irlanda (Abernethy et al, 2011), con la rápida resolución de 41 brotes  

de brucelosis bovina, atribuidos a la oportuna respuesta de las autoridades veterinarias, 

de manera que no se han producido más brotes en ese clúster desde el año 2006.  

 

Este estudio, identificó, que si bien a nivel de lecherías especializadas, en Colombia se 

dispone de al menos seis software comerciales, que constituyen una muy buena 

herramienta para el registro de información de los eventos productivos y reproductivos de 

los hatos, su aplicación es limitada, y el análisis de los datos se direcciona principalmente 

a realizar el seguimiento de la producción láctea, mientras los datos registrados sobre 

pérdidas gestacionales poco se analizan; así mismo,  el servicio veterinario oficial, no 

tiene un protocolo de acceso a esta información como apoyo a la vigilancia sindrómica de 

la brucelosis bovina, ya que  se carece de una metodología y de un sistema integrado 

donde se estandarice para facilitar su recopilación  y análisis, situación que concuerda 

con lo reportado en Chile (Gädicke 2013), donde se evidenció la subestimación del 

aborto, cuando los datos registrados en finca son analizados únicamente por los 

ganaderos, sin apoyo del asesor profesional. 

 

Lo descrito da relevancia al planteamiento de Thurmond y Picanso (1990), sobre la 

necesidad de tener un adecuado método de monitoreo para detectar rápidamente los 

eventos de interés, definir y evaluar oportunamente los resultados en relación con el 

tiempo, con criterios que permitan identificar cuando la variación de los indicadores en 

una zona o en un hato superan las tasas esperadas. Así mismo, recientes 

investigaciones han tenido en cuenta el comportamiento humano, para identificar las 
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limitantes y motivaciones que influyen en los actores de campo en su decisión de 

informar o no sobre los abortos en bovinos (Bronner et al,  2014).  

Colombia aún presenta un gran rezago en iniciar acciones de vigilancia epidemiológica 

veterinaria para este tipo de eventos sanitarios, mientras el mundo  avanza en nuevas 

técnicas para realizar análisis de clústeres espaciales y temporales de eventos de salud, 

a través de cartografía computacional y sistemas de información geográfica (SIG) como 

lo describe Carpenter (2001) tanto en epidemiología humana, como  en veterinaria,  de lo 

cual algunos países del hemisferio suramericano (Molina, 2013) ya reportan resultados. 

Es pues, el momento de que se unan diferentes actores del sector público y privado, para 

que se dé la oportunidad al país de incursionar en estos nuevos campos del 

conocimiento, ampliando los horizontes hacia la geografía médica y la epidemiología 

espacial aplicadas a veterinaria, para encaminar acciones hacia la superación de 

problemas de salud animal que afectan al hato ganadero. 

 

3.4 Conclusión 

En Colombia se requiere fortalecer el proceso de registro de información de eventos de 

pérdida gestacional en los hatos. Durante el presente estudio se verificó, que de los 99 

hatos, en el 97% de los casos,  la información sobre ocurrencia de estos eventos 

habitualmente se queda en el predio, mientras 3% pasa a las respectivas asociaciones 

de raza; sin embargo, en ninguno de esos escenarios fluye hacia el Servicio Veterinario 

Oficial, que es el nivel al cual se debería realizar la vigilancia epidemiológica para tomar 

las decisiones de política sanitaria, y de manera especial en los análisis relacionados con 

el seguimiento a los signos de enfermedades de control oficial, como la brucelosis 

bovina.  

 

Este, trabajo demostró, que los productores y los médicos veterinarios están dispuestos a 

compartir su información, cuando comprenden los beneficios de identificar los riesgos 

que amenazan a sus hatos, y son adecuadamente informados.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

La Pérdida Gestacional Bovina (PGB) es un problema que afecta las ganaderías a nivel 

mundial, con impacto negativo sobre la eficiencia reproductiva y la economía 

empresarial. Para implementar estrategias preventivas y de control se requiere conocer 

la situación epidemiológica del país. 

 

En este estudio se determinó que la prevalencia en hatos de las tres principales regiones 

lecheras fue del 77.8% (<69.2 – 80.4%>) y de 6.6% (<5.5 – 7.2%>) en los animales. En 

la población animal, se alcanzaron valores hasta del 20.8% en Nariño y del 30.6% en 

Cundinamarca. Se evidencia, que el problema está presente en las ganaderías de las 

tres regiones, y que debe ser cuantificado y registrado para poder establecer medidas de 

mitigación.  

 

Se estableció, que la tasa de incidencia de Pérdida Gestacional en predios varió entre 8 y 

21 predios por cada 100 predios con animales a riesgo, siendo julio el mes de mayor 

incidencia para el altiplano Cundiboyacense y Antioquia, y octubre en Nariño. La tasa de 

Incidencia de Pérdida Gestacional Acumulada por 100 hembras a riesgo fue de 7.95, 

10.98 y 11.27 en Antioquia, Boyacá y Nariño, respectivamente. 

 

Se identificaron como factores de riesgo a nivel hato, la baja implementación de medidas 

de bioseguridad en hatos abiertos (RR 6.25, IC95% 1.34-29.22, p=0.020), los cambios en 

la disponibilidad de agua de bebida de los animales (RR 17.84, IC95% 1.89-168.19,  

p=0.012), y la inundación de los potreros (RR 3.07, IC95% 0.84-11.28, p=0.090). La 

condición de Hato Libre de Brucelosis bovina se identificó como factor protector (RR 

0.18, IC95% 0.03-0.01, p=0.051). 

La determinación de los patrones de distribución temporal de los casos de perdida 

gestacional permitió observar que en el altiplano Cundiboyacense se presentaron 
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pérdidas del primer trimestre a lo largo del año, siendo más altas durante el mes de 

marzo; en Antioquia hubo más ocurrencia de pérdidas durante el segundo trimestre de 

gestación, incrementadas en el mes de febrero, mientras en Nariño se registraron más 

pérdidas de tercer trimestre, durante octubre. Estos resultados pueden orientar a los 

productores para mejorar la vigilancia durante los meses que anteceden a dichas 

pérdidas, con apoyo de pruebas diagnósticas. 

 

La metodología de recolección de información utilizada durante el estudio facilitó unificar 

los datos registrados en las fincas, tanto manuales como de los diferentes programas 

electrónicos disponibles, y puede ser replicable para cualquier problema de salud, por lo 

que se considera una herramienta de apoyo no solo para el esquema de vigilancia 

epidemiológica del aborto bovino, sino para otras investigaciones epidemiológicas.  

 

Estos hallazgos, ponen de manifiesto la importancia de establecer en el país, un sistema 

de vigilancia de la pérdida gestacional bovina, fortalecer las medidas de diagnóstico, 

control y prevención, así como unificar la metodología de captura, reporte y manejo de la 

información relacionada, como contribución a la comprensión de los aspectos 

epidemiológicos y factores de riesgo, para establecer medias de prevención y control de 

causas infecciosas y no infecciosas asociadas a este síndrome. 

4.2 Recomendaciones 

Si bien este es el primer reporte de incidencia de pérdida gestacional en predios y 

población bovina, que se realiza en hatos de tres regiones lecheras en Colombia, y 

mediante pruebas de asociación estadística, se identificaron factores de riesgo a nivel 

hato, y se determinaron algunos patrones de distribución de las pérdidas gestacionales, 

se recomienda lo siguiente: 

 

▪ Avanzar en la determinación de otras medidas que permitan conocer la dinámica 

de ocurrencia de pérdida gestacional a nivel de la población animal expuesta, 

tales como la Densidad de Incidencia del aborto, y análisis de supervivencia. 

 

▪ Determinar asociaciones de causalidad, relacionadas con factores no infecciosos  
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▪ Evaluar periodos de riesgo específicos durante la gestación, como elementos 

fundamentales para anticipar la implementación de medidas preventivas, que 

conduzcan a asegurar la supervivencia fetal en los períodos de mayor riesgo de 

aborto. 

 

▪ Articular los hallazgos de las investigaciones sobre pérdida gestacional, con el 

Sistema de vigilancia epidemiológica del país, para direccionar acciones de 

control y mitigación del impacto sobre la eficiencia reproductiva y económica de 

los hatos. Esta medida reduciría costos al estado. 

 

▪ El servicio veterinario oficial, debe establecer un esquema de registro y 

seguimiento para el registro rutinario de las pérdidas gestacionales, por parte de 

los ganaderos y asesores profesionales, con la debida confidencialidad, a fin de 

enriquecer su base de datos e identificar oportunamente eventos inusuales en 

tiempo real, que le permitan reaccionar de manera inmediata, para contener 

brotes o diseminación de enfermedades. 

 

▪ Le corresponde al Estado gestionar recursos con diferentes fuentes de 

financiación, para asegurar la sostenibilidad del sistema. 
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A. Anexo: Formato único de registro 
de pérdida gestacional en bovinos 

 


