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Resumen 
 

 
 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la producción de leche y algunos 

parámetros reproductivos en vacas Holstein en hatos con alta tecnología, cuya 

finalidad es el incremento en la producción de leche. Se analizaron de 13 a 15 hatos 

con una población de 14,000 a 25,000 vacas durante el periodo de 1996 hasta 2006. 

Los parámetros analizados fueron producción de leche, porcentaje de abortos, vacas 

con más de 300 días abiertos no gestantes, días en leche, intervalo entre partos y 

tasas de concepción. Se realizó un análisis exploratorio de datos, se obtuvieron 

correlaciones Spearman y se ajustaron a un modelo lineal de las características 

sobre la producción de leche por vaca. Los resultados indicaron que la producción 

diaria promedio de leche por vaca para el año 1996 fue de 24.4 litros por día y se 

incrementó a 28.8 litros por día para el año 2006 (P<0.001). Los abortos tuvieron una 

correlación alta y positiva (r=0.84) con la producción de leche (P<0.001), ya que los 

abortos aumentaron en un 8% por cada incremento de litro de leche, así como de los 

24 a los 26 litros de leche, se presentó un 10% de abortos, en los 27 litros un 30% de 

abortos y en los 29 litros un 37.9%. Se encontró un valor de 209 días en leche, 

incrementando en 1.7 días por cada litro de leche (P<0.09). Se observó una 

tendencia (r=0.5) en las vacas con más de 300 días  abiertos no gestantes, con un 

aumento de un 0.3% por cada litro de incremento en la producción de leche (P=0.06). 

Las tasas de concepción presentaron una correlación alta y negativa (r=-0.86) con la 

producción de leche (P<0.01). Las tasas de concepción disminuyeron 0.9 puntos 

porcentuales por cada litro de leche (P<0.01). El intervalo entre partos fue de 13.8 
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meses. A partir de estos resultados se concluye que los parámetros reproductivos 

están relacionados con la producción de leche de tal modo, que cuando la 

producción de leche se incrementa, los otros parámetros se reflejan de manera 

negativa. 

 

Palabras clave: Producción de leche, Fertilidad, Abortos, Intervalo entre 

partos, Días en leche.  
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La producción mundial de leche de vaca en 1990 fue de 479 millones de toneladas, y 

en el año de 2004 el volumen de producción alcanzó los 520 millones de toneladas. 

A nivel mundial los principales países  exportadores de lácteos son: Unión Europea, 

Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos de América (FAO,  2009). 

En la última década, Centro y Sur América mostraron un mayor dinamismo en la 

producción de leche. Donde Argentina, Uruguay, Brasil y México han participado en 

el incremento. La FAO indica que México participó en 1990 con el 1.32% de la 

producción mundial total, mientras que en el 2004 su participación se incrementó en 

1.9%. Sin embargo, la variabilidad en el crecimiento del Producto Nacional Bruto, 

determinó en gran medida el alcance de la expansión en la escala de la producción 

(FAO-SAGARPA, 2003). 

En México, la leche de ganado bovino ha sido considerada como un producto 

prioritario. De 1990 a 1992 la producción creció en un 8%. De 1993 a 1995 presentó 

una desaceleración en la producción de leche de 1.1%, influido por problemas 

económicos y climáticos del país. Durante 1994 a 2002 se observó un crecimiento 

medio anual de 3.31%. En el período de 1990 a 2003 la producción anual de leche 

mostró un crecimiento notable, ya que pasó de 6, 141, 545, 000  litros a 9, 871, 442, 

000 litros, respectivamente (SAGARPA, 2000). 

El sector lechero en México durante el periodo de 1990 a 2005 generó un 

crecimiento promedio anual del 4.5%, en la producción nacional de leche fluida, que 
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en cierta medida se explica por la recomposición y re-población del inventario 

ganadero; el mejoramiento genético y el manejo reproductivo que incrementó el 

rendimiento de producción lechera en la ganadería especializada (FAO-SAGARPA, 

2003). 

En el año 2002 el hato ganadero nacional registró 31.4 millones de cabezas de 

ganado dedicadas a la producción de carne y leche. Asimismo, registró 29.2 millones 

de cabezas dedicadas a la producción de carne y 2.2 millones de cabezas dedicadas 

a la producción de leche. Ello significó que en el año 2002, tan sólo el 6.9% de las 

cabezas de ganado fueron dedicadas a la producción de leche fresca a nivel nacional 

(SIAP-SAGAR, 2003). 

El ganado especializado en producción de leche se concentra en las principales 

cuencas lecheras del país que son: Comarca Lagunera (Coahuila-Durango), Los 

Altos (Jalisco), Delicias y Cuauhtémoc (Chihuahua), Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, 

San Luis Potosí, Puebla, Zumpango y Jilotepec (Estado de México), Tizayuca 

(Hidalgo), Colón y Villa de Márquez (Querétaro), Mexicali (Baja California Norte; 

SAGARPA, 2000).  

En la Comarca Lagunera la producción de leche para el año 2004 fue de 1,899,393 

miles de litros, en el 2005 se produjo 1,905, 336 miles de litros, durante el año 2006 

se reportó una producción de 2,135,507 miles de litros, en el 2007 se produjeron 

2,122,091 miles de litros y para el año 2008 alcanzó una producción de 2,210,589 

miles de litros, lo que significa que hubo un incremento de 311, 196 miles litros del 

año 2004 al 2008 (SAGARPA, 2008).  
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Con base a lo anteriormente descrito, es importante analizar la influencia en el 

incremento en la producción de leche sobre los parámetros reproductivos en algunos 

hatos de la Comarca Lagunera. 
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II.REVISION DE LITERATURA 

 

2.1  Los registros en los hatos lecheros 

 

Los registros de producción lechera constituyen una herramienta valiosa para evaluar 

varios aspectos de una explotación lechera, como son los cambios en la dieta, 

cambios en el manejo de vacas (primerizas y frescas), el nivel de producción láctea, 

la crianza de becerras, los reemplazos, etc. (Olivera, 2001).  

 

2.2 Producción de leche 

 

La producción de leche en México se desarrolla en condiciones heterogéneas ya que 

influyen aspectos tecnológicos, agroecológicos y socioeconómicos. Además, dada la 

variabilidad en las condiciones climatológicas, éstas adquieren características 

regionales matizadas por la tradición y las costumbres de la población (SAGAR, 

1999). 

La producción pecuaria está directamente influenciada por el medio ambiente y por el 

potencial genético de los animales, ya que, al faltar uno de ellos no se logra producir 

la meta planteada inicialmente (Ferguson, 1995).  
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2.3 Tasa de Concepción (Fertilidad) 

 

A nivel mundial la fertilidad del ganado bovino lechero ha decrecido en las últimas 

décadas por razones multifactoriales, pero principalmente debido a la alta producción 

de leche que se ha alcanzado, así como el intenso manejo al que actualmente están 

sometidas las vacas lecheras (Fernández et al., 2008 ). Uno de los parámetros de 

mayor impacto en la producción lechera es la fertilidad, la cual se obtiene con el 

número de vacas que quedaron preñadas divididas entre el número de vacas que 

fueron inseminadas (Cruz Velázquez, 2005).  

Está demostrado que la fertilidad y la producción de leche están inversamente 

relacionadas, es decir, cuando se incrementa la producción de leche  la fertilidad 

disminuye. Sin embargo, las vacas altas productoras en un hato, no siempre son 

menos fértiles que las vacas con menos producción de leche, ya que las altas 

productoras de leche  no siempre caen en balance energético negativo. El balance 

negativo se presenta  después del parto y ocasiona que  los animales comiencen a 

perder peso debido a que la alimentación que reciben no cubre las necesidades 

energéticas de las vacas (Lucy, 2001; Tenhagen et al., 2003). Algunos  reportes 

indican que los hatos de vacas altas productoras tienen generalmente buena 

fertilidad, debido a la alimentación, a los programas de reproducción y de sanidad del 

hato (Nebel y McGilliard, 1993; Stevenson, 2001). Sin embargo, existen algunos 

factores que afectan negativamente el comportamiento reproductivo de esos hatos 

lecheros, entre ellos se consideran: a las enfermedades que afectan el ganado 
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lechero (Grohn y Rajala-Schultz, 2000), y al estrés calórico  (De Vries y Risco, 2005). 

Estos factores pueden influir en la relación entre la producción de leche y la fertilidad. 

La influencia de estas dos variables sobre la producción de leche, se explica de de 

diversas maneras. Por ejemplo la genética actual de las vacas favorece el 

incremento en la producción de leche, pero afecta negativamente la fertilidad de las 

mismas vacas (Dematawewa y Berger, 1998; Van Raden et al., 2004). Del mismo 

modo, existe una correlación entre el genotipo y la temperatura ambiental, ya que 

juegan un importante papel en la fertilidad de las vacas (Hansen, 2000). Por ejemplo, 

se explota ganado Holstein esta raza es originaria de Holanda en donde el clima está 

entre los 17° y 23° C y es menos extremoso a diferencia de las condiciones 

climáticas adversas para el genotipo de estas vacas que se presentan en la Comarca 

Lagunera, donde la temperatura ambiental sobrepasa los 40°C, (Cruz Velázquez,  

2005). Del mismo modo la disminución en la fertilidad de los hatos lecheros en los 

Estados Unidos se atribuye a las desfavorables relaciones que existen entre la 

genética, la fertilidad y la producción láctea (Freeman, 1984; Ranberg et al., 2003).  
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2.4 Intervalo entre partos (Interparto) 

 

Un intervalo entre partos prolongado, trae como consecuencia que una gran parte de 

la vida productiva de las vacas transcurra de manera no productiva, es decir, la vaca 

no paga su propia alimentación, por lo que, no hay producción de leche y también 

disminuye el número de becerros nacidos por año (Ferguson, 1995). 

El intervalo óptimo entre partos se considera de 12 meses, aunque es difícil alcanzar 

esta cifra en la mayoría de los hatos que tienen promedios de producción altos. El 

DHIA (Dairy Herd Improvement Association) de la Universidad Estatal de Kansas 

afirma, que cuando el intervalo entre partos excede los 13 meses (395 días) hay una 

pérdida de 3 dólares por cada día por leche no producida (Stevenson, 2001 ). 

 

2.5 Días en leche 

 

 Los días en lactación promedio de un establo están determinados por el 

intervalo entre partos. Se  considera que 13.5 meses de intervalo entre partos es 

buen promedio. Esto resulta en 175 días en lactación promedio para el hato (Olivera, 

2001).  
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2.6 Días abiertos  

 

Para determinar la fertilidad en el ganado lechero se toma en cuenta los  días 

abiertos, es el tiempo que transcurre entre el parto y la nueva concepción, los cuales 

se consideran como un parámetro complejo, que son afectados por diversos factores 

como son: la fecha en que se presentan los partos, las políticas de manejo en los 

hatos, el tamaño del hato, el nivel de producción, y la paridad, entre  otros. A pesar 

de que los días abiertos han sido aceptados como uno de los mejores parámetros 

para medir la eficiencia reproductiva (Norman et al., 2002), se han planteado algunos 

aspectos acerca de este parámetro, principalmente por que intervienen otros factores 

como el manejo del hato, por ejemplo, en algunos hatos al aplicar la somatotropina 

bovina  deliberadamente para alargar la producción se retrasa la inseminación 

artificial en esas vacas,  en consecuencia se presenta un aumento en el número de 

días abiertos, repercutiendo en los parámetros generales del hato (Weller et al., 

1992).  .  
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2.7 Enfermedades abortivas del ganado de lechero 

 

El aborto se define como el término anticipado de la preñez, con la expulsión del feto 

de tamaño reconocible, este período se considera a partir de los 42 hasta los 260 

días. La pérdida antes de los 42 días se define como muerte embrionaria. Los 

abortos pueden ser causados por procesos infecciosos o no infecciosos. El aborto 

infeccioso es el resultado de la infección de la hembra y llega al feto mediante la 

circulación materna. Los agentes infecciosos causantes de abortos son: 

enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades metabólicas, 

enfermedades parasitarias, micotoxicosis, entre  otros (Villa, 2008). 

2.7.1 Enfermedades de origen viral.- Dentro de las principales enfermedades 

virales se menciona a: la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) causada por el virus  

herpes bovino-1 (VHB-1), de la familia Herpes viridae (Babiuk et al., 1996). El VHB-1 

se transmite en forma directa o mediante aerosoles, a partir de secreciones 

respiratorias, oculares y del tracto reproductivo, en forma indirecta,  a través de 

personas o equipos. El virus también puede ser transmitido en el semen, durante la 

monta natural o la inseminación artificial (Van Oirschot, 1995) e incluso durante la 

transferencia de embriones (Engels et al., 1996). Una frecuente complicación de la 

forma respiratoria es el aborto, que puede ocurrir entre la tercera y sexta semana 

posterior a la infección pudiendo abortar hasta un 25% de las vacas preñadas 

(Babiuk, et al., 1996).  
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El virus de la diarrea viral bovina tiene un importante impacto en la salud reproductiva 

del hato. La infección de la hembra durante el período de pre-implantación (de 30 a 

40 días) puede resultar en muerte embrionaria, mientras que infecciones entre los 40 

y 125 días se caracterizan por muerte fetal, abortos, momificaciones y nacimiento de 

becerros permanentemente infectados (Moennig y Liess, 1995). La infección 

posterior a los 125 días puede resultar en defectos congénitos. El becerro, 

aparentemente sano y resultante de una infección congénita sufre posteriormente un 

impacto negativo en su salud, lo que finalmente impacta de manera global la salud 

del hato (Muñoz-Zanzi et al.,  2003). El contacto directo con animales  infectados 

presenta un riesgo de transmisión importante (Houe, 1995). La tasa de abortos 

generalmente es baja, los abortos ocurren tempranamente, cerca de los cuatro 

meses (Miller, 1986). 

2.7.2 Enfermedades bacterianas abortivas.- La Brucelosis es una enfermedad 

zoonótica causada por bacterias del género Brucella, siendo la especie específica 

para el bovino Brucella abortus. La fuente de infección son los fetos abortados, 

descarga uterina, placenta y leche; el hato afectado presenta abortos, momificación 

de fetos o retención de ellos, nacimiento de terneros débiles o muertos, retención de 

placenta e infertilidad mayor a los niveles normales.  

Se estima que se puede llegar a 80% de abortos en vacas no vacunadas e 

infectadas en el primer trimestre de gestación. Los abortos ocurren normalmente de 

los 6 a 9 meses. El diagnóstico se puede realizar mediante el aislamiento de la 

bacteria del fluido uterino, leche, placenta, pulmón del feto, contenido estomacal del 

feto, o por técnicas de aglutinación serológicas o en la leche. Las vacas pueden 



11 
 

llegar a quedar como portadoras de la enfermedad de modo permanente (Miller, 

1986). 

 La Leptospirosis también es una enfermedad zoonótica causada por varios 

serovares, en los bovinos es el serovar Hardjo (Ellis, 1994); los reservorios 

principales del agente son animales domésticos infectados, animales silvestres, 

además de agua o alimento contaminado con orina de animales infectados. La tasa 

de aborto en predios infectados puede ser muy variable, del 5 al 40% en forma 

esporádica o epidémica, usualmente, en el último trimestre de la gestación (Miller, 

1986; Ellis, 1994). 

La Listeriosis es una enfermedad infecciosa zoonótica y transmitida por los 

alimentos, causada por Listeria monocitogenes. Son portadores una gran cantidad de 

mamíferos, aves y peces que excretan el microorganismo en las heces fecales, el 

cual sobrevive en heces fecales secas hasta por dos años, constituyendo  una 

infección de tipo ambiental ubicua; sobrevive especialmente bien en el ensilaje, por lo 

que éste es una muy buena fuente de transmisión (Miller, 1986). Hassan et al. (2000) 

encontraron un aumento en la prevalencia en primavera.  

Se presenta una infección latente y en condiciones de estrés da como resultado 

placentitis y septicemia fetal. En la hembra puede haber pirexia y retención de 

placenta. En el hato el aborto puede ser esporádico o múltiple, hasta un  50%, 

ocurriendo la mayoría en el último trimestre. (Miller, 1986). 

Dentro de las enfermedades parasitarias más frecuentes se tiene a la Neosporosis, 

enfermedad de importancia a nivel mundial (Alves et al., 1996); este protozoario es 
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transmitido por el perro, mediante huevos u ooquistes que se encuentran en la 

materia fecal, que al ser consumida por el bovino producen la infección  (Anderson, 

1994; Paré et al., 1997); además se ha comprobado que tanto la seroprevalencia de 

los hatos como la probabilidad de transmisión horizontal son mayores en establos 

que tienen perros (Bartels et al.,  2007). La mayoría de los abortos por esta causa se 

observan durante los cuatro a seis meses de preñez, siendo común que el feto 

presente autolisis; si el becerro llega a nacer, se observaran problemas neurológicos. 

Los abortos se pueden presentar como tormentas o en forma continua en el hato, 

según sea el tipo de infección que exista en el hato. Las vacas seropositivas tienen 

de dos a tres veces más probabilidad de abortar que las seronegativas. Los animales 

infectados conservan su condición de portadores permanentemente y su 

descendencia continuará siendo seropositiva e infectada, disminuyendo la 

producción de leche y con mayor predisposición a otras infecciones (Wouda et al., 

1998).  

Se ha demostrado que una alta prevalencia y la presentación de brotes, se 

relacionan con la presentación de abortos, la eliminación prematura de vacas y una 

disminución en la producción de leche (Bartels et al., 2006). 

2.7.3 Factores relacionados con la alimentación y el ambiente.- El efecto 

potencial de las plantas tóxicas puede presentarse con mayor frecuencia en los 

sistemas de alimentación, en donde el animal no puede rechazar el alimento que se 

le ofrece en el comedero. En cambio, en condiciones en donde el animal pueda 

seleccionar su alimento, éste puede evitar la ingesta de plantas de mal sabor, ya que 

algunas plantas tóxicas poseen baja palatabilidad.  Así mismo, el consumo de  
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alimentos de acuerdo a la disponibilidad puede influir en cuanto al papel de las 

micotoxicosis, o bien en las intoxicaciones con nitratos (Miller, 1986) o en algunas 

enfermedades bacterianas como la Listeriosis relacionada con la utilización de 

ensilaje (Hassan et al., 2000). Está demostrado que los rumiantes son especialmente 

sensibles a intoxicaciones por nitritos, resultando en un estrés hipóxico, que produce 

el aborto debido a la hipoxia fetal; también, según la edad del feto, pueden activarse 

las glándulas adrenales, con el consecuente aumento del cortisol fetal, lo que puede 

provocar un aborto tardío en vacas con exposición a altas dosis (Casteel, 1997). Se 

pueden presentar problemas de intoxicaciones alimentarias por micotoxinas que 

produzcan abortos, como es el caso de la festuca parasitada con hongos (Festuca 

arundinacea Schreber) nativa de Europa y Asia en México se considera exótica, 

alcaloides tipo ergotamina producidos por hongos del género Claviceps o aflatoxinas 

en los granos; cabe destacar que algunas micotoxinas, en especial las aflatoxinas 

tienen un importante efecto inmunosupresor, que puede potenciar la presentación de 

abortos de tipo infeccioso (Casteel, 1997). En cuanto a factores relacionados con la 

nutrición que afecten la presentación de abortos en forma temprana (Moore, 2005), 

señala la disminución en la condición corporal, ya que puede aumentar las pérdidas 

entre los 40 a 90 días de la gestación, debido a una disminución en la producción de 

progesterona por el cuerpo lúteo. Así mismo, las deficiencias de minerales y 

vitaminas pueden ser un factor importante para la presentación de abortos, 

especialmente en el período final de la gestación.  
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III. Objetivo 

Analizar la producción de leche y algunos parámetros reproductivos en vacas 

Holstein en hatos con alta tecnología con la finalidad de incrementar la producción de 

leche  durante el periodo de 1996 hasta 2006. 

 

IV. Hipótesis 

La alta tecnología implementada en hatos lecheros incrementa la producción de 

leche y mejoran los parámetros reproductivos en vacas Holstein. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Lugar del área de estudio  

 

El presente estudio se realizó en hatos lecheros comerciales con alta tecnología con 

la finalidad de  incrementar la producción de leche. Los registros de las vacas 

estudiados comprendieron hatos de la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) en 

el norte de México. La Comarca Lagunera se ubica en los 26° 23’ N y 104° 47’ O, a 

una altitud de 1400 msnm. El clima es semi-árido (BSh) y la temperatura máxima de 

37°C y mínima de 6°C según datos de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA, 

2009). 

 

5.2 Descripción de los hatos estudiados 

 

Se analizaron los registros de 13 a 15 hatos por año (Figura 1), con una población de 

14,000 a 25,000 vacas (n = 202 800; Figura 2), con un promedio por hato de 1,875 

vacas, durante el periodo de 1996 a 2006. Los registros se obtuvieron mediante la 

visita mensual de un especialista en reproducción animal, para analizar el 

comportamiento de los parámetros reproductivos por mes en cada hato lechero. 
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Los hatos lecheros en este estudio los conforman ganado bovino Holstein. Las vacas 

fueron alimentadas con una dieta mixta total  (TMR por sus siglas en inglés) 

conteniendo un promedio de 20.0% de proteína cruda (PC) y 22.0 kg de materia seca 

(MS) de acuerdo a sus requerimientos de mantenimiento y producción de leche. 

  El manejo reproductivo en los hatos fue en su totalidad con inseminación 

artificial. El semen utilizado fue de alta calidad genética. La frecuencia de ordeños en 

los hatos con 2 ordeños por día fue de 74%  y con 3 ordeños por día fue de un 26%. 

Figura 1.- Hatos estudiados de los años 1996 a 2006. 
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Figura 2.- Registros de vacas Holstein analizados de los años 1996 a 2006. 
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5.3 Variables analizadas 

Las variables utilizadas para realizar los análisis estadísticos incluyeron:  

Producción de leche: es el promedio de producción por vaca durante un mes.  

Porcentaje de abortos: son los que se presentaron en las vacas con menos de 152 

días de gestación.  

Vacas con más de 300 días abiertos no gestantes: son vacas que se salen de los 

parámetros normales del hato, también se les puede llamar vacas problema. 

Días en leche: son los días en que se ordeña a la vaca entre parto y parto. 

Intervalo entre partos: También llamado Interparto es el tiempo que transcurre entre 

un parto y otro.  

Tasa de concepción: es el porcentaje de vacas preñadas en el hato. 

 

5.4 Análisis estadístico  

Se realizó un análisis exploratorio de datos, se obtuvieron correlaciones de 

Spearman, las cuales analizan en la escala ordinal dos variables. Las variables se 

ajustaron a un modelo lineal de las características sobre la producción de leche por 

vaca y los parámetros reproductivos. Un modelo lineal es una función que cambia a 

razón constante con respecto a su variable dependiente. Es decir un modelo lineal 

analiza los datos y presenta una relación causa-efecto. Se utilizó el paquete 

estadístico (Systat 10, 2000). 
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VI. RESULTADOS 

6.1 Producción de leche 

La producción de leche diaria promedio fue de 24.4 L/vaca en 1996 y se elevó a 28.8 

L/vaca en el año 2006. El incremento por año  fue de 0.416 ± 0.05 L/año/vaca (P < 

0.01). El promedio observado durante los años analizados fue de 26.6 ± 0.4 

L/vaca/día (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Litros de leche producidos por las vacas durante el estudio. 
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6.2  Tasa de concepción (Fertilidad) 

Las tasas de concepción presentaron una correlación alta y negativa (r = -0.86) con la 

producción de leche (P< 0.01). Las tasas de concepción disminuyeron 0.9 puntos 

porcentuales por cada litro de leche (P < 0.01). La tasa de concepción promedio anual 

por hato fue de 27.8 ± 0.5. (Figura 4). 

 

Figura 4.- Tasa de concepción  durante los años de estudio. 
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6.3 Intervalo entre partos (Interparto) 

El intervalo entre partos para el año 1996 y 2006 fue de 13.4 meses, el promedio fue 

de 13.8 meses, es decir 414 días. Sin embrago durante los años 2000 y 2001 hubo 

un incremento de 14.8 y 14.5 meses  (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Intervalo entre partos expresado en meses. 
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6.4 Días en leche 

Para el año de 1996 se observa 202.9 días en leche y se incremento a 205.7 días 

para el año 2006. Se encontró un promedio de 209 ± 1.4 días en leche, se 

incrementó en 1.7 días por cada litro de leche (P < 0.09; Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Promedio de los días en leche en los hatos de la Comarca Lagunera.  
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6.5 Porcentaje anual de abortos 

Los abortos tuvieron una correlación alta y positiva (r = 0.84) con la producción de 

leche (P < 0.001). Los abortos aumentaron 8% por cada L de incremento de leche. 

De los 24 a 26 L, se presentó un 10% de abortos, en los 27 L se observó un 30% de 

abortos y en los 29 L se registró un 37.9% de abortos. El promedio de porcentaje de 

abortos  fue de 19.7 ± 3.8 (Figura 7). 

 

Figura 7.- Porcentaje de abortos en los hatos de la Comarca Lagunera. 
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6.6 Vacas con más de 300 días abiertos no gestantes 

Para el año de 1996 se tiene 3.8% y para el año 2006 4.7%. Se observo un promedio 

de 4.9 %. Se presentó una tendencia (r = 0.5) en las vacas con más de 300 días no 

gestantes, con un aumento de 0.3% por cada L de incremento en la producción de 

leche (P = 0.06; Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Porcentaje de vacas con más de 300 días no gestantes (días abiertos) en 

los hatos de la Comarca Lagunera. 
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VII. DISCUSION 

Los resultados del presente estudio indican que la producción de leche se 

incrementó a través de los once años analizados en los establos  de la Comarca 

Lagunera, esto significa que al inicio del estudio la producción diaria promedio por 

vaca fue 24.4 L y al finalizar el año 2006, fue de 28.8 L de leche, estos resultados 

coinciden con otros estudios realizados previamente por (De Vries y Risco, 2005) 

quienes indican que la producción de leche se incrementó de manera similar en 

hatos de Florida y Georgia, donde el promedio de la producción de leche a los 305 

días fue de 5,388 kg en 1978, alcanzando una producción de 7,295 kg en 2001. De 

igual manera, este mismo comportamiento se observó en ganado Holstein Chileno 

en un estudio en el año de 1990 con una producción de  5,979 a 7,626 en 2003 

realizado por (Meléndez y Pinedo, 2007). Ello sugiere que a nivel mundial la 

producción de leche por vaca indica un incremento a través de los últimos años. 

 En relación a la tasa de concepción los resultados en los hatos estudiados indicaron 

una correlación negativa (r=- .86) con la producción de leche, esto significa que las 

vacas altas productoras manifiestan baja tasa de concepción.  Lo cual concuerda con 

(Huang et al., 2008) quienes demostraron una relación no favorable entre la 

producción de leche y las tasas de concepción, ya que encontraron que estas en 

general en vacas Holstein de Nueva York estuvieron entre 48 y 55%.  Así mismo, en 

Georgia se encontró un valor similar, del 42 al 48% de tasas de concepción, en 

reportes obtenidos de los años 2000 al 2003, afectando a las vacas más en los 

meses más cálidos del año.  Además, (Morton et al., 2007) indican que el calor 

ambiental disminuye las tasas de concepción en las vacas lactantes. Estos autores 
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realizaron un estudio retrospectivo durante 26 años en  vacas Holstein-Friesian en 

hatos comerciales de Australia, los resultados indicaron que de los 16,878 servicios 

analizados, solamente 6,432 fueron preñeces, dando como resultado una tasa de 

concepción de un 38%. Dichos resultados son superiores a los que se encontraron 

en el presente estudio, ya  que fue de 27.8% durante los once años de estudio. De 

igual modo (Hernández Cerón et al., 2006), analizaron la fertilidad y producción de 

leche de vacas Holstein americanas, australianas y uruguayas en hatos estabulados 

donde reportan una relación negativa entre el nivel de producción de leche y la 

fertilidad, asociado con el origen de las vacas. En un estudio retrospectivo realizado 

por (Lopez-Gatius et al., 2003), se encontró una asociación por cada 1000 kg de 

incremento en el promedio de producción de leche con la disminución de 3.2 a 6 % 

en la tasa de concepción. 

Los resultados indicaron que el intervalo entre partos fue de 13.8 meses, este 

intervalo es similar al mostrado por (Maiguashca  y León, 2006)  en un estudio 

realizado en Ecuador durante los  años de 2003 a 2005, (Morsy et al., 1986) 

encontraron un intervalo entre partos alto de 17.4 meses en vacas Holstein Friesian.  

Estos valores altos en el parámetro de intervalo entre partos, sugieren un pobre 

comportamiento reproductivo, donde es necesario la implementación de medidas 

necesarias para incrementar la productividad de los animales. Del mismo modo, 

Sattar et al. (2005) reportaron un  intervalo entre partos de 16.8 meses en un estudio 

realizado en vacas Holstein Friesian en Pakistán. Por el contario. Juneja et al. (1991) 

reportaron un intervalo entre partos de 13.9 meses en vacas Holstein Friesian en la 

India.  
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En relación a los abortos en los hatos estudiados, se encontró que los abortos 

aumentan a medida que se incrementa la producción de leche. Existen resultados 

contradictorios en relación al efecto de la producción de leche de la lactancia anterior 

o en la lactancia en curso con  algunos problemas reproductivos. Por ejemplo, Erb et 

al., (1981ab) reportaron que la producción de leche tiene poco efecto en los 

problemas reproductivos. Posteriormente, los mismos autores (Erb et al., 1985; 

Bigras-Poulin et al., 1990) reportaron una asociación entre vacas de altas 

productoras de leche y la presentación de ovarios quísticos, mientras que  otros 

autores asociaciarón los abortos con la producción láctea (Gröhn et al., 1990), dichos 

autores concluyen que un alto nivel de producción de leche en la lactancia anterior 

aumenta el riesgo de tener abortos, retención de placenta, metritis y la presencia de 

estros silenciosos.  
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VIII. CONCLUSION 

 El  incremento en la producción de leche fue significativo en los años de 

estudio, no mostrando el mismo incremento en los principales indicadores 

reproductivos en los vacas Holstein en hatos con alta tecnología. Ello sugiere una 

relación contraria entre las vacas Holstein con alto nivel de producción de leche y los 

parámetros reproductivos, esto significa que la eficiencia reproductiva no se ve 

beneficiada con la aplicación de la alta tecnología utilizada. 
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