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RESUMEN 

  

Para reducir el anestro postparto e inducir a las vacas a la ovulación 

existen tipos  de destete y de amamantamiento ya sea restringido o retrasado 

(los cuales van llevando al becerro hasta su destete), lograr la cubrición de las 

vacas para reducir los días abiertos de estas.  

 
Los efectos negativos del amamantamiento sobre la función reproductiva 

postparto, se producen principalmente en hipotálamo, donde disminuyen la 

secreción de GnRH, LH y FSH en hipófisis. Existen claras evidencias indicando 

que la FSH y el desarrollo folicular en el ovario, no limitan el restablecimiento 

de la actividad reproductiva postparto. 

  

En la práctica de manejo del destete dependiendo del lugar donde se 

encuentra el hato es llamado de diferente manera y lo aplican de diferente 

manera, varia el tiempo en que lo llevan a cabo; así como cada autor lo nombra 

de distinta manera. 

El tradicional, se practica cuando el ternero tiene entre 6 a 8 meses de edad. 

Pero se alarga los días abiertos por lo que representa una pedida para el 

ganadero. 

El anticipado o normal, algunos lo manejan de 4-6 meses. Por el manejo que 

implica representaría gastos económicos en algunos productores y se tendría 

que valorar si es costeable para el productor. 

El destete temporal, el becerro a los 30, 60, 90 días de edad, se separa de la 

madre por periodos variables (48, 72 ó 96 h.). Existe mayor manejo, hay que 

ver si se cuenta con los recursos necesarios para implementarlo; ya que puede 

resultar estresante tanto para los becerros como para las vacas. 
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El destete precoz, entre los 30 a 40 días después del parto. Elimina de manera 

total el estímulo del amamantamiento y reduce el período de anestro postparto; 

sin embargo, es difícil de ser implementado por los productores, a menos que 

dispongan de mayor nivel tecnológico y de vacas que no requieran del estímulo 

del becerro para la eyección de la leche. Se necesita la administración de 

suplementos para poder ayudar a los becerro ya que todavía en estas edades 

el becerro no cuenta con un completo desarrollo ruminal. 

 

El amamantamiento continuo o la interacción constante de la vaca con su 

becerro prolongan el período de anestro postparto. La sola presencia del 

becerro sin mamar inhibe el restablecimiento de la actividad reproductiva y 

prolonga el anestro postparto; por lo que, las estrategias de manejo para 

disminuir el anestro postparto, deben enfocarse a manipular el 

amamantamiento del becerro, y separar, lo más posible, al becerro de la vaca y 

romper el efecto de la asociación vaca-becerro. 

  

El amamantamiento restringido, limitar el amamantamiento a períodos cortos 

(30, 60, 90 ó 120 min) al día, iniciándolo cuando el becerro tiene entre 30 y 60 

días de edad.  Es otra opción para disminuir el anestro postparto y aumentar la 

producción de leche de las vacas; sin embargo, reduce el crecimiento del 

becerro, salvo que se le proporcione alimentación complementaria. 

 

El amamantamiento retrasado, 8 horas después de la ordeña, las vacas y 

becerros se reúnen por 30-60 min, para que el becerro consuma toda la leche 

sintetizada en las 8 horas existentes entre la ordeña y el amamantamiento, 

comenzando a los 15 días postparto. Es una opción viable que el productor de 

ganado bovino de doble propósito puede implementar para disminuir el anestro 

postparto, sin afectar negativamente la producción de leche y los cambios de 

peso corporal de las vacas. Además, el amamantamiento retrasado permite un 

desarrollo adecuado de los becerros, sin necesidad de alimentación extra. 
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Para implementar alguna de las estrategias de manejo del amamantamiento y 

mejorar la eficacia productiva y reproductiva de las explotaciones bovinas de 

pastoreo en trópico, se debe considerar la no disminución del desarrollo del 

becerro, y el mantenimiento o incremento de la duración de la lactación y la 

producción de leche por parte de la vaca si se dedica a la explotación de la 

leche. 

 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Destete, Bovinos, Pastoreo, Anestro posparto, 
Rumiantes. 
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OBJETIVO 

 

Realizar una revisión de la literatura para determinar el sistema de destete 

óptimo que conviene en los hatos de ganado bovino en pastoreo en el trópico 

Mexicano, particularmente en San Juan Cacahuatepec; ubicado en la costa 

oaxaqueña para reactivar la reanudación del ciclo estral de las vacas y obtener 

un intervalo entre partos de 12 a 16 meses y destetar un becerro por vaca cada 

año aproximadamente. 
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1 INTRODUCCION 

 

La producción de bovinos en pastoreo en México tiene un papel 

importante pues principalmente su producción es proveer de becerros a la 

población y contar con una fuente de recursos sustentables para estos 

productores. Este tipo de explotaciones constituyen una parte importante con 

becerros de abasto a la población en general y se encuentran distribuidas por 

todo el país. 

En las regiones tropicales de México se encuentra el 46 % del ganado bovino, 

y la mayoría de los productores (64 %) manejan sus animales en el sistema de 

«Doble Propósito». La ganadería tropical aporta 20 y 40 % respectivamente, de 

la leche y carne consumida en el país (30). De esta cantidad, la mayor parte de 

la leche y cerca del 50 % de la carne, se produce por animales manejados en 

el sistema de doble propósito. Para que este tipo de ganadería sea rentable, la 

vaca debe tener un intervalo entre partos de 12 a 13 meses, destetar un 

becerro por vaca cada año y producir una cantidad adecuada de leche para su 

venta. Para lograr el primer objetivo, las vacas deben restablecer su actividad 

ovárica cíclica entre 65 y 85 días después del parto, con la finalidad de tener al 

menos dos oportunidades de servirlas y que conciban entre 85 y 115 días 

postparto. (21, 30) 

 

Obtener un parto por vaca cada año en los hatos de ganaderos, es difícil de 

lograr con las condiciones actuales de manejo extensivo de los animales con 

las que se cuenta en la región de San Juan Cacahuatepec, en la costa de 

Oaxaca. No se cuenta con registros del hato, instalaciones deficientes en los 

potreros, pariciones en cualquier época del año debido a un empadre continuo 

(semental con las vacas todo el año) y no se lleva un control en el tiempo de 

lactancia del becerro, lo que implica que este siga mamando un tiempo 

indeterminado, como consecuencia conduce a un anestro postparto hasta el 

momento del destete; otros factores que influyen en el anestro son:  una 

nutrición deficiente o alguna patología del aparato reproductor femenino.  
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Todas estas deficiencias provocan una baja producción en estos sistemas de 

pastoreo.  

 

En el ganado para carne, muchos sistemas de manejo utilizados en la 

actualidad exigen que las vaquillas se preñen a los 14 o 16 meses de edad 

para parir a los 24 meses de edad.  

 

La explotación del ganado bovino registra en esta región muestra una fuente 

importante de ingresos para propietarios y familiares, muchas de estas 

personas no cuentan con los conocimientos necesarios, no se ayudan de 

registros ganaderos que ayuden a la explotación a crecer y mantenerse para 

hacerla productiva.  

La eficiencia reproductiva de los bovinos es el factor más estrechamente 

relacionado con la productividad de las explotaciones. El interés por lograr altos 

índices de fertilidad se debe a que la explotación ganadera reduzca el intervalo 

entre partos que se prolonga más allá de los 365 días; en este tipo de 

explotaciones que cuenta con baja fertilidad debido a las causas antes 

mencionadas, lo que provoca que las vacas incrementen un largo periodo de 

anestro obviamente sin manifestaciones de celos, alargando el intervalo entre 

partos aproximadamente a las 24 meses aproximadamente dos años (21,30)  

 

Para mejorar los índices de fertilidad se han desarrollado una técnica, como la 

sincronización del celo, con la finalidad de incrementar la eficiencia 

reproductiva (16, 21). 

 

Por lo anterior, resulta de crucial importancia la necesidad de conjugar el 

manejo zootécnico (control de la lactancia) y contar con pastos de buena 

calidad para incrementar índices de fertilidad y un buen peso al destete de los 

terneros. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 DESTETE: 

El destete lo podemos encontrar en la literatura con diferentes definiciones pero 

todos los conceptos nos llevan al mismo término: Es la separación total de la 

vaca de su cría (50, 37, 41, 42, 55). 

Existen ciertos factores determinantes del momento de destete que son: 

♦ Estado nutricional o condición corporal de las vacas. 

♦ Cantidad de forraje 

♦ Calidad del forraje 

Por ello expresamos que el destete no es una operación con fecha 

determinada, sino que se adelantará o atrasará según esos factores. 

Considerando esos factores podrían presentarse las siguientes situaciones: 
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1) Que los animales tengan buen estado y que exista una alta calidad y 

cantidad de forraje; en estas circunstancias resulta indiferente destetar. 

2) Si, por el contrario, hubiera alta disponibilidad y baja calidad (pastos muy 

duros) y el estado de las vacas es bueno, no es conveniente el destete 

ya que la vaca aprovechará mejor estos pastos y los transformará en 

leche para su ternero. 

3) Cuando la situación es de baja oferta y alta calidad conviene destetar, 

dar el forraje de mejor calidad al ternero y restringir a las vacas. 

4) Si la situación es pobre en calidad y cantidad hay que priorizar el futuro 

de las vacas y destetar. Naturalmente, esta circunstancia trae aparejada 

la decisión de retener o no los terneros. 

5) Cuando el estado de las vacas es de regular a malo hay que efectuar el 

destete independientemente de la calidad o cantidad del forraje, para 

permitir la recuperación del vientre. En esta situación se suele encontrar 

la mayoría de las vaquillas de primera parición (55) 

 

De todo lo expuesto, deducimos que el momento del destete se debe decidir de 

acuerdo al campo y a las condiciones del año.  

 

 

 

2.2 TIPOS DE DESTETE: 

 

Tradicional: Se practica cuando el ternero tiene entre 6 a 8 meses de edad  

Anticipado: Generalmente el ternero tiene 4 a 5 meses de edad  

Destete temporal 

En esta modalidad de amamantamiento, el becerro a los 30, 60 ó 90 días de 

edad, se separa de la madre por períodos variables (48, 72 ó 96 h). Esta 

separación del becerro de su madre, incrementa la secreción de LH e induce la 

ovulación y el estro (46).  
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La respuesta al destete temporal es muy variable, pues depende del tiempo 

postparto en que se realiza, de la condición corporal de la vaca y la duración 

del destete. Para eliminar de manera total, los efectos negativos del 

amamantamiento del becerro, es necesario separar completamente al becerro 

de la vaca por más de 96 h, pues cuando el becerro se separa por 48 ó 72 h, al 

retornar el becerro con su madre los efectos negativos del amamantamiento se 

vuelven a presentar (34). 

 

Destete Precoz (DP) 

La edad habitual de destete en este sistema de bovinos en pastoreo oscila 

entre los seis y ocho meses. El destete precoz consiste en retirar al becerro 

antes de esa edad pudiendo ser al parto (40), entre 30 a 40 días después del 

parto o más tarde (1, 31). 

 

La adopción del destete precoz, por los productores de bovinos de doble 

propósito, ha sido limitada por factores como, mayor necesidad de manejo de 

los animales, menor peso de los becerros al destete, mayor mortalidad de los 

becerros, formación de ciclos estrales cortos, disminución en la duración de la 

lactancia y producción de leche de las vacas. Sin embargo, el destete precoz, 

puede realizarse en explotaciones con mayor nivel tecnológico y con vacas con 

menores características cebuínas que no requieran del apoyo del becerro para 

la eyección de la leche durante la ordeña (55). 

 

 

 

Hiperprecoz: el ternero tiene alrededor de 30 a 45 días de edad y se separa de 

la madre.  (52) 

Natural:  

El destete natural, o sea que no se desteta, sino que se permite que en forma 

natural el ternero se separe de su madre, se emplea en una proporción muy 

baja. Ningún productor ganadero con mínimos conocimientos lo realiza. (52) 
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Tardío:  

Se realiza en forma tardía entre los 8 y 12 meses de edad del ternero. Lo 

emplean algunos productores por falta de conocimientos sobre la razón del 

destete (51). 

Normal:  

Se realiza a los 6 meses de edad promedio del ternero (entre 5 y 7 meses si el 

servicio es de 3 meses), empleándose cualquiera de los métodos de destete. Si 

las vacas se encuentran en condición corporal aceptable, permitirá a las 

mismas un estado apto para mantenerse fértil para quedar preñada y poder 

llegar al parto y al nuevo servicio en condiciones de no resentir su fertilidad. 

(51) 
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3. CONDICION CORPORAL 

 
La Condición Corporal (CC) es un método que nos permite evaluar de forma 

económica y sencilla mediante una apreciación visual cronológica lateral y 

posterior, las reservas corporales de grasa y músculo de una vaca. Esta 

calificación se compara con un patrón establecido al que se le ha dado valores 

numéricos arbitrarios, de tal forma, permite unificar criterios comparables de 

evaluación en el tiempo y entre personas. La escala a utilizar va del rango de 1 

al 9. El valor mínimo considerado 1 representa a una vaca extremadamente 

flaca (Caquéxica) y el 9 representa a un animal excesivamente gordo (Obeso). 
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GRUPO PUNTUACION  DESCRIPCION 

Flaco 1 La vaca está extremadamente flaca, no se observa grasa palpable sobre las 

apófisis espinosas, apófisis transversas, iliacos o costillas; la base de la cola 

o las costillas se proyectan de manera muy prominente; menos 5% de grasa 

corporal. 

 2 La vaca todavía se ve flaca, pero la base de la cola y las costillas se ven 

menos prominentes; las apófisis espinosas individuales se sienten un poco 

agudas al tacto, pero hay un capa de tejido a lo largo de la columna 

vertebral; 5-10% de grasa corporal.  

 3 las costillas todavía se identifican individualmente, pero no se sienten 

agudas al tacto; hay grasa palpable obvia a lo largo de la columna vertebral 

y sobre la base de la cola con una capa de tejido sobre la región dorsal de 

las costillas; 10-25% de grasa corporal 

Limite 4 Las costillas individuales ya no son visualmente obvias; las apófisis 

espinosas se pueden identificar individualmente a la palpación, pero se 

sienten más redondeadas que agudas; un poco de grasa cubre las costillas, 

las apófisis transversas y los iliacos; 15-20% de grasa corporal.  

Moderado 5 La vaca tiene buena apariencia en general; a la palpación, la grasa que 

cubre las costillas se siente esponjosa y las áreas a los lados de las bases 

de la cola tienen una capa de grasa palpable; 20-25% grasa corporal.  

 6 Necesita aplicarse una presión firme para sentir las apófisis espinosas; se 

siente una gran cantidad de grasa sobre las costillas y alrededor de la base 

de la cola; 25-30% de grasa corporal. 

 7 La vaca se ve carnosa y obvio tiene bastante grasa; capa de grasa muy 

esponjosa sobre las costillas y alrededor de la base de la cola, algo de grasa 

alrededor de la base de la cola, algo de grasa alrededor de la vulva y la 

bragadura, 30-35% grasa corporal. 

Gordo  8 Vaca muy carnosa y sobrealimentada; apófisis espinosas casi imposibles de 

palpar, la vaca tiene grandes depósitos de grasa sobre las costillas, 

alrededor de la base de la cola y bajo la vulva; 35-40% grasa corporal. 

 9 Resulta obvio que la vaca está demasiado gorda desigual, la base de la cola 

y los iliacos ocultos en los tejidos graso; estructura ósea ya no visible y casi 

impalpable; la movilidad puede estar dañada; >40% de grasa corporal. 

Cuadro 1 Sistema de puntuación de la condición corporal del ganado de 

carne (2) 
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La condición corporal nos permite evaluar la eficacia reproductiva en nuestro 

hato, una vaca con buena condición corporal durante el último trimestre de 

gestación obtendrá una rápida activación de su ciclo estral y por lo tanto su 

eficacia reproductiva; por lo tanto reducirá los días abiertos de esta misma. 

 
En ganado lechero la condición corporal está dada por la presencia de grasa 

subcutánea que determina el “estado de carnes” de los animales. 

En términos prácticos, los animales pueden estar  emaciados, flacos, delgados, 

normales, con sobrepeso y obesos. No obstante, la condición corporal se mide 

en una escala numérica que en ganado de leche va de 1 a 5, con puntuaciones 

fraccionarias. Un animal en buen estado tiene una puntuación de CC de 3 

puntos (10). 
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4. Desarrollo ruminal 

 

Una ternera no debe de ser destetada hasta que su rumen sea funcional 

y capaz de mantener sus necesidades nutricionales. Los productos finales de la 

fermentación ruminal (ácidos grasos volátiles) proveen el estímulo necesario 

para el desarrollo del rumen. 

 

Las bacterias, protozoarios y hongos normales del rumen, se establecen en él 

de forma natural cuando la ternera consume alimentos sólidos ya que varias 

especies de microorganismos ingresan al rumen unidos a las partículas de 

alimento, sin embargo, la población es dominada por algunas especies 

microbianas. Las bacterias que prosperan en el rumen son aquellas capaces 

de fermentar carbohidratos en ausencia de oxígeno (bacterias anaeróbicas). 

Los productos finales de la fermentación de carbohidratos (en particular, 

acetato y butirato) son valiosos promotores del crecimiento y desarrollo ruminal, 

por lo que el rumen depende más del consumo de grano que del de forraje. Es 

importante el consumo temprano de un iniciador altamente palatable (granos o 

mezcla de concentrados) para asegurar un rápido desarrollo ruminal y una 

buena transición al momento del destete (10). 

 

La degradación del alimento se realiza mayoritariamente por digestión 

fermentativa y no por acción de enzimas digestivas, y los procesos 

fermentativos los realizan diferentes tipos de microorganismos a los que el 

rumiante aloja en sus divertículos estomacales. Por esta razón debemos que 

tener presente que al alimentar a los rumiantes primero estamos alimentando a 

los microorganismos rúmiales, y que para su buen desarrollo tiene que haber 

un medio ruminal favorable para ello. De esta forma hay una simbiosis entre las 

bacterias y el animal (28). 

. 
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El ternero nace con su aparato digestivo adaptado a una dieta láctea, y por lo 

tanto, propia de un no-rumiante. Por esta razón los divertículos estomacales, 

no funcionales, son pequeños al nacimiento y el cierre de la gotera esofágica 

desvía la leche directamente al abomaso. La gotera esofágica es una 

estructura anatómica que conecta el esófago con el abomaso. Bajo condiciones 

normales de alimentación los divertículos estomacales se van desarrollando 

mientras se hacen funcionales (28). 

 

CUADRO 2  - CAPACIDADES RELATIVAS DE LAS DIVISIONES DEL 

ESTÓMAGO DEL TERNERO EN FUNCIÓN DE LA EDAD, EXPRESADAS 

COMO PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD GÁSTRICA TOTAL. 

 

EDAD Retículo-rumen 

%  

Omaso %  Abomaso %  

neonato  40  4  56  

3 semanas  48  4  36  

7 semanas  66  4  23  

adulto  85-90  3-5  8-9  

 
(28, 2). Fisiología Digestiva y Metabólica de los Rumiantes  

 

El desarrollo de los divertículos estomacales suele dividirse en tres períodos:  

1- Entre el nacimiento y las tres semanas de vida. El animal es “lactante”, 

posee sólo capacidad de digerir leche y depende de la absorción intestinal de 

glucosa para mantener un valor de glucemia, proteínas y requerimientos 

necesarios, que es semejante al de un no rumiante (alrededor de 1 gr/l). (28).  

2- Entre las tres y las ocho semanas de vida. Es un “período de transición” 

durante el cual el animal comienza a ingerir pequeñas cantidades de alimento 

sólido y se van desarrollando gradualmente los divertículos estomacales. Los 

valores de glucemia comienzan a disminuir mientras aumenta la concentración 

plasmática de ácidos grasos volátiles (AGV), especialmente acetato (C2), 

propionato (C3) y butirato (C4). (28).  
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A partir de las ocho semanas de vida. Los divertículos estomacales están 

bien desarrollados y permiten una digestión fermentativa propia del “rumiante 

adulto” (28). 
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5. ANESTRO POSTPARTO 

 
Después del parto, las vacas tienen limitada su capacidad de concebir 

por un tiempo variable. Su duración depende de la involución uterina, el anestro 

postparto y los cuerpos lúteos de vida media corta. La primera que tiene una 

duración promedio de 25-32 días (40), no representa problema para las vacas 

de doble propósito, pues raramente ovulan y presentan estro antes de 40 días 

postparto (17, 32). 

 

La primera ovulación postparto de la mayoría de las vacas productoras 

de carne que amamantan a su becerro no se acompaña de conducta de estro, 

y frecuentemente es seguida por un cuerpo lúteo de vida media corta (17, 44, 

47). Se ha reportado que los cuerpos lúteos de vida media corta se presentan 

en la mayoría de las vacas productoras de carne (66-100 %; 33), de manera 

independiente de la duración del anestro (23); y se caracterizan porque el 

cuerpo lúteo que se forma es pequeño, secreta menor cantidad de 

progesterona (47, 48), responde en menor grado a las gonadotropinas y sólo 

presentan una oleada folicular (36, 47). Estos ciclos estrales cortos, son una de 

las principales causas de la baja tasa de concepción a primer servicio en vacas 

con baja condición corporal (36), cuando se induce la ovulación con el destete 

del becerro (48) o con la administración de Gonadotropina Corionica humana 

(hCG) (47, 17). 

 

En la mayoría de los mamíferos, después del parto, el estímulo del 

amamantamiento de la cría induce un período sin ciclos estrales, conocido 

como anestro postparto, cuya finalidad es permitir que la madre se recupere de 

los efectos de la preñez y que asegure la supervivencia de su cría (22). 

Durante este período, el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas-útero debe 

recuperase en su total funcionamiento, para que se instale la nueva gestación. 

La extensión de este período con frecuencia resulta en pérdidas económicas 

para los productores y es responsable, en parte, de la baja eficiencia 

reproductiva de las vacas de doble propósito en el trópico (45, 46). 
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5.1  AMAMANTAMIENTO Y PERIODO POSTPARTO 

 

De los factores que afectan al período de anestro postparto de doble 

propósito en trópico, el amamantamiento y la nutrición son los que ejercen los 

mayores efectos negativos (40, 4). En vacas a las que el becerro se separa de 

su madre a los pocos días de edad, los ciclos estrales se reinician entre la 

segunda y tercera semana postparto (40,15), sin embargo, en vacas que 

amamantan a su becerro, esto sucede hasta los 35-60 d postparto en vacas 

productoras de carne (12) o hasta después de los 150 días postparto en vacas 

de doble propósito (43, 32). 

 

Por lo anterior, la interacción de la vaca con su becerro es importante para 

determinar la duración del anestro postparto. Al respecto, se ha observado que:  

 

1) Vacas cuyos becerros se destetan o que amamantan a un becerro ajeno, 

ovulan más pronto que vacas con becerro propio (35). 

 2) La presencia del becerro sin mamar retrasa la primera ovulación postparto 

(17). 

 3) La presencia del becerro sin mamar, mientras otro becerro ajeno mama a la 

madre, prolonga el anestro postparto de manera similar a vacas que son 

amamantadas por su propio becerro (19, 18). 

4) Un período de 24 horas de contacto entre vaca y cría después del parto es 

suficiente para que se establezca la unión vaca-becerro (41). 

  

Estas observaciones indican que la falta de ovulación después del parto no 

depende únicamente de señales somato sensoriales causadas a la glándula 

mamaria por el becerro (45, 46), sino que existen otros factores, como la visión, 

el olfato o la sola presencia física del becerro, que son capaces de inhibir la 

actividad reproductiva postparto (13, 37). 
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5.2 MECANISMO POR LOS CUALES EL AMAMANTAMIENTO PARTICIPA EN 

LA INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA POSTPARTO 

 
La principal limitación para el restablecimiento de los ciclos estrales postparto 

en la vaca es la baja secreción de GnRH y LH. Se ha observado que el 

amamantamiento y la presencia constante del becerro disminuyen la liberación 

de GnRH y LH, y de esta manera prolongan el anestro postparto; por el 

contrario, el destete del becerro incrementa la liberación de GnRH (11), y por lo 

tanto la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH (13,48). 

 

Por lo anterior, se sugiere que el estímulo del amamantamiento actúa sobre 

hipotálamo disminuyendo la liberación de GnRH, lo que a su vez provoca 

menor secreción de LH (48, 49).  

 

También se ha propuesto que el amamantamiento y la presencia continua del 

becerro con la vaca, ejercen su acción vía la secreción de estradiol (8, 49). 

Estos autores sugieren que el amamantamiento del becerro incrementa la 

sensibilidad del hipotálamo a la retroalimentación negativa del estradiol 

producido por el ovario, resultando en baja secreción de LH. A medida que el 

período postparto transcurre, el pulso generador de GnRH se vuelve menos 

sensible al estímulo del amamantamiento (9), pues se escapa de los efectos de 

retroalimentación negativa de estradiol. Esto resulta en incremento en 

secreción pulsátil de LH, surgimiento del pico preovulatorio de LH y ovulación 

(9). 

 

La mayoría de la evidencia indica que la FSH (37) y el desarrollo folicular en el 

ovario no limitan el restablecimiento de la actividad reproductiva postparto (3, 

37, 40, 43, 48). 

 

A pesar de que la concentración de prolactina es mayor en vacas con becerro 

que en vacas sin becerro; y su liberación se induce por el amamantamiento de 

un becerro propio o ajeno (35), no se ha podido demostrar que esta hormona 

participe en la inhibición de la actividad reproductiva postparto de la vaca (46, 

48). 
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La concentración de cortisol disminuye a medida que el período 

postparto transcurre y su secreción no depende del amamantamiento (38), ni 

requiere estimulación de la ubre, pues la sola presencia del becerro sin mamar 

la incrementa en vacas con ubre intacta (17). Debido a que el cortisol 

disminuye la secreción de LH, se ha sugerido que esta hormona participa en la 

inhibición de la secreción de LH durante el período postparto en vacas con 

becerro. 

Sin embargo, algunos autores han concluido que la modulación negativa de LH 

por el amamantamiento no es regulada por cortisol (48). 

La oxitocina, que se libera durante el proceso del amamantamiento, se 

aumenta con el sólo contacto inguinal (38), y se libera en mayor cantidad 

cuando el becerro que mama es propio becerro con respecto a si el becerro es 

ajeno (35). Sin embargo, no se conoce el efecto de esta diferente secreción de 

oxitocina en vacas con becerro propio o ajeno.  

 

En resumen, para que la vaca presente su primera ovulación postparto, es 

necesario que ésta recupere la funcionalidad total de su eje reproductivo 

(hipotálamo-hipófisis-gónadas-útero) (25, 26).  

Esto implica: 

1) Que se llenen los depósitos de LH en hipófisis. 

 2) Se realice la involución uterina y el reinicio del crecimiento folicular. Estos 

requisitos se cumplen en las primeras 3-4 semanas postparto; sin embargo, 

posteriormente el estímulo del amamantamiento del becerro incrementa la 

sensibilidad del hipotálamo a la retroalimentación negativa del estradiol, lo que 

causa una baja frecuencia en la secreción de GnRH y LH.  (25). 
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6.  ALTERNATIVAS DE MANEJO DEL AMAMANTAMIENTO PARA 

REDUCIR EL ANESTRO POSTPARTO EN VACAS DE DOBLE 

PROPÓSITO EN PASTOREO 

 
Debido a los marcados efectos negativos del amamantamiento en el 

restablecimiento de la actividad reproductiva postparto su regulación 

representa una opción viable para reducir el anestro postparto. 

Son varias las opciones de manipulación del amamantamiento que se han 

investigado (25, 26). 

Sin embargo, debido a las características de manejo extensivo de los 

animales, el tipo de ganado predominante (cebú y sus cruzas) y los objetivos 

de producción (carne y leche) de las vacas de doble propósito en trópico, la 

restricción del amamantamiento y el amamantamiento retrasado sean las 

alternativas que el productor puede adoptar para reducir el anestro postparto 

(25, 26). 

 

6.1 Amamantamiento restringido 

 

En vacas productoras de carne consiste en limitar el amamantamiento a 

períodos cortos (30, 60, 90 ó 120 min) al día, iniciándolo cuando el becerro 

tiene entre 30 y 60 días de edad. Se ha observado que restringir el 

amamantamiento a una vez al día, comenzando a los 30 d postparto, tendió a 

disminuir el intervalo parto primer estro en 12 d comparado con vacas con 

becerro constante (1), sin embargo, limitarlo a dos veces al día no lo reduce 

(19). En trópico, en vacas Cebú reportaron que restringir el amamantamiento a 

60 min al día, entre los 30-60 d postparto, mejoró la tasa de concepción en 90 

días de empadre (90 %) con respecto a vacas con amamantamiento constante 

(72%), pero no tuvo efecto en el intervalo parto concepción (31).  
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En vacas de doble propósito en trópico, los becerros de vacas Cebú y sus 

cruzas maman antes y después del ordeño para inducir la eyección de la leche 

y consumir la leche residual (24). Este manejo se realiza durante los primeros 

90 días; posteriormente y hasta su destete, el becerro consume sólo la leche 

residual. Con esta práctica de manejo, a pesar de que las vacas no se 

encuentran de manera continua con su becerro, pues se restringe el 

amamantamiento a períodos cortos (uno o dos veces por 30 ó 60 min) del día, 

la primera ovulación se presenta en promedio a los 70-85 d postparto (5, 25), 

pero puede presentarse hasta 150-250 d postparto (43). Además, a los 

becerros con amamantamiento restringido se les debe proporcionar alimento 

concentrado y forraje de buena calidad para evitar efectos negativos en su 

desarrollo (24). 

 

La respuesta al amamantamiento restringido depende de la condición 

corporal de la vaca al parto y postparto. En vacas de doble propósito los 

efectos negativos del amamantamiento son más fuertes cuando las vacas se 

alimentan exclusivamente de pasto sin ningún complemento alimenticio (43). 

Las anteriores observaciones, muestran que la nutrición de la vaca durante el 

período postparto, interactúa con el amamantamiento del becerro para 

prolongar el período de anestro postparto. 

 

6.2 Amamantamiento retrasado 

 

El amamantamiento retrasado consiste en realizar el amamantamiento 

del becerro 8 h después de la ordeña, y surge de la necesidad de reducir los 

prolongados períodos de anestro postparto en vacas Bos tauru-Bos indicus, sin 

afectar la producción de leche ni el desarrollo del becerro. Para lograrlo, las 

vacas se ordeñan de manera total en la mañana, previo apoyo del becerro. 

Después de la ordeña, las vacas se van a pastorear a la pradera y los becerros 

permanecen en un corral con acceso a una pradera pequeña, donde consumen 

forraje y agua a libre acceso. A las 8 h después de la ordeña, las vacas y 

becerros se reúnen por 30-60 min, para que el becerro consuma toda la leche 

sintetizada en las 8 h existentes entre la ordeña y el amamantamiento (25). 
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Con este manejo de vacas y becerros, se simula realizar dos ordeños, pero la 

leche de la mañana es para el productor y la de la tarde para el becerro. Se 

recomienda iniciar el retraso del amamantamiento a partir de los 7 días de edad 

de los becerros, para que éstos consuman calostro y leche a libre acceso en la 

primera semana de edad, y disminuir la incidencia de enfermedades.  

 

En este estudio se encontró que el amamantamiento retrasado permitió que el 

100 % de las vacas presentaran su primera ovulación en los primeros 100 días 

postparto, comparado con 84 % en las vacas con amamantamiento restringido. 

Estos resultados apoyan la hipótesis de que las vacas de doble propósito que 

amamantan a su becerro después de la ordeña, están sujetas a dos fuertes 

estímulos inhibitorios que se presentan uno después del otro. El primero, es 

causado por el proceso de la ordeña (sujeción de la vaca, apoyo del becerro 

para el descenso de la leche y ordeña manual con el becerro al lado), y el 

segundo, es provocado por el amamantamiento del becerro (por 30, 60 ó 120 

min, después de la ordeña). Al separar la presentación de estos dos estímulos, 

mediante el amamantamiento retrasado, se disminuye el intervalo parto primera 

ovulación y se incrementa la proporción de vacas que ovulan en los primeros 

100 d postparto. El intervalo parto primera ovulación en vacas con 

amamantamiento retrasado se ha reducido aún más (26, 25). 
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El amamantamiento retrasado no disminuye la ganancia de peso de los 

becerros, sino que por el contrario, la incrementa (7, 8). Cuando a los becerros 

se les proporciona alimento complementario a libre acceso, como se sugiere 

realizarse en becerros de vacas con amamantamiento restringido, los becerros 

con amamantamiento retrasado ganan más peso, con respecto a becerros de 

vacas con amamantamiento restringido (6,7). Sin embargo, los resultados, de 

la mejora en la ganancia de peso de los becerros con amamantamiento 

retrasado son más evidentes cuando la alimentación de los becerros se basa 

en leche que consumen de la madre y forraje en la pradera, sin ningún 

complemento alimenticio (24). Los resultados anteriores, en conjunto, indican 

que, a diferencia del amamantamiento restringido, en donde se disminuye el 

desarrollo del becerro, a menos de que se proporcione adecuada 

complementación con alimento de buena calidad, el amamantamiento 

retrasado 8 h después de la ordeña no disminuye el crecimiento del becerro, 

sino que por el contrario la mejora (5,6, 25,26), y permite obtener pesos de 

114-124 kg a los 100 d de edad. 

 

Los becerros con amamantamiento retrasado maman menos tiempo y en 

menor frecuencia, con respecto a becerros con amamantamiento restringido 

(6). Esta menor frecuencia e intensidad de amamantamiento de los becerros a 

las vacas con amamantamiento retrasado explican, en parte, su más pronto 

restablecimiento de la actividad ovárica postparto (25, 26). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a la literatura citada para reducir los días abiertos en los 

bovinos en pastoreo en el trópico en la región de San Juan Cacahuatepec, 

utilizar el tipo de amamantamiento retrasado a partir de los 7 días de nacido el 

becerro; por lo que se podrá obtener la producción de leche como un ingreso 

extra y la producción de becerros para su venta anualmente.  

La eficiencia del sistema de amamantamiento retrasado se comprobara 

a los 120 días postparto; se evaluara mediante el porcentaje de vacas 

preñadas obtenidas (mayor al 50% de vacas preñadas sometidas a este 

sistema). Las hembras no gestantes, se evaluara su estado reproductivo para 

determinar la utilización de un tratamiento hormonal para inducir la ovulación. A 

los 180 días se realiza el examen de palpación rectal para diagnostico de 

gestación. A los 180 días postparto las  vacas se trasladan a un potrero con su 

becerro y se mantiene el empadre para posteriormente destetar a los 8 meses 

(240 días postparto) y esperar el próximo parto.  La hembra no gestante a los 

240 días postparto mediante el diagnostico de palpación rectal desechar del 

hato. 

 

Proporcionar a los becerros concentrado comercial a base 18% de 

proteína cruda (54) y forraje de buena calidad ad libitum durante el sistema de 

amamantamiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Asegurar la identificación correcta del hato y mantener los registros al 

día (fecha de partos, presentación de celo, animales enfermos, vacas 

en lactación, vacas preñadas, calendario de vacunación, 

desparasitación interna y externa, administración de vitaminas). 

2. Mantener lotes uniformes (Vacas preñadas, paridas, vaquillas, becerros 

y sementales). 

3. Instalaciones eficaces (corrales de manejo y potreros). 
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4. Garantizar la nutrición balanceada para mantener un buena condición 

corporal 5-7  y proveer de sales minerales durante todo el año. 

5. Examen de palpación rectal en las vacas durante los 1, 5 y 40 días 

postparto para descartar alguna patología reproductiva en las hembras 

e irlas preparando para el empadre. 

6.  Utilizar empadre controlado, introduciendo el semental 60 días 

postparto durante 180 días, utilización del número adecuado de vacas 

por toro y practicar examen de fertilidad a estos. 

7. El manejo reproductivo recomendado para las hembras adultas para el 

diagnostico de preñez, se realiza mediante un examen de palpación 

rectal a los 120 días postparto y a los 180 días postparto. 

8. Contar con personal capacitado en la explotación ganadera. 

 

 Cada productor puede escoger el destete que más le convenga o se 

ajuste a su explotación, para ello es necesario realizar evaluaciones de tipo 

económico, tecnológico con la que cuenta en la explotación para determinar las 

operaciones de manejo para mejorar la eficacia productiva y reproductiva de la 

explotación.  
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