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La ganadería bovina productora de carne en México, representa el subsector de 

mayor importancia, tanto por el abasto de carne para el consumo humano, como 

por la exportación de becerros en pie a los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual 

genera divisas para el país.  

 

En las  zonas áridas y semiáridas que abarca la mayor parte del norte del México, 

predomina el sistema de producción comercial de becerros al destete, que tienen 

como principal objetivo la producción de becerros en píe, cuyo destino es la 

exportación para su engorda en los corrales de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Este sistema  se caracteriza por su baja productividad, resultado de 

un inadecuado manejo del hato, mala nutrición de las vacas durante la mayor parte 

del ciclo anual de producción (Carpenter, 1998; Román et al., 2012; Callejas et al., 

2014). 

 

En el norte de México, el común de los sistemas de cría de bovinos de carne,  es 

que se realiza, sobre pastizales áridos y semiáridos con altas frecuencias de sequía 

que reducen la disponibilidad de forrajes de buena calidad, reduciendo la eficiencia 

reproductiva del hato (Flores et al., 2006) Regularmente, en las zonas áridas del 

norte de México las vacas permanecen en los agostaderos todo el año. Sin 

embargo, el valor nutricional de los zacates solo cubre sus requerimientos durante 

un corto periodo del año (Carpeter, 1998; García, 1997). Por lo anterior, Carpenter,  
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(1998) recomienda establecer una época de empadre controlada generalmente en 

la época de lluvias (verano), que permita tener vacas  secas cuando el forraje esté 

seco, así como vacas en lactación cuando el forraje esté verde. 

 

 Para un sistema de producción de cría de bovinos, la reproducción es la función 

biológica de mayor impacto económico en los hatos (Garnero et al., 2001). Johnston 

(2006) y la BIF (2010) mencionan que es necesaria una reproducción eficiente para 

que la producción en los hatos de cría de bovinos de carne sean rentables.  

 

En bovinos de carne con la finalidad de identificar las vacas con mejor 

comportamiento productivo y reproductivo, podemos mencionar diferentes medidas 

reproductivas cuando el empadre es de corta duración, por ejemplo: días al parto, 

día del parto, días al empadre, días a la preñez y proporción de vacas que volvieron 

a parir, como también hay medidas reproductivas cuando el empadre es todo el año 

por ejemplo: edad al primer parto e intervalo entre partos (Silva et al., 2012). 

 

Guerra et al., (2009) mencionan que la fecha de parto tiene influencia sobre los 

días al empadre, cuando el manejo reproductivo de las vacas incluye utilizar una 

época de empadre controlada y de corta duración. Por su parte Goyache et al., 

(2005) y Yague et al., (2009) mencionan que los días al parto, es una medida 

reproductiva mejor que el intervalo entre partos, cuando el empadre es de corta 

duración. Dunn y Kaltenbach (1980), reportan que las vaquillas tienen períodos de 

anestro posparto más prolongados que vacas adultas y por lo tanto intervalos entre 
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partos mayores de 365 días. Lo anterior atribuido a los mayores requerimientos 

nutricionales.  

Los animales cuyo primer parto ocurren al inicio de la estación de partos, tendrán 

mayor eficiencia en su vida productiva, como resultado de su comportamiento en 

dicho parto (López et al., 2016). Por otra parte, las vacas que paren al final de la 

temporada de partos tienden a volver a parir tarde o no parir al año siguiente y 

destetan becerros más livianos (García, 1997). 

 

 Por lo anterior, se ha explorado la posibilidad de utilizar los días al primer parto 

como mejor medida reproductiva, eficiente y fácil, para medir la productividad de las 

vacas en su primero o segundo parto (Bourdon y Brinks, 1983; Marshall et al; 1990; 

Grings et al; 2005). Los estudios de mayor abundancia en cuanto a las 

características reproductivas de vacas productoras de carne, se han realizado bajo 

condiciones de manejo controlado, por lo que existe poca investigación para las 

zonas áridas y semiáridas del noreste de México en condiciones extensiva. Por lo 

tanto se cuenta con insuficiente información que indique los efectos de los días al 

primer parto sobre el comportamiento reproductivo subsecuente de vacas Charolais 

con pastoreo anual en agostadero, con época de empadre de corta duración. Con 

base a lo anterior, para el presente estudio se muestran los siguientes objetivos. 
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Objetivo general 

 

 

Evaluar el efecto de los días al primer parto sobre el comportamiento reproductivo 

subsecuente de vacas Charoláis. 

 

 

Objetivo especifico 

 

 

Evaluar el efecto de los días al primer parto sobre días al empadre, días a la 

preñez, intervalo entre partos, días al parto siguiente, día del parto siguiente, y 

proporción de vacas que volvieron a parir y destetar becerros. 
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La eficiencia reproductiva es uno de los aspectos más importantes en la 

producción animal y uno de sus componentes es la fertilidad o desempeño 

productivo ya que tiene impacto en los costos de producción de ganado de carne. 

 

Córdova et al., (2005) mencionan que es necesario un funcionamiento 

reproductivo satisfactorio, lo cual está directamente relacionado con la producción 

del hato. Las medidas de mayor relevancia involucrados en el manejo de la 

reproducción son: días al parto, el intervalo entre partos, los días abiertos, días al 

empadre y días a la preñez, entre otras. La meta ideal de todo programa 

reproductivo, es un hato de ganado bovino es lograr que todas las hembras tengan 

el primer parto a los 24 meses de edad y de ahí en adelante una cría cada 12 meses. 

 

Melton, (1995) menciona que es cinco veces más importante económicamente 

el comportamiento reproductivo de una vaca,  que las características de producción 

en un sistema vaca-becerro. Una estrategia de manejo reproductivo en los hatos de 

cría de becerros en ganado productor de carne, es el uso de empadres controlados 

y de corta duración (<90 días), con el propósito de facilitar el manejo nutricional y 

reproductivo de las vacas (Sá Filhoa et al., 2013). 
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En hatos con empadres de corta duración las vacas que paren al inicio de la 

época de partos, generalmente presentan celo antes del inicio del siguiente 

empadre, sin embargo no se preñan porque aún no se han expuesto a los toros. Lo 

anterior se refleja en mayor intervalo entre partos y días abiertos, en comparación, 

las vacas que paren al final de la época de parto pueden quedar preñadas en su 

primer celo después del inicio de la temporada de empadre y por lo tanto se acorta 

el intervalo entre partos (Werth et al., 1996). 

 

Con empadre todo el año, la vaca de pobre fertilidad se alarga su intervalo entre 

partos, y por consecuencia, un cambio en el patrón de partos, el cual conduce al 

desecho de algunas vacas. Sin embargo, las características reproductivas en 

bovinos de carne son difíciles de medir e interpretar, a razón de las situaciones de 

apareamiento en sistemas de producción extensivo, donde la información en 

hembras es extremadamente limitada. En este ambiente, la única disponibilidad de 

información es si o no, una vaca produce un becerro, y cuando lo tiene (Donoghue, 

2006). 

 

Días al parto es el intervalo en días, entre la fecha de inicio del empadre y el día 

del parto de cada vaca (Figura 1). Las vacas o vaquillas que conciben poco después 

de que se exponen al toro tendrán días al parto más cortos que aquellas que 

conciben tarde en el periodo de empadres. Los días al parto, identifican fácilmente 

a las vacas que paren a principios de temporada en comparación con aquellos que 

paren tarde. La variación en días al parto se debe principalmente a las diferencias 
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en el tiempo que tardan las hembras para concebir después del comienzo del 

período de apareamientos.  (Meyer et al., 1991; Johnston, 2006). 

 

Periodo de Empadre  Periodo de Partos 

   

Días al parto 

 
 

 

Figura 1. Cálculo de días al parto. 

 

Cortes, (2016) evaluó el efecto de los días al parto sobre el comportamiento 

reproductivo de vacas Charolais adultas con época de empadre restringida, en el 

noreste de México. El modelo incluyó los efectos de año del parto y días al parto 

(DP), sobre los días al empadre (DE), días a la preñez (DPR), días abiertos (DA), 

intervalo entre partos (IEP), así como la fecha del parto siguiente (FPS) y covariable 

la edad de la vaca al parto (EV). Se encontró efecto significativo (P<0.01) de los DP 

y EV sobre los DE y DPR. Se encontró una relación inversa (P<0.01) entre los DP, 

DA e IEP. El autor concluye que las vacas adultas con menos días al parto (DP), 

tienen mejor comportamiento reproductivo postparto y mayor producción de  

becerros  al destete y las vacas con más de 340 días al parto (DP), tuvieron menor 

número de días al empadre (DE), más días a la preñez (DPR)  y por lo tanto intervalo 

entre partos (IEP) que las vacas con menor días al parto (DP).  
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Efecto de los Días al Primer Parto sobre el Comportamiento Reproductivo 

subsecuente de vacas 

 

Un componente importante que influye en el comportamiento reproductivo de una 

empresa de bovinos de carne es la fertilidad de las hembras. Su trabajo como 

reproductoras en el hato es concebir regularmente, preferentemente lo antes 

posible en el período de apareamiento, mantener la gestación, producir un becerro 

vivo y mantenerlo hasta el destete, dentro de cada período de 12 meses de su vida 

reproductiva (Johnston, 2006). La gestión y el medio ambiente afectan 

significativamente el rendimiento reproductivo del macho y la hembra, pero la 

genética también es importante. Debido a que las características reproductivas en 

general, se consideran de baja heredabilidad (BIF, 2010).  

 

Robinson (2007) concluye que cuando se utiliza inseminación artificial, los días 

al parto se calculan de igual manera que cuando se usa monta natural y la define 

como: él número de días desde la fecha de comienzo del programa de inseminación 

hasta el parto de las vacas. 

 

Días al empadre  

 

Días al empadre (DE) es el intervalo de tiempo en días del parto al inicio de la 

época de empadre. Con épocas de apareamiento controlado y de corta duración, 

es considerada los DE como medida reproductiva, sin embargo, tiene una influencia 
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negativa sobre el intervalo entre partos de las vacas y por lo tanto, las vacas que 

paren al inicio de la época de partos tienen mayor número de días al empadre que 

las que paren al final.  (Tapia, 2016). 

 

Cuando el empadre es todo el año, las vacas con intervalo entre partos (IEP) 

más prolongados generalmente son menos productivas, sin embargo, cuando el 

empadre es controlado, las vacas con mayor intervalo entre partos (IEP), son las 

más productivas (García et al., 2002; Cortés, 2016). 

 

Las vaquillas productoras de carne que entran a su primer empadre de 15 a 30 

días antes que las vacas adultas, tienen la oportunidad de parir antes  y tener más 

tiempo para reiniciar su actividad reproductiva posparto más rápido y por lo tanto 

tener su segundo parto más temprano al siguiente año (Amezcua et al., 2014; 

Funston et al., 2015). 

 

Ávila, (2015) enfatiza la importancia de los días al empadre sobre el 

comportamiento productivo y reproductivo de vacas productoras de carne en 

agostadero con empadre de corta duración. Concluye que al incrementar los días 

al empadre, las vacas destetan becerros más pesados, son más eficientes al 

destete, se preñan al inicio de la época de empadre, tienen menos días para el parto 

siguiente, más días abiertos, mayor intervalo entre partos, mejor índice de 

productividad, menor día del parto siguiente, y vuelven a tener más días al empadre 

siguiente. 
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Días a la preñez  

 

Días a la preñez (DPR) es el intervalo de tiempo en días del inicio del empadre 

a la preñez, es otra característica reproductiva postparto de gran importancia ya que 

las vacas que se preñan al inicio del período de apareamientos (menos días a la 

preñez) son más productivas y tienen mejor desempeño reproductivo posparto que 

las vacas que se preñan al final y por lo tanto tienen también  menos días al parto 

siguiente (Pérez, 2009; BIF, 2010). Generalmente, destetan becerros más pesados, 

debido a que en la fecha de destete, estos becerros serán de mayor edad que los 

de aquellas vacas que parieron a mediados o al final de la temporada de partos 

(Pérez, 2009). 

 

El periodo de anestro postparto de la vaca y los días al empadre tienen influencia 

sobre la duración de los días a la preñez (BIF, 2010). Días a la preñez es 

considerada mejor indicador reproductivo postparto de las vacas que los días al 

empadre e intervalo entre partos, cuando el empadre es de corta duración (Yagüe 

et al., 2009). 

 

Días abiertos 

 

Los días abiertos también denominado intervalo del parto a la preñez, es definido 

como el número de días desde la fecha del parto de una vaca hasta el día de la 

preñez en el empadre (BIF, 2010). Los días abiertos constan de dos componentes 
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principales: los días al empadre y los días a la preñez, y que ambos se miden 

durante un año de producción y antes que el intervalo entre dos partos consecutivos 

(Yagüe et al., 2009; BIF, 2010). 

  

 Días abiertos se puede utilizar en programas de selección y mejoramiento 

genético de ganado de carne como un indicador de la eficiencia reproductiva de las 

vacas en edades tempranas. Sin embargo, son pocos los trabajos realizados en 

bovinos productores de carne  con épocas de apareamiento que inician en una 

fecha preestablecida (Goyache et al., 2005). 

 

Intervalo entre partos 

 

Gutiérrez et al., (2002) definen al intervalo entre partos (IEP), como el número en 

días que transcurren entre dos partos consecutivos, siendo esta una de las 

características productivas más comúnmente utilizada como indicador de la 

eficiencia reproductiva en hatos de vacas de leche y en ganado de doble propósito 

con empadre todo el año (Arellano et al,. 2006; Sánchez, 2010). 

 

Sin embargo, el IEP es una medida sesgada de evaluación de la eficiencia 

reproductiva en ganado de carne, cuando se utiliza una época de empadre 

restringida,  debido al efecto negativo de la fecha de parto previa (Bourdon y Brinks, 

1983; Gutiérrez et al., 2002; Pérez et al., 2011).  
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Cuando se tienen épocas de empadre, y por lo tanto de partos de corta duración, 

las vacas que paren al inicio, generalmente, tienen un intervalo entre partos más 

prolongado que las que paren al final, debido a que tienen más días al empadre, 

por lo tanto, las que paren al final (vacas cóleras) tienen un intervalo entre partos 

menor, pero también menor oportunidad de preñarse en el empadre López de Torre 

y Brinks (1990) y Swanepoel y Hoogenboezem (1994). Mientras que, cuando se 

tiene un empadre todo el años el IEP prolongado, es uno de las variables que más 

afecta el desempeño reproductivo de las vacas (Vergara et al., 2009). 

 

Por su parte, la BIF (2010) recomienda que para vaquillas productoras de carne, 

es conveniente meterlas a su primer empadre 15-30 días antes que las vacas 

adultas. Ya que su intervalo de anestro posparto es más largo que las vacas adultas, 

debido a condiciones fisiológicas de su organismo y demanda de nutrientes. Las 

vaquillas que entran antes en la época de apareamientos, tienen la oportunidad de 

parir antes  y tener más tiempo para reiniciar su actividad reproductiva posparto 

más rápido y por lo tanto tener su segundo parto más temprano al siguiente año 

(Amezcua et al., 2014; Funston et al., 2015). 

 

Werth et al., (1996) mencionan que, cuando las vacas paren al inicio de la 

temporada de partos, tienen más DE y tendrán IEP más prolongados que las que 

paren al final o que tienen menos días al empadre, debido a que las que paren al 

inicio pueden presentar celo antes de la subsecuente época de empadre y no 

pueden concebir porque aún no han sido expuestas al toro. Estos autores en un 
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estudio realizado en intervalos entre partos y repetibilidad de los intervalos entre 

partos en vacas jóvenes de carne con época de empadre restringida, bajo sistema 

de pastoreo, con  vacas de raza Shorthorn, Angus, y Hereford, en Nebraska, USA, 

demuestran que existe una interacción entre la edad y la paridad de las vaca con el 

intervalo entre partos de vacas de carne jóvenes. 

 

Bourdon y Brinks (1983), en un estudio que realizaron con vacas Angus Rojo, 

Angus y Hereford con el fin de medir la eficiencia reproductiva compararon DP e 

IEP, encontraron que las vacas que iniciaron los ciclos estrales temprano quedaron 

preñadas al inicio de la temporada de servicios, parieron al inicio de la temporada 

de partos y, en consecuencia su IEP se alargaba por el tiempo que faltaba para 

iniciar la siguiente temporada de servicios. Estos autores concluyen que el IEP no 

es una medida reproductiva adecuada cuando se tiene una época de empadre 

restringida. 

 

Día del parto 

 

El día del parto  es una medida reproductiva de fertilidad en bovinos de carne. El 

día del parto, se define como la diferencia en días entre el día del inicio del periodo 

de partos y el día del parto de una vaca dentro de la época de pariciones (Bourdon., 

y Brinks, 1983; Ponzoni, 1992; Urioste et al; 2007). 
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El día del parto es una medida reproductiva importante, cuando se establece una 

época de empadre controlada y de corta duración, las vacas que paren al inicio de 

la temporada de partos y por lo tanto tienen más DE tienen más posibilidad de llegar 

ciclando al empadre, más oportunidades de preñarse y se pueden preñar más 

pronto. En cambio cuando las vacas tienen su parto al final de la época de 

pariciones y en consecuencia menos DE, tienen menos oportunidad de preñarse y 

corren el riesgo de no concebir en el periodo de empadre y serán eliminadas del 

hato (Bourdon y Brinks, 1983; Vargas et al., 1999). 

 

Fecha del parto 

 

Por su parte, Pérez (2009) probó que la fecha de parto incide sobre las 

características productivas y reproductivas postparto de vacas y becerros Charolais 

en agostaderos semiáridos, con empadre controlado en el noreste de  México. 

Concluyó que la fecha del parto tuvo influencia significativa sobre las características 

productivas: peso al destete, ganancia diaria de peso predestete y kilogramos 

totales de becerro destetado en dos años consecutivos. Las vacas que parieron al 

inicio de la temporada de pariciones tuvieron mejor comportamiento reproductivo 

postparto debido a que se preñaron más pronto, parieron al inicio del año siguiente 

y  tuvieron menos DE siguiente que las vacas paridas al final de la temporada de 

pariciones. 
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Proporción de vacas que volvieron a parir y destetar becerros 

 

Desde una perspectiva económica, es importante que las hembras de reemplazo 

seleccionadas tengan su primer parto a los dos años de edad, se reproduzcan 

posteriormente cada año, y permanezcan en el rebaño  durante un período 

prolongado de tiempo. Para ello la habilidad de permanencia en el hato es uno de 

los genes propios del individuo con el rasgo de interés, que es principalmente una 

predicción de la fertilidad sostenida en la descendencia femenina (BIF, 2010). 

 

Las empresas productoras de ganado de carne dependen en gran medida del 

porcentaje de hembras que paren una cría viva por año, y a su vez del porcentaje 

de becerros destetados  para obtener éxito económico. Sin embargo, el productor 

de ganado de carne en agostadero, uno de los problemas principales con los que 

se enfrenta es el bajo porcentaje de pariciones y como consecuencia un bajo 

porcentaje de destetes (Corro, 2007).  

 

Hipótesis 

 

Cuando se tiene periodos de empadre controlado, las vacas con menos días al 

primer parto, tienen mejor comportamiento reproductivo subsecuente.  
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Ubicación y Descripción del Área de Estudio 

 

En el presente estudio se utilizaron registros de producción de vacas Charolais 

del Rancho Ganadero Experimental Los Ángeles, propiedad de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro de los años  1977 al 1999. El rancho es localizado 

en el noreste de México y al sureste del estado de Coahuila a 48 km al sur del 

municipio de Saltillo entre las coordenadas 25º 06´ 31´´ N y 100º 59´ 18´´ O. Colinda 

con los ejidos Carneros, Tanque de Emergencia, San Miguel, La Hacienda, El 

Cercado y una parte con pequeños propietarios. Esta zona es considerada como 

región semiárida, perteneciente al desierto Chihuahuense, la altitud varía desde 

2100 m en los valles hasta 2400 m en las partes altas de la sierra, con un promedio 

de 2250 m (García y López, 1997). 

 

El Rancho Ganadero Experimental Los Ángeles ocupa una extensión de 6704-

39-62.20 ha, el clima es seco a árido, con un verano cálido pero a su vez extremoso, 

su fórmula climática que es BSoKw (e´). La precipitación media anual es de 299 

mnm, la temperatura media anual entre 12º C y 18 º C. Para el rancho Los Ángeles 

en la configuración del relieve se han diferenciado 3 posiciones topográficas 

generales: valle, piedemonte y ladera. El nivel friático regional del agua es del orden 

de los 190 m de profundidad (Peréz, 2012).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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El Rancho Ganadero Experimental Los Ángeles, presenta los siguientes tipos de 

vegetación: pastizal mediano abierto, pastizal amacollado, matorral desértico 

rocetófilo, matorral esclerófilo, matorral de dasylirion con pasto amacollado, izotal y 

bosque de pino piñonero. Se han identificado 62 familias, 232 géneros y 406 

especies de diferentes plantas, las familias más importantes son: la Asteraceas con 

49 géneros y 88 especies, la Poaceas con 32 géneros y 73 especies y la Fabaceae 

con 14 géneros y 28 especies (Vásquez et al., 1989). En base a su longevidad las 

categorías de especies son: 325 perennes, 76 anuales y 5 bianuales, en función a 

su origen se encontraron 378 especies nativas y 28 introducidas. También se 

reportan 49 especies toxicas, 47 especies medicinales y 26 con potencial 

ornamental (Peréz, 2012). 

 

Manejo de los animales  

 

El presente trabajo se efectuó con información de un rancho de ganado bovino 

productor de pie de cría,  con las siguientes características: vacas de la raza 

Charolais, manejadas en condiciones extensivas con pastoreo anual en agostadero, 

en una zona considerada como semiárida con baja precipitación pluvial durante el 

año característico del noreste del país. 

 

 La época de apareamientos fue en la temporada de lluvias en los meses de 

junio, julio y agosto (CONAGUA, 2006), con una duración promedio de 90 días 

utilizando toros de la misma raza, en una proporción 20 a 30 vacas por toro, 
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buscando obtener forraje verde y abundante y por lo tanto altas tasas de preñez. 

Dado lo anterior, ocurrieron las pariciones en marzo, abril y mayo y los becerros 

fueron destetados entre octubre y noviembre (dependiendo el año) como se 

muestra en la Figura 2, con un promedio de siete meses de edad. El propósito de 

destetar los becerros en otoño fue buscando eliminar el estrés nutricional de la 

lactancia y que las vacas tuvieran más tiempo para acumular grasa para el invierno 

y estén preparadas para el siguiente parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Manejo reproductivo y de destete del rancho bajo estudio. 

 

La finalidad del rancho es la producción y venta de ganado pie de cría de la raza 

Charolais. El apacentamiento de los animales fue bajo condiciones de pastoreo 

extensivo en (6,704 ha) con vegetación nativa durante todo el año. Se manejó bajo 

el sistema de pastoreo rotacional diferido con 20 potreros, Durante el año los 

animales se fueron rotando de un potrero a otro, con una carga animal de 15 a 20 
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ha por unidad animal/año. Fue muy similar el manejo de las vacas y los becerros 

en los diferentes años. 

 

Las vacas no gestantes, eran eliminadas del hato de manera sistemática. 

Durante todo el año los animales tuvieron acceso, a un suplemento mineral de sal, 

fósforo y minerales traza; también en la primavera, se les suministro vitaminas A, D 

y E a las vacas. En el invierno de algunos años se les proporcionó suplemento 

proteico (cama de pollo), con 24% de proteína cruda a razón de 1 kg por animal 

durante un periodo de 60 a 90 d. 

 

Mediciones 

 

Se estudiaron 1593 registros de 838 vacas Charolais de primero y segundo parto 

que parieron y  destetaron crías en dos años consecutivos durante los años de 1977 

a 1999. La edad promedio de las vacas fue 3.5 años con un rango de 3 a 4 años.  

 

 De las vacas se registraron los siguientes datos: edad de la vaca, año del parto, 

número de parto, fecha de inicio del empadre y fecha del parto. Con esta 

información se calcularon, para cada vaca, los días: al primer parto (DPP, número 

de días del inicio del empadre al parto), al empadre (DE, número de días del parto 

al empadre), a la preñez (DPR, número de días del inicio del empadre a la preñez), 

intervalo entre partos (IEP, número de días entre dos partos consecutivos), día del 

parto siguiente (DPS, número de días entre el día del inicio del periodo de partos y 
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el día del parto), proporción de vacas que volvieron a parir y destetaron becerro 

(%VVP), el día del segundo parto y los días al parto siguiente.  

 

Para propósitos del análisis estadístico, los registros de las vacas fueron 

agrupados de acuerdo a los días al primer parto (DPP) de cada vaca en cuatro 

grupos (G1: vacas con menos de 301, G2: entre 301 y 320, G3: entre 321 y 340 y 

G4: mayores de 340 d) como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de vacas agrupadas por días  al primer parto utilizadas en el 
estudio. 

 

Análisis estadístico 

 

En el análisis de varianza se utilizó un diseño experimental completamente al 

azar con arreglo factorial de tratamientos 22 x 4 (años y grupos de DPP), los cuales 
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tuvieron diferente número de repeticiones, utilizando el procedimiento general de 

modelos lineales (SAS, 1989). El modelo incluyó los efectos del año de parto y días 

al primer parto sobre los días al empadre, días a la preñez, intervalo entre partos, 

día del parto siguiente, días al segundo parto y proporción de vacas que volvieron 

a parir. 

 

El modelo estadístico utilizado fue: 

 

Yij= µ + Ai  + Ti  + Eijk 

 

Donde: 

Yij = Variable respuesta 

µ = Media general 

Ai = Efecto del i-esimo año del primer parto 

Tj = Efecto del j-esimo  grupo de DPP 

Eijk = Error aleatorio. 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del 

efecto de los días al primer parto sobre el comportamiento reproductivo 

subsecuente de vacas Charolais, durante dos años de producción consecutivos con 

empadre restringido de 90 días en verano y partos en primavera.   

 

Las características reproductivas postparto evaluadas fueron: días al empadre 

(DE), días a la preñez (DPR), intervalo entre partos (IEP), día del parto siguiente 

(DPS), días al segundo parto (DSP) y proporción de vacas que volvieron a parir y 

destetar becerros (VVP).  

 

Algunas de estas medidas reproductivas pueden ser de importancia para 

mejoran la productividad del hato aumentando la rentabilidad de las unidades de 

producción, otras pueden afectar el comportamiento reproductivo en estas 

condiciones de manejo. Sin embargo, se utilizan con propósitos de manejo y 

comportamiento reproductivo del hato. 

 

Los valores reales promedio para características reproductivas de vacas con 

diferente número de días al primer parto se muestran en el Cuadro 1. 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Cuadro 1. Valores reales promedio para características reproductivas de vacas 

Charolais con diferente número de días al primer parto. 

 

Características 

Días al primer parto 

G1 <301            

n=394 

G2 301-320          

n=204 

G3 321-340         

n=140 

G4 >340 

n=100 

EE 

Fecha del parto (d) 84a 103b 123c 145d 0.40 

Día del parto 7a 27b 47c 69d 0.41 

Días al parto 291a 310b 330c 352d 0.40 

G: Categoría de días al primer parto 
abcd: Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes 
(P<0.01) 

 

Efecto de año del parto sobre el comportamiento reproductivo posparto 

  

 Al analizar el efecto de año del primer parto sobre el comportamiento 

reproductivo posparto de las vacas, se encontró un efecto significativo (P<0.01) 

sobre DE, DPR, IEP, DPS y DSP. Los resultados y la discusión de esta fuente de 

variación se omiten por ser un lugar común y por la gran diversidad de factores de 

manejo y climáticos que participan en su manifestación. Su inclusión en el modelo 

fue con el propósito de reducir la magnitud del error experimental. 
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Efecto de los días al primer parto sobre el comportamiento reproductivo 

postparto de las vacas. 

 

La medias aritméticas y desviaciones estándar para DE, DPR, IEP, DPS, DSP y 

%VVP fueron 57±22.77, 37±19.8, 380±16.1, 34±19.5, 320±19.78 d y 90.10% 

respectivamente.  

 

En el Cuadro 2, se representan los promedios estimados por mínimos cuadrados 

para las anteriores características reproductivas de vacas Charolais con diferente 

número de días al primer parto. 

 

Se encontraron efectos altamente significativos (P < 0.01) de los días al primer 

parto (DPP) sobre todas las características reproductivas analizadas en este 

estudio como se muestra en el Cuadro 2. Se observa además que al incrementar 

los días al primer parto (DPP), aumentan los días a la preñez (DPR), día del parto 

siguiente (DPS) y los días al segundo parto (DSP). Y disminuyen los días del parto 

al empadre (DE), el intervalo entre partos (IEP) y el porcentaje de vacas que 

volvieron a parir y destetar becerros en el siguiente parto (VVP). 
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Cuadro 2. Valores promedio estimados por mínimos cuadrados y error estándar 

promedio (EE) para características reproductivas de vacas Charolais con 

diferente número de días al primer parto. 

 

Características 

 

Días al primer parto 

G1 <301            

n=394 

G2 301-320          

n=204 

G3 321-340 

n=140 

G4 >340 

n=100 

   EE 

Días al empadre 75a 55b 35c 13d 0.39 

Días a la preñez  8a 27b 47c 69d 0.98 

Intervalo entre partos (d) 384a 378b 372c 363d 0.92 

Día del parto siguiente 23a 37b 50c 62d 1.98 

Días al segundo parto 309a 322b 337c 348d 0.28 

    Vacas que volvieron a 
parir y destetar becerros 
(%) 

98.7 94.6 81.4 59  

G: Categoría de días al primer parto 
abcd: Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes 
(P<0.01). 
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Días al empadre 

 

Los valores promedio estimados por mínimos cuadrados se muestran en  el 

Cuadro 2. Las vacas con menos de 301 DPP (G1) tuvieron en promedio 75 DE. Lo 

anterior, demuestra que parieron al inicio de la época de partos. Estas vacas, 

tuvieron 20, 40 y 61 días más del parto al inicio del empadre que las vacas 

pertenecientes a los grupos 2, 3 y 4, respectivamente. Mientras que al incrementar 

los días al empadre, las vacas destetan becerros más pesados, son más eficientes 

al destete, tienen menos días para el parto siguiente, mayor intervalo entre partos, 

mejor índice de productividad, menor día del parto siguiente, se preñan al inicio de 

la época de empadre y vuelven a tener más días al empadre siguiente. 

 

Resultados similares fueron encontrados por Ávila (2015) cuando se tiene 

empadre controlado y de corta duración en vacas adultas. Las que tienen más DE, 

menos  DPR, menos DPS, mayor IEP y aumenta la proporción de vacas que 

volvieron a destetar becerro al año siguiente. Las vacas para restablecer su 

actividad ovárica cíclica necesitan entre 65 a 85 días después del parto, para que 

obtengan un intervalo entre partos de 12 meses Hernández et a., (2001) y Funston 

et al.,  (2015). 

 

Existe una correlación inversa de los DPR y DE con diferente número de DPP, 

ya que, a menor número de DPP, mayor es el número de días del parto al empadre 
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(DE), mientras que a menor número de DPP, menor es el número de días del inicio 

del empadres a la preñez (DPR), como se muestra en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre días a la preñez y días al empadre de vacas Charolais con 
diferente número de días al primer parto (DPP). 

 

Días a la preñez 

 

Se encontró un efecto significativo (P<0.01) de los DPP sobre los DPR (Cuadro 

2). Se observa que al incrementar los DPP, los DPR aumentan de 26 a 65 días. Las 

vacas con menos de 301 DPP (G1) se preñaron 13, 28 y 39 días antes que las 

vacas de los grupos 2, 3 y 4, respectivamente. DPR es una característica 

reproductiva con la que se puede evaluar el comportamiento reproductivo de los 
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hatos en el siguiente año. Las vacas del G1 se preñaron más pronto, tuvieron menor 

día del parto siguiente y días al empadre siguiente como se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de los días a la primera y segunda preñez de vacas 
Charolais con época de empadre controlado. 

 

En la Figura 5, se observa una tendencia lineal positiva entre los días a la primera 

y segunda preñez.  Lo  anterior indica que las hembras que se preñan al inicio en 

su primer empadre, lo volvieron hacer en el siguiente. Ávila-Rocha (2015) y Cortes-

Girón (2015) mencionan que las vacas que se preñan al inicio de la época de 

empadre lo vuelven hacer en empadres siguientes. 

 

Amezcua et al.,(2014) y Funston et al., (2015) recomiendan meter a las vaquillas 

productoras de carne a su primer empadre de 15 a 30 días antes que las vacas 

adultas, lo que permitirán tener la oportunidad de preñarlas antes y por lo tanto parir 
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al inicio de la temporada de partos lo que permitirá a estas vacas tener más tiempo 

para reiniciar su actividad reproductiva posparto y por lo tanto volver a preñar al 

inicio en su segundo empadre y en consecuencia tener su segundo parto más 

temprano al siguiente año En nuestros resultados las vacas que tuvieron menor 

días al primer parto G1 y G2 se volvieron a preñar al inicio al segundo empadre en 

un 98.7 y 94.6 %, respectivamente. 

 

Los DPR, sirven para evaluar el comportamiento reproductivo en hatos con 

empadre controlado, en donde las vacas que se preñan al inicio tienen mejor 

comportamiento productivo y reproductivo (Morton, 2010).  

 

Los resultados encontrados coinciden con lo reportado por Pérez (2011) y Ávila-

Rocha (2015) quienes mencionan que cuando se tienen época de empadre 

controlado y por tanto una época de partos definida, las vacas que paren al inicio y 

por lo tanto tienen más días del parto al inicio del empadre, son reproductiva y 

productivamente más eficientes, ya que se preñan más pronto durante la temporada 

de empadre y destetan becerros más pesados. 

 

Intervalo entre partos 

 

Se evaluó el efecto del DPP sobre los días al segundo parto con el primer IEP y 

se encontró efecto significativo (P<0.01) como se observan en el Cuadro 1. Las 

vacas que tuvieron menos de 301 DPP (G1) tuvieron un IEP más prolongado (6, 11 
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y 21 d) que las vacas de los grupos G2, G3 y G4, respectivamente. Lo anterior se 

atribuye a la mayor duración de DE (75 d promedio). El IEP promedio para todos 

los grupos de parición fue de 379.65±16.1 d. 

 

Se encontró una relación inversa entre IEP y los DSP como se observa en la 

Figura 6. Las vacas con menos DPP (G1 y G2) tuvieron mejor comportamiento 

reproductivo subsecuente. Sin embargo, estas vacas tuvieron en promedio IEP 

mayores (384 y 378 d, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Relación entre días al segundo parto DSP e intervalos entre partos IEP de 
vacas Charolais con diferentes días al primer parto. 
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época de empadre y como, por el tipo de empadre no son expuestas al toro no 

pueden concebir por lo que tendrán IEP prolongados. Por el contrario, las que paren 

al final (coléras) en la época de partos tiene oportunidad de concebir en un primer 

celo por lo que tendrán IEP más cortos (Werth et al., 1996).  

 

Con empadre todo el año el IEP es considerado uno de los mejores indicadores 

de la eficiencia reproductiva (Arellano et al., 2006); Sin embargo, con empadre 

restringido el IEP es una medida sesgada (Bourdon y Brinks, 1983; Marshall et al., 

1990). Por su parte, Pérez et al., (2011) mencionan que se ha demostrado que con 

empadre restringido las vacas que tienen mejor desempeño reproductivo (menos 

días a la preñez, menos días para el parto y menor día de parto) y productivo (mayor 

peso al destete) son las que tienen generalmente IEP más prolongados. Los 

resultados obtenidos para IEP, concuerdan con lo reportado por diversos autores, 

ya que cuando se tiene empadre controlado y de corta duración las vacas que paren 

primero en la época de partos y por lo tanto tienen más DE siguiente son las que 

tienen IEP más largos (Bourdon y Brinks, 1983; Osoro y Wright, 1992; Werth et al., 

1996; Pérez et al., 2011). 

 

Con los resultados anteriores, se puede afirmar que las vacas con menos DPP 

(G1), tuvieron mejor desempeño reproductivo postparto ya que se preñaron en los 

primeros días en la época de empadre, parieron al inicio de la época de partos 

siguiente, y volvieron a tener menor número de días al parto que las vacas de los 

grupos G2, G3 y G4. Aunque las vacas con menos DPP tuvieron más días abiertos 
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y por lo tanto mayor IEP, la proporción de becerros destetados al año siguiente de 

las vacas con menos de 340 días al primer parto, es superior al 90 % y destaca el 

caso de las vacas del G1 (<301d) y G2 (301 – 320), donde el porcentaje de destete 

de becerros al año siguiente, fue 98.7 % y 94.6 %. 

 

Día del parto siguiente 

 

Se encontró efecto significativo (P<0.01) de los DPP sobre el día del parto 

siguiente (DPS), las vacas con menos DPP fueron las que parieron primero en la 

época de partos y por lo tanto menor días del parto (Cuadro 2). El DPS está 

directamente relacionada con los DPR y DPP, mientras más pronto se preñe una 

vaca, menor DPR y DPS tendrá; sin embargo, cuando se tienen una época de 

empadre restringida, se presenta una relación inversa con el IEP. Las vacas con 

menor DPS (G1 y G2), son las que tienen IEP prolongados. 

 

Existe una relación lineal positiva entre los DPP con los DPS (Figura 7). Las 

vacas con menor DPP (<320 d), tienen menor número de días del inicio del empadre 

a la preñez (DPR) y paren tempraneras, por lo tanto son las que tienen menor 

número de día del parto siguiente (DPS). Caso contrario de las vacas con mayor 

DPP (>321 d), tienen mayor número de días del inicio del empadre a la preñez 

(DPR), son las que paren cóleras y por lo tanto son las que tienen mayor número 

de día del parto siguiente (DPS). 
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Figura 7.  Comparación entre día del parto1 y día del parto 2 de vacas Charolais 
con época de empadre controlado, con diferentes días al primer parto. 

 

Cuando se tiene una época de empadre restringida el (DPS), es una medida 

reproductiva apropiadas (Bourdon y Brinks, 1983; Urioste et al., 2007. Pérez (2009) 

y Pérez et al., (2011), mencionan que las vacas con menor DP tendrán oportunidad 

de llegar ciclando al empadre y se pueden preñar más pronto una vez iniciado el 

empadre. 

 

Días al segundo Parto  

 

Se encontró efecto significativo (P<0.01) de los DPP, sobre el intervalo del inicio 

del empadre al segundo parto (DSP). Lo DSP tuvieron una relación inversa con DE 

y directa con los DPR y DSP. Lo anterior indica que el menor intervalo del inicio del 
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empadre al segundo parto lo presentan las vacas que parieron al inicio (G1) en la 

primavera, las cuales se preñaron otra vez al inicio y por lo tanto parieron al año 

siguiente al inicio. El que estas vacas tengan más DE  indica que éstas parieron al 

inicio y tuvieron más tiempo para recuperarse para el siguiente empadre y por 

consecuencia se volvieron a preñar al inicio (Cuadro 2).   

  

Resultados similares fueron encontrados con vacas adultas por Pérez, (2009) y 

Ávila-Rocha (2015) cuando se tiene empadre controlado y de corta duración con 

vacas adultas. Las que tienen más DE, tienen una relación inversa a DSP Y DPR. 

Los DSP fueron menores para las vacas que parieron al inicio de los grupos de 

parición siendo mejor indicador reproductivo medido en dos años consecutivos de 

producción, que el intervalo entre partos. Esto concuerda con lo encontrado por 

Gutiérrez et al., (2002) quienes concluyen que los DSP es mejor medida 

reproductiva que el IEP.   

 

Existe una relación lineal positiva al comparar los DPP con los DSP. Las vaquillas 

con < 301 DPP al tener menos DPR, vuelven a parir al inicio de la siguiente época 

de partos como se muestra en la Figura 8.   
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Figura 8. Comparación de días al parto 1 y días al parto 2 de vacas Charolais con 
época de empadre controlado, con diferentes días al primer parto. 

 

Según Melton, (1995) y Johnston y Bunter (1996) los días al primer  parto han 

sido recomendados para evaluar el comportamiento reproductivo en bovinos de 

carne por ser una característica indicadora de la habilidad de las vacas para 

preñarse al inicio de la época de apareamiento y consecuentemente parir al inicio 

de la época de parto.    

 

Los días al segundo parto pueden servir como herramienta para evaluar el 

desempeño reproductivo de vacas sometidas a épocas de apareamiento  y 

pariciones controlado (duración y época) (Forni et al., 2003). 

 

291

310

330

352

309

322

337

348

250

270

290

310

330

350

370

G1 < 301 G2 301 - 320 G3 321 - 340 G4 >340

D
ía

s 
al

 p
ar

to

Días al primer parto

Días al parto 1

Días al parto 2



36 
 

Proporción de vacas que volvieron a parir y destetar becerros 

 

Los porcentajes de becerros destetados para los diferentes grupos de DPP se 

muestran en la Figura 9. Como se puede observar, al incrementar los DPP (G1 a 

G4), el porcentaje de becerros destetados al año siguiente disminuye 

significativamente (98.7% a 59.0%). Sin embargo se tiene en promedio un 90.10 % 

de destetes de becerros al año siguiente, lo que indica que es buena cifra 

productivamente. 

 

 

  

Figura 7. Proporción de vacas que volvieron a parir y destetar becerros al año 
siguiente. 

 

Como podemos percibir en la Figura 9, el Grupo con mayor número de DPP su 

VVP disminuye significativamente al parto siguiente. 
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Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Robinson, (2007) y 

Ávila-Rocha (2015) quienes mencionan que si una vaca tienen menos de 60 días 

del parto al inicio de la época de empadre o inseminación artificial su fertilidad se 

verá reducida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

Considerando las condiciones sobre las que se llevó a cabo el presente estudio, 

se concluye que:  

 

 Cuando se tiene una época de apareamientos controlada, las vacas con 

menos DPP tienen mejor comportamiento reproductivo al subsecuente 

parto. 

 

 Al aumentar los DPP disminuye el porcentaje de becerros destetados al 

año siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Se evaluó el efecto de los días al primer parto (DPP) de vacas Charolais sobre 

el comportamiento reproductivo subsecuente: días al empadre (DE), días a la 

preñez (DPR), intervalo entre partos (IEP), día del segundo parto (DSP), día del 

parto siguiente (DPS) y proporción de vacas que volvieron a destetar becerro (VVP), 

manejadas con empadre restringido en verano y partos en primavera  en 

condiciones extensivas y pastoreo anual, en agostaderos semiáridos del noreste de 

México. Se analizaron 1593 registros de 838 vacas de primer y segundo parto que 

parieron y destetaron becerro durante los años 1977 a 1999 en el Rancho Ganadero 

Experimental Los Ángeles, propiedad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro. Las vacas se agruparon de acuerdo a los DPP en cuatro grupos, (G1; menos 

de 301 d, G2; entre 301 y 320 d, G3; entre 321 y 340 d y  G4; mayores de 340 d). 

Para evaluar el efecto de año del parto y DPP sobre el comportamiento reproductivo 

de las vacas, los datos se analizaron por medio de un diseño experimental 

completamente al azar con arreglo factorial de tratamientos 22 x 4 (años y grupos 

de DPP), con diferente número de repeticiones. Se encontró un efecto significativo 

(P≤ 0.01) del año del parto y DPP sobre todas las variables estudiadas. Al disminuir 

los DPP las vacas tuvieron, más DE, menos DPR, mayor IEP, menos DSP y menos 

DSP.  En conclusión, las vacas que tienen menor DPP tienen mejor comportamiento 

reproductivo y destetaron mejor porcentaje de becerros al parto siguiente.  

 

 

RESUMEN 
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Palabras clave: Características reproductivas, días al primer parto, días al 

empadre, días a la preñez, intervalo entre partos, día del parto. 
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