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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad ganadera en México se encuentra ampliamente distribuida en 

diferentes regiones agroecológicas, en las zonas áridas y semiáridas localizadas 

en el norte del país, esta actividad se practica muy comúnmente, predominando el 

ganado bovino donde el principal negocio para los ganaderos de estas regiones 

es el de la exportación de becerros al destete hacia los Estados Unidos  de 

Norteamérica  (Romero et at., 2007) 

En los hatos de cría, donde se lleva a cabo este tipo de explotación (sistema de 

producción vaca – becerro) se busca obtener el mayor porcentaje de becerros 

destetados por año con el mayor peso al destete posible, por ello algunos 

productores tienen un control sobre las actividades de manejo que se llevan a 

cabo, así como también, cuentan con los registros de cada animal reproductor y 

todo esto sirve para programar cada una de estas actividades basadas a las 

condiciones climática de la región a fin de obtener los mejores rendimientos tanto 

productivos como reproductivos de la unidad de producción (Ruiz, 1995). 

Magaña y Segura (2006) han comparado algunos indicadores productivo y 

reproductivo de vacas Bos taurus y Bos indicus, como son peso al nacer (PN), 

peso al destete (PD), edad al primer parto (EPP) e intervalo entre partos (IEP), 

donde encontraron un comportamiento tanto reproductivo como productivo pobre 

en razas Bos indicus donde la edad al primer parto es mayor a 36 meses e 

intervalo entre partos mayores a 18 meses, con pesos al destete de 160 kg 

ajustados a 240 días. 
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Para mejorar la producción de becerros, se pretenderá utilizar una medida 

productiva (PD, peso al destete) en conjunto con una reproductiva (IEP, intervalo 

entre partos) a través del índice de productividad de la vaca  y su fertilidad real (kg 

de becerro destetado/vaca/año) que nos permitirá identificar aquellas vacas que 

debemos dejar como reproductoras, sobre aquellas que son menos eficientes en 

la producción, es decir, poder realizar selección en los hatos. 

El índice de productividad de la vaca (IPV) o índice de la vaca (IV), se ha venido 

utilizando en los últimos años en ganaderías de doble propósitocon fin de valorar 

el efecto combinado de la producción de carne al destete y el intervalo entre 

partos, presentando como resultado la ganancia de peso por día de intervalo 

entre partos(Garcíaet al.,2003). 

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

prolongados generalmente son menos productivas (García et al., 2002). Sin 

embargo, cuando el empadre es controlado, las vacas con mayor IEP, son las 

más productivas. 

Las vacas que tienen su parto al final de la época de pariciones (vaca coleras)  

tienen menos días al empadre y pueden concebir en su primer estro el cual ocurre 

generalmente durante el periodo de empadre, y consecuentemente tendrán 

intervalos entre partos más cortos. Sin embargo destetan becerros más livianos 

que las vacas que paren al inicio de la época de pariciones y que son más 

productivas por destetar becerros de mayor edad y por lo tanto más pesados al 

destete, aunque tienen intervalos entre partos más largos debido al tiempo que 
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transcurre en días, del partoal inicio del empadre, el cual es generalmente mayor 

de 60 días (Ruiz, 1995). Con base a lo anterior, los objetivos del presente trabajo 

fueron: 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de los días al parto sobre la productividad de vacas 

productoras de carne con empadre de corta duración mantenidas en pastoreo 

extensivo. 

Objetivo específico 

Evaluar el efecto de los días al parto sobre el peso al destete de los 

becerros, intervalo entre partos, el índice de productividad y fertilidad real de 

vacas productoras de carne con empadre de corta duración. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La ganadería bovina de carne en México se desarrolla bajo diversas condiciones  

de infraestructura, manejo de la alimentación, reproducción, sanidad y genética 

(Magaña et al., 2006).Esta heterogeneidad, es debida a diferentes tecnologías 

aplicadas, encontrándose desde explotaciones tradicionales hasta aquellas que 

utilizan tecnología de vanguardia (Herrera et al., 2008)  

En muchos ranchos ganaderos se obtiene y captura información de los animales y 

se estiman parámetros productivos y reproductivos, los cuales a veces no son 

procesados ni analizados. Lo anterior implica deficiencia en  la toma de 

decisiones basadas en la información generada, lo que por otro lado debería 

redundar en una mayor productividad de los hatos. Una acertada decisión 

tendiente a mejorar la situación de los parámetros técnicos de importancia 

económica de los hatos ganaderos en general, es la adecuada interpretación y 

análisis de los registros existentes en las explotaciones. (CONARGEN, 2000) 

Comportamiento Reproductivo de Vacas con Empadre de Corta Duración 

El uso de empadres controlados y de corta duración (<90 días), es una estrategia 

de manejo de la reproducción en ganado productor de carne y se implementa con 

el propósito de facilitar el manejo tanto nutricional como reproductivo de las vacas 

(Sá Filhao et al., 2013). 

La reproducción es un carácter complejo con varios componentes que se pueden 

calcular para describir el comportamiento reproductivo de las vacas o pueden ser 
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utilizados como herramientas de selección.Algunos indicadores de 

comportamiento reproductivos de las vacas son: días al parto, días al empadre, 

días a la preñez, días abiertos e intervalo entre partos(BIF, 2010). 

Días al empadre 

Los días al empadre (DE) o intervalo del parto al inicio de la época de empadre, 

es una medida que tiene influencia sobre los días abiertos e intervalo entre partos 

de las vacas que están sujetas a épocas de apareamiento controlado y de corta 

duración. 

Según Dohoo (1983) la duración del intervalo del parto al inicio del empadre está 

en función  de la fecha preestablecida de apareamientos. Las vacas que paren al 

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

paren al final. 

Los días al empadre y los días a la preñez son los dos factores que determina la 

duración de los días abiertos los cuales a su vez determinan junto con la duración 

de la gestación el intervalo entre partos (Yagüe et al., 2009). 

Cuando el inicio del empadre es establecido a una fecha única, las vacas que 

paren al inicio de la época de partos, tienen un mayor intervalo del parto a 

empadre lo cual se refleja en mayores porcentajes de preñez y que las vacas se 

vuelvan a preñar al inicio de la temporada del empadre siguiente (Van Amburgh et 

al., 1997; Osterman y Bertilsson, 2003). 
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Días a la preñez 

Esta característica del intervalo en días del inicio del empadre a la preñez, es de 

importancia ya que las vacas que se preñan al inicio del empadre, tienen mejor 

desempeño reproductivo que aquellas que se preñan al final del empadre, se ha 

comprobado que las vacas que paren primero en la temporada de partos, son 

aquellas que se vuelven a preñar al inicio del siguiente empadre (Osoro y Wright, 

1992). 

Las vacas que se preñan al inicio del empadre, 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). 

Intervalo entre partos 

Muchos autores sugieren que las principales fuentes de variación sobre el 

intervalo entre partos (IEP) son el estado nutricional de las vacas al momento del 

parto, el número de partos y el manejo del amamantamiento del becerro, lo que 

repercute sobre  los días del parto a la concepción y por consiguiente sobre el IEP 

(Magaña et al., 2002; Segura et al., 1988). 

García (2006) evaluó a diferentes grupos raciales Bos indicus presentando un 

valor general promedio de 444 días, notándose los valores más bajos a partir del 

3 parto, con mayor valor para el primer intervalo de las vacas.  
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Días al parto 

Esta medida reproductiva es importante cuando se tiene empadre controlado, y se 

define como los días transcurridos desde el inicio de la temporada de empadre a 

la fecha del parto de la vaca (Gómez et al., 2009).  

Forni (2003), encontró que los días al parto (DAP) pueden servir como 

herramienta para mejorar el desempeño reproductivo de vacas con épocas de 

empadre controlado pero con una baja respuesta de selección individual. 

Por su parte, Johnston y Bunter (1996), señala que los días al parto ha sido una 

medida recomendada para evaluar el comportamiento reproductivo en bovinos de 

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

concebir al inicio de la época de empadre y consecuentemente parir al inicio de la 

época de pariciones. 

Características Productivasde Becerros y Vacas Productores de Carne. 

Peso al destete 

El PD es una característica de selección en bovinos de carne, especialmente 

porque constituye una importante medida para evaluar la habilidad materna de la 

vaca productora de carne y además, es de gran importancia económica, ya que el 

becerro alcanza el destete alrededor de los 7 meses de edad con 

aproximadamente el 40% de su peso final (Martínez - Gonzálezet al., 2011). 

Diversos factores tanto genéticos como ambientales afectan el PD, dentro de los 

ambientales se encuentran: año de nacimiento y época o mes de nacimiento, 
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dentro de los genéticos; sexo del becerro, edad de la madre y su número de parto 

(Rodríguez et al., 2009; BIF, 2010). 

El sexo de la cría influye en el PD, ya que a esta edad los machos muestran los 

caracteres sexuales secundarios, debido a que están entrando a la pubertad y su 

organismo recibe la influencia de las hormonas androgénicas mostrando una 

mayor masa muscular (Martínez-González et al., 2011). Los machos son más 

pesados que las  hembras  como lo han reportado distintos  investigadores 

(Martínez et al., 1998; Rodríguez et al., 2009). 

Índice de productividad de la vaca 

Este indicador toma en cuenta características combinadas de producción (peso al 

destete del becerro) y reproducción (intervalo entre partos de la vaca) por lo que 

permite seleccionar a vacas con base en estas características. Lo anterior permite 

darle un valor relativo a cada vaca (kg de becerro destetado/vaca/día de intervalo 

entre partos). Las mejores vacas deberán usarse como madres de becerros y las 

inferiores nos dará la oportunidad de tomar una decisión con respecto a ellas 

(García et al., 2003). 

El índice de productividad de la vaca (IPV) ha sido estudiado principalmente en el 

trópico con empadre todo el año (Magaña y Segura 1998; Mejía-Bautista et al., 

2010). Por las condiciones de manejo y las razas de ganado de estas regiones, 

encontraron un IPV  promedio de  483 g (n= 3025). 
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Fertilidad real de la vaca 

Para evaluar bovinos de carne, Lôbo (1996) propuso el índice de fertilidad real 

(FR), que expresa los kilogramos de becerro destetado/vaca/año de intervalo 

entre partos  e incluye su fertilidad y habilidad materna. Esta última representa un 

factor de suma importancia, ya que involucra una serie de atributos que la vaca 

debe poseer para favorecer el adecuado desarrollo de su cría, entre los que se 

encuentran inmunidad pasiva, atención, protección y capacidad genética de 

adaptación. El índice además toma en cuenta la supervivencia y el potencial de 

crecimiento del becerro antes del destete, y se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

FR =PD* 365 

IEP 

Dónde: 

FR = Fertilidad Real (kg de becerro destetado/vaca/año de intervalo entre partos). 

PD = Peso al Destete (kg de becerro). 

IEP = Intervalo Entre Partos (días). 

365 = Constante (producción anual). 

 

La productividad de las vacas debe ser constantemente evaluada y para ello la 

FR constituye una valiosa herramienta, además de ser un indicador útil en la 

selección de animales superiores genéticamente.  
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Hipótesis 

Con empadre restringido, las vacas que tienen menos días al parto tienen un 

mayor índice de productividad (kg de becerro destetado / vaca / día de intervalo 

entre partos) y fertilidad real (kg de becerro destetado / vaca / año de intervalo 

entre partos).  
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

Localización del área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Rancho Demostrativo “Los Ángeles” 

propiedad de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, el cual se 

encuentra ubicado a 48 km al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, por la 

carretera a Concepción del Oro Zacatecas. 

El rancho se localiza entre los 25° 04´y 25° 12´N y entre 100° 58´y 101° 03´O, en 

la región conocida como el Desierto Chihuahuense. Tiene una altitud sobre el 

nivel del mar en los valles de 2,100 hasta 2,400 m en la parte alta de los lomeríos 

(Vázquez et al., 1989), con una temperatura media anual de 13.4°C y un 

promedio de precipitación pluvial de 335 mm anuales, con mayor ocurrencia 

(70%) entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre (CONAGUA, 

2006). 

Tipos de vegetación 

Existen siete tipos de vegetación en el rancho “Los Ángeles” según Vázquez et 

al., (1989): 

 Pastizal mediano abierto. Se localiza en los valles, caracterizado por una 

alta retención de humedad evitando así la erosión. Es el tipo que presenta el 

mayor potencial forrajero, las especies vegetales presentes son: Bouteloua 

gracilis (zacate navajita), Bouteloua curtipendula (zacate banderita), Bouteloua 

dactiloydes (zacate búfalo) y Lycurus phleoides (zacate lobero). 
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 Pastizal amacollado. Situado en las zonas marginales dentro del pastizal 

mediano abierto en las faldas de la sierra, las especies importantes son: 

Bouteloua curtipendula (zacate banderita), Bouteloua hirsuta (navajita velludo), 

Aristida spp., Muhlembergia rigida (linderilla morada), Muhlembergia repens 

(zacate aparejo) y Stipa leucotricha (agujilla blanca). 

 Matorral desértico rosetófolio. Se sitúa en las laderas con exposición sur, la 

composición vegetal de este tipo es: Agave poselgeri (lechuguilla), Agave falcata 

(guapilla), Nolina microcarpa (cortadillo), Yucca carnerosana (palma samandoca) 

y Dasylirion cedrosanum (sotol). 

 Izotal. Situado en las laderas con pendientes moderadas, este tipo de 

vegetación se caracteriza por la dominancia de las plantas del género Yucca y 

algunas especies de ramoneo como: Ephedra aspera (pitamo real), Dalea 

tuberculata (ramoncillo), Opuntia spp.; y algunas gramíneas como: Bouteloua 

gracilis (zacate navajita) y Bouteloua curtipendula (zacate banderilla). 

 Matorral esclerófilo. Se sitúa sobre las laderas de las sierras altas con 

considerables pendientes y con exposición norte, este tipo de vegetación se 

caracteriza por la dominancia de especies arbustivas del género Quercus. 

 Bosque de pino piñonero (aciculifolio). Situado en las laderas y cimas de 

los cerros altos con exposición norte y algunos en el noroeste y las especies que 

predominan en este tipo de vegetación son: Pinus cembroides (piñonero), 

Quercus intricata (encino), Yucca carnerosana (palma samandoca), Juniperus 

monosperma (enebro) y escasas gramíneas. 
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 Matorral de Dasylirion con pastos amacollados. Se encuentran en el lado 

sur del predio, cubriendo cerros y lomeríos de escasa altura, las especies 

dominantes son: Dasylirion cedrosanum (sotol), Quercus intricata (encino) y 

Nolina microcarpa (cortadillo) y en el estrato inferior especies del genero 

Bouteloua, Muhlembergia, Stipa y Aristida. 

Manejo de animales 

Se utilizaron registros de ganado Charolais, manejado en condiciones extensivas 

con pastoreo anual en agostadero, localizado en una región considerada como 

semiárida con una baja precipitación pluvial anual característica del norte del país. 

En el rancho se maneja una época de empadre restringida con una duración de 

90 días al año, utilizando toros de la misma raza con una proporción de vacas: 

toro de hasta 30: 1. El empadre se  realiza en los meses de junio, julio y agosto, 

meses que se encuentran dentro de la época de lluvias en la región (CONAGUA 

2006). 

La época de pariciones ocurre en primavera (marzo, abril y mayo) y el destete se 

realiza en otoño, a una edad promedio de las crías de 7 meses (Figura 3.1). 

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

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

extensivo con vegetación nativa durante todo el año en una superficie de 6,704 

ha. Se empleó el sistema de pastoreo rotacional diferido con 20 potreros, donde 

los animales se fueron rotando durante el año de un potrero a otro, con una carga 
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animal de 15 a 20 ha por unidad animal/año. El manejo de los animales durante 

los diferentes años fue similar. 

                               Parto                 Apareamiento                             Destete  

 

   E        F         M        A       M        J         J         A        S          O N        D 

Meses del año 

Figura 3.1 Características de un rancho con vacas sujetas a una época de apare- 
                 amiento (empadre) controlado de 90 días. 
 

Los becerros machos no fueron castrados ni suplementados antes del destete. 

Las vacas que no estaban preñadas o que no destetaron becerros fueron 

eliminadas del hato de manera sistemática. Los animales tuvieron acceso durante 

todo el año, a suplemento mineral a base de sal, fósforo y minerales traza; 

además, a las vacas se les suministró, vitaminas (A, D y E) vía IM, en invierno. 

Mediciones 

Se analizaron 1209 registros de 351vacas Charolais que destetaron becerro y con 

una edad de 3a 12 años (promedio 5.6 + 2.2 años). Los partos fueron en 

primavera (marzo, abril y mayo, promedio 12 de abril) en los años 1990 a 1999. 

Las vacas estaban debidamente identificadas y los registros obtenidos por vaca 

fueron: año de parto, edad al parto (años), fecha del parto (día juliano al parto), 

inicio y final del empadre. Con la información anterior se calcularon para cada 

vaca: los días al empadre (DE, intervalo (días) del parto al día de inicio del 
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empadre en el hato), días a la preñez (DPr, días del inicio del empadre al día en 

que la vaca se preño), intervalo entre partos (IEP, los días transcurridos entre dos 

partos consecutivos de la vaca), días al parto (DAP, el intervalo de días del inicio 

del empadre al día que pario la vaca), índice de productividad de la vaca (IPV o 

IV, PD becerro/ IEP de cada vaca) y la fertilidad real de la vaca (FR, (PD del 

becerro * 365 días)/ IEP de cada vaca).  

Para propósitos de análisis, los registros de las vacas con diferentes días al parto 

fueron asignados a cuatro grupos: G1 vacas con menos de 300 días al parto; G2 

vacas con  300 a 320 días al parto; G3 vacas con 321 y 340 días al parto; G4 

vacas con más de 340 días al parto.El número de registros analizados de cada 

grupo de días al parto, se muestra en la Figura 3.2 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados con un diseño experimental completamente al azar 

con arreglo factorial de tratamientos los cuales tuvieron diferentes números de 

unidades experimentales. Se utilizó el procedimiento general de modelos lineales 

(SAS, 1989). Dos modelos estadísticos fueron empleados para explicar las 

variaciones en las características estudiadas. El modelo 1 se utilizó para evaluar 

el comportamiento reproductivo de las vacas, en el análisis de varianza se 

incluyeron los efectos fijos del año del parto, días al parto y su interacción sobre 

los días al empadre, días a la preñez, días abiertos e intervalo entre partos. El 

número de parto de la vaca y el sexo de la cría se utilizaron como covariables. 
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Figura 3.2 Número de registros de vacas con diferentes días al parto utilizados en      
                 el estudio. 

 
 

Con el modelo 2 se analizaron los efectos fijos de año del parto, días al parto y su 

interacción sobre el  peso al destete de los becerros, índice de productividad y 

fertilidad real de las vacas. El modelo incluyó edad de la vaca, el número de parto  

y sexo de la cría como covariables. 

Cada vaca fue considerada como una unidad experimental. Los modelos fueron 

reducidos omitiendo las interacciones no significativas (P>0.05) realizadas en 

análisis previos. Si el efecto principal de días al parto fue significativo (P<0.05), 

las diferencias entre los valores promedios estimados por cuadrados mínimos 

fueron analizados por una prueba de t utilizando la opción PDIFF en el 

procedimiento de modelos lineales del paquete estadístico SAS (1989). 
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El modelo lineal final que describió las variables de respuesta (DE, DPr, IEP, PD, 

IPV y FR) fue: 

yijk = µ + Ai + Di + Eijk 

Dónde: 

yijk = Variables dependientes (DE, DPr, IEP, PD, IPV y FR). 

µ = Media general. 

Ai = efecto fijo del i-ésimo año del parto (1990 – 1999). 

Di= efecto fijo del –ésimo días al parto (G1 – G4). 

Eijk=Error aleatorio asociado a la observación 

Como covariables edad de la vaca, el número de parto de la vaca y sexo de la 

cría. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presenta los resultados obtenidos en la evaluación del efecto 

de los días al parto, sobre las características reproductivas y productivas 

postparto de vacas Charolais con empadre controlado de 90 días en verano y 

partos en primavera. 

Características Reproductivas 

Días al empadre 

Se encontró un efecto significativo (P<0.05) de los días al parto (grupos de días al 

parto) y la covariable edad de la vaca y número de parto. Los valores promedios 

ajustados por la covariable se muestran en el Cuadro 4.1; las vacas que tienen 

menos días al parto (G1) tuvieron 16, 38 y 58 días más del parto al inicio del 

empadre que las vacas del grupo 2,3 y 4. 

 
Cuadro 4.1Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y error estándar 
                   de características reproductivas de vacas con diferente número de    
                   días al parto. 

*Error estándar  promedio. 
abcd 

Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes 
(P<00.05). 
 
 

 
 

Característica 
 

Días al parto  
 

EE* 
G1 

(<300) 
G2 

(300 - 320) 
G3 

(321 - 340) 
G4 

(> 341) 

(n=265) (n=364) (n=350) (n=230) 

Días al empadre 72a 56b 35c 14d 0.40 

Días a la preñez 22a 33b 48c 62d 0.80 

Intervalo entre 

partos (d) 

 

381a 

 

376b 

 

370c 

 

364d 

 

0.80 
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72,40 

56,07 

34,88 
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Días al Empadre Días a la Preñez 

Días a la preñez 

Se encontró efecto de los días al parto y la covariables edad  de la vaca y  

número de parto (P<0.05) sobre los días a la preñez (Cuadro 4.1). Los DPr fueron 

menores en las vacas que tienen menos días al parto (G1) que las que tiene más 

días al parto (G2, G3 y G4). Se observó una relación inversa entre los DPr y los 

DE (Figura 4.3). Las vacas del G1, se preñaron más pronto (menos DPr), mayor 

DE. Los DPr es una característica reproductiva de importancia para los hatos, ya 

que las vacas que se preñan al inicio de la época de empadre (G1), paren al inicio 

de la época de partos, por lo cual se preñaran nuevamente al inicio del siguiente 

empadre. 

 
 
Figura 4.1 Días al empadre y  a la preñez promedio estimado por mínimos 
                 cuadrados de vacas con diferente número de días al parto. 
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Intervalo entre partos 

Se encontró efecto significativo (P<0.05) de los días al parto y las covariables 

edad de la vaca y número de partos (Cuadro4.1). Se observo una relación inversa 

del IEP con los DAP. Las vacas con menor días al parto (G1) tuvieron mayor 

intervalo entre partos (5, 11 y 17 días) que las vacas que parieron posteriormente 

(G2, G3 y G4). Es importante hacer notar que las vacas que parieron al final de la 

época de partos, tuvieron mejor comportamiento reproductivo por tener un corto 

IEP. 

El IEP más largo es de las vacas que tienen menos días al parto (G1) es 

parcialmente atribuido a la mayor duración del intervalo del parto, al inicio del 

empadre (DE, 72 días promedio). Lo anterior nos indica la inconveniencia de 

utilizar el IEP como una medida reproductiva en los hatos de cría con épocas de 

apareamiento y partos preestablecidos. 

 
 

Características Productivas 

Peso al destete 

Se encontró un efecto significativo (P<0.05) de los días al parto sobre el peso al 

destete (PD) de los becerros. Las covariables número de parto de la vaca y sexo 

de la cría utilizadas para reducir el error experimental, tuvieron efecto significativo 

sobre el PD (P<0.05) de los becerros. Las vacas con menos de 300 días al parto 

(G1) destetaron becerros más pesados (245 kg) y fueron superiores 13,27y 47kg  

que lo becerros de las vacas de los grupos 2, 3 y 4. Lo anterior es debido a la 
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edad al destete de los becerros, la cual es mayor en el tratamiento uno y va 

disminuyendo en los demás grupos (Cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2 Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y errorestándar  
de características predestete de becerros y de productividad de vacas  
                  con diferente número de días al parto.                                                                             

 
*Error estándar promedio. 
abcd Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes 
(P<00.05). 
 

Los resultados anteriores concuerdan con lo reportado por otros autores (Marshall 

et al., 1990; Clement et al., 2003; Perry et al., 2009)  quienes reportan que con 

una época de empadre definida y una fecha única de destete, las vacas que 

paren al inicio de la temporada de cría son las que destetan becerros con mayor 

PD. 

 
Característica 

 
 

 

Días al parto  
EE* 

 
G1 

(<300) 
G2  

(300 - 320) 
G3 

 (321 - 340) 
G4  

(> 341) 

(n=265) (n=364) (n=350) (n=230) 

      
Peso al destete (kg) 244a 231b 217c 197d 1.05 

Edad al destete (d) 231a 213b 192c 171d 0.42 

      Índice de 

productividad 

(g/ d IEP) 

 
 
 

644a 

 
 
 

619b 

 
 
 

592c 

 
 
 

558d 

 
 
 

0.003 

Fertilidad real (kg/año  

de IEP) 

 
 

235a 

 
 

226b 

 
 

216c 

 
 

204d 

 
 

1.22 
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En un estudio (Pérez et al., 2011) con ganado Charolais y época de empadre 

definida, las vacas fueron dividas por fecha de parto en cuatro periodos de 21 

días consecutivos, encontraron que las vacas que parieron los primeros 21 días y 

por lo tanto las que tenían más DE, fueron las que destetaron los becerros más 

pesados y el PD fue disminuyendo a medida que aumentaba la fecha de parto 

(vacas con más días al parto) siendo los becerros de los últimos 21 días los más 

livianos. 

Índice de productividad 

Los días al parto tuvieron efecto significativo (P<0.05) sobre el índice de 

productividad de la vaca (IPV). Las vacas con menos de 300 días al parto (G1) 

tuvieron el mejor IPV con un promedio de 644 g de PD/d de IEP, mientras que las 

vacas con más de 341 días al parto (G4) tuvieron el peor IPV con un promedio de 

558 g de PD/d de IEP. A pesar de que las vacas del G1 tuvieron el mayor IEP, 

tuvieron el mejor IPV debido a la notable superioridad del PD de sus crías. 

 

El IPV ha sido propuesto para evaluar el efecto combinado de una medida 

productiva en este caso el peso al destete del becerro y una reproductiva, el 

intervalo entre partos, obteniendo como resultado la producción (PD) en gramos 

por día de intervalo entre partos (García et al., 2003). Esta medida es utilizada 

principalmente en el trópico con empadre todo el año (Magaña y Segura, 1998; 

García et al., 2002; Mejía-Bautista et al., 2010) donde García et al. (2002) 

reportaron una media general de 380 g de PD/d de IEP y Mejía-Bautista et al. 

(2010) una media de 401+159 g de PD/d de IEP, lo cual está muy por debajo del 
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promedio general (612 g de PD/d de IEP) encontrado en este estudio. La razón de 

lo anterior es que en los estudios referenciados el IEP promedio fue mayor 

(439.85 y 432+96.9 d) y el PD menor (164.3+25.5 y 168.5 kg).En este estudio con 

empadre de corta duración las vacas que tienen mayor IEP fueron también las 

que tienen mayor IPV. 

 
Fertilidad real 

Se encontró efecto significativo (P<0.05) de los días al parto sobre la fertilidad real 

de las vacas (FR). Las vacas con menos de 300 días al parto (G1) tuvieron la 

mejor FR con un promedio de 235 kg de peso al destete / año de intervalo entre 

partos, mientras que las vacas de más de 341 días al parto (G4) tuvieron el peor 

FR con un promedio de 204 kg de peso al destete / año de intervalo entre partos. 

A pesar de que las vacas del G1 tuvieron un mayor IEP, tuvieron la mejor FR 

debido a la notable superioridad del PD de sus crías. 

La FR, se ha utilizado para evaluar el efecto de una medida productiva (peso al 

destete del becerro) multiplicada por el número de días del año (365 d), en 

combinación con una medida reproductiva (IEP), obteniendo como resultado la 

producción (PD) en kilogramos de becerro destetado/vaca/año de IEP (Lôboet 

al.,1996).  

Campello (1999) ha utilizado la fórmula de FR propuesta por Lôbo(1996) en 

estudios realizados en el trópico con empadre todo el año, ha encontrado valores 

más bajos (promedio 182.5 kg de PD/vaca/año) que los reportados en este 

estudio, esto se debe a que en el trópico, las vacas tienen un IEP mayor que en 
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zonas áridas, así como también, el PD es inferior en esas zonas aún y a pesar de 

que los becerros son destetados a mayor edad. 
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5. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del presente estudio (época de apareamiento de 90 días en 

verano) se puede concluir lo siguiente: 

 Al incrementar los días al parto, disminuye el peso al destete de los 

becerros, el intervalo entre partos, índice de productividad y fertilidad real 

de las vacas. 

 Las vacas con menos días al parto, son más productivas. 
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6. RESUMEN 

Con la finalidad de estudiar el efecto de los días al parto (periodo del inicio de la 

época del empadre al parto) sobre la productividad (índice de productividad y 

fertilidad real)  de vacas Charolais, con empadre de corta duración y pastoreo 

anual en agostadero, se utilizó información de 1990 a 1999 de 1209ciclos anuales 

de producción (parto - parto) correspondientes a 351 vacas. Los registros se 

agruparon en función de los días al parto (DAP) de las vacas en cuatro grupos: 

G1 (<300), G2 (300 – 320), G3 (321 – 341)  y G4 (>341). Las variables estudiadas 

fueron: peso al destete (PD), índice de productividad de las vacas (IPV) y fertilidad 

real de la vaca (FR), días al empadre (DE), días a la preñez (DPr) y el intervalo 

entre partos (IEP). Los datos fueron analizados con un modelo lineal de efectos 

fijos (año del parto y grupos de días al parto) con diferente número de 

repeticiones y tres covariables (edad al parto, número de parto de las vacas y el 

sexo de la cría).  Se encontró efecto significativo (P<0.05) de los días al parto 

sobre las variables de productividad estudiadas. Las vacas con menos días al 

parto (G1) destetaron becerros más pesados y fueron superiores 13, 27 y 47kg  

que los becerros de las vacas de los grupos 2, 3 y 4. El IPV y la FR tuvieron una 

tendencia similar a la del PD, donde las vacas con menos días al parto (G1) 

fueron las que tuvieron el mejor IPV e FR y fueron disminuyendo a medida que 

aumentaban los días al parto. Los DE y el IEP disminuyeron al incrementar los 

DAP. Las vacas con menos días al parto (G1) tuvieron menos DPr, se preñaron 

en promedio 11, 26 y 39 d antes que las vacas de los grupos 2,3 y 4. Las vacas 

con más días a la parto (G4)  tuvieron menos DE e IEP con promedios de 14 y 
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364 d. Se concluyó que con empadre de corta duración, al incrementar los días al 

parto disminuye el índice de productividad y la fertilidad real de las vacas.  

Palabras clave: Bovino de carne, días de parto, índice de productividad de la 

vaca, fertilidad real, empadre de corta duración. 

Correo electronico; Julio Cesar Tapia Zavala, juliocesartz@hotmail.com 
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