
EFEO'IO DEL DESTETE TEMPORAL Y LA LACTANCIA 
OON'fBOLADA SOBRE EL OOMPOBTAMIEN'l'O REPBOI>UCTJVO 

DE VACAS EMPADRADAS EN AGOSTADERO 

Resumen 

El "-~udio se realizó en el Centro de In· 
vestigacione!\ Pecuarias del Estado de Sono· 
ra. Se emplearon 91 vacas Brangus con sus 
crías, las cuaJe.~ se distribuyeron de acuerdo 
a su edad y período posparto a los siguien
tes tratamientos : 1) Testigo con lactancia 
continua; 2) Destete temporal (DT), Jos 
becerros de este lote se separaron de sus 
madres por 72 horas al inicio del estudio, 
después se juntaron nuevamente vacas y 
crías hasta el final del experimento ; 3 ) Des. 
tete temporal + lactancia controlada (DT 
+ LC), sepuación por 72 horas, pero ade
más las crías se mantuvieron en corral y 
únicamente se les permitió mllmar una vez 
al día. Loe becerros de este lote fueron su· 
plementados con un concentrado a razón 
de 2.1 kg/animal/día durante el tiempo 
que duró el empadre (90 días), el cual se 
!tizo con monta directa. Los porceutajes de 
gestación para los primeros 45 días fueron 
36.5, 50.0 y 62.0% para el grupo tl'stigo, 
DT y DTLC respectivamente (P>0.05 ). Al 
.final del empadre estos porcentajes fueron 
de sa.3, 87.5 y 93.1%. no existiendo dife· 
rencia significativa entre tratamientos (P> 
0.05). Las ganancias diarias promedio 
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(GDP) de las vacas fueron de 582 ::!: 294, 
629 ::!: 260 y 539 :± 248 g respectivamente 
para los 3 grupos mencionados (P >0.05). 
Las GDP de los becerros durante el empa
dre fueron superiores en el grupo test igo 
(739::!: 118 g) con relación al grupo de 
DTtC (478 ± 159 g) (P<O.Ol) y no sig
nificativas con relación al grupo de DT 
(685 :± 128 g). Lo!! becerros del grupo 
DTLC tuvieron una GDP posdestete mayor 
que la de los otros lotes experimentales, 
siendo éstas de 192 ± 240, 226 ± 190 y 
307 ::!: 123 g para los lotes testigo, DT 
y DTLC respectivamente, aunque la dife. 
renda no fue significati\·a (P>0.05). 

Introdocclón 

Uno de los problema." reproductivos que 
con mayor frecuencia se presentan en las 
zonas áridas y semi áridas de los ellta.dos 
del noroeste de México en ganado bovino 
productor de carne, es la alta incidencia de 
anestro después del parto y el reducido nit· 
mero de '·acas gestantes al final del empa
dre. Ello se debe principalmE!nte a los si
guientes factores: la~ vacas lactantes tienen 
mayores requerimientos nutricionales que 
las vacas secas (Preston y Willis, 1974) y 
también al amamantamiento, el cual retar. 
da la aparición de estro (Wiltba"'k, 1976a ). 
Se ha postulado que posiblemente este es· 
tímulo actúa por vía nerviosa, inhibiendo la 
liberación de gonadotropinas y que vacas 
con estímulos frecuentes de amamantamien
to presentan períodos más prolonf!ados de 
anestro posparto (Beck et al., 1977 ) . De 
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acuerdo con Preston y Willis (1974) el 
porcent.je de ~clones se puede reducir 
huta m un 209& por efectos del amaman
tamiento. 

En los últimos afios se han utifuado va
rias técnicas, con objeto de resolver e.~te 
problema, entre ellas se mencionan el des
tete precoz (Salcedo et al .• 197í; Zambra. 
no, Rodrfguez y González, 1975) y la lac
tancia controlada (De los Santos et aL. 
1976; Pérez y González, 1976; Rodríguez 
y Rodríguez, 1977). 

Por otro lado, ~e ha notificado que la 
separación de la cría por 48 horas aJ inicio 
del empadre permite que 111! vacas presen· 
ten calor m á& rápidamente y en un mayor 
porcentaje (Wiltbank, 1976a). 

Por lo anterior, los objetivos del presente 
trabajo fueron: evaluar el comportamiento 
reproductivo de las vacas cuando el retiro 
de lu críu se realiza por 72 horas, deter
minar ai esta técnica y la l&ctaneia con
trolada se pueden aplicar en explotaciones 
extensivas y si estas prácticas tienen algún 
efecto detrimental sobro el crecimiento de 
las crías. 

Material y métodos 

D estudio se realizó en agostaderos del 
Centro de Investigaciones Pecuarias del Es
tado de Sonora, localizado en Carbó, Sono
ra, en el verano de 1977. Se emplearon 91 
vaca& Brangus y sus crías, las cuales se 
distribuyeron de acuerdo a su peso y tiem
po posparto en los siguientes tratamientos: 
1) Testigo; 2) Destete temporal (DT), Jos 
becerros de este lote fueron separados de 
sus madrea por 72 horas al inicio del estu
dio; después de este lapso se juntaron nue
vamente vacaa y crías hasta el final del 
experimento; 3) Destete temporal+ lactan
cia controlada (DTLC); tmnhién se retiró 
la cría por 72 horas, pero después fueron 
mantenidas en corral y únicamente ee les 
penniti& mamar una 'l;cz al día. mantenien
do juntas vacas y críaa por un lapso de una 
hora. Los hecerroe de este lote fueron eu· 
plementados con un concentrado de 14% de 
proteína, a razón de 2.5 kg/animal/día du· 
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rante d tiempo que duró el estudio. Al ini
ciarse éste, las erías tenían un promedio de 
69 díu de edad. 

El empadre tuvo una duración de 90 
días y se hizo durante los meses de agosto, 
septie.mbre y octubre. Cada Jote se encon
traba en un potrero con dos toros a los que 
previamente se les había evaluado su cali
dad seminal y libido. Las hembras fueron 
rotadas de potreros y de toros cada 30 días. 
Laa vacas y crías se pesaron al inicio y al 
final del empadre. Además se tomaron pe
sos de loa becerros al destete y al año de 
edad. 

Para analizar los datos se utilizó el aná
lisi~ dt: varia1na y la Ji 2 (Steel y Torrie, 
1960). 

Beaul1ados y dlscu8lón 

En el Cuadro 1 se prtsentan los porcen
tajes de vaeu gestantes durante el estudio. 
Durante los primeros 45 días del empadre, 
las tau de preiiez para los animales del 
lote destete temporal+ lactancia controlada 
fueron mejores (62.0%) aunque no esta
dísticamente diferentes (P<O.OS) al grupo 
testigo (36.6%) y al de destete temporal 
( 50.0% ) . Al final de los 90 días de la 
época de cubrición se cargaron 83.3, 87.5 
y 93.7% en los lotes testigo, destete tempo
ral y deatete temporal+ lactancia contTola
da respectivamente, sin que hubiera dife
rencias eignificativ&! (P>0.05). 

A pesar de que no hubo diferencia esta
dística, sí 11e notó la tendencia de que en 
el lote DTLC ee cargaran más va('.a.~ dtJran. 
te la primera iaee del estudio (P<O.lO). 
Lo anterior es importante ya que cuando 
las hembras se preñan durante los primeros 
21 días del empadre, tienen sus partos al 
inicio de la época de pariciones; en esa 
forma el número de diaa entre el parto y 
el empadre ea mayor, lo que permite que 
estos 411Ímalee ciclen y se carguen nueva
mente dentro de los primeroe días del pe
ríodo de cubrición (Wihbank, 1976b). Ade
más la! críaa de dichas ,.~ debido a que 
tienen mayor edad alcanzan mejores pe509 
al de&tcte (Wiltbaok, l976b). 
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Cuuao 1 

Porcentajes de &e~taclón en vuas laatantes durante 90 diaa de empaclM nttllundo 
de1tete temporal y lactancia controlada 

Deottte ee .. poral 7l 
De.tetc te:rnporal laro+ lact&ada 

T .. tip TZbr. coatroloda 

No. de ani.male$ JO 3:! 29 

% ¡estantes 
0 - 45 días 11 (36.6)• 16 (50.0)• 18 (62.0)• 

0 - 90 días 25 (83.3)• 28 (87.5)• 27 (93.1)-

Vo.lores con ln misma literal son cstadlstlauncntc lguo.lca (P > 0.05). 

El hecho de que no se hayan encontrado 
diferencias estadísticu, probablemente se 
deba a que las vacas empleadas en el es· 
tudio se encontraban en buenas condiciones 
físicas, ya que en el año en que se realizó 
el estudio los animales contaban con pasto 
abundante y de excelente calidad ; es decir, 
que cuando las vacas obtienen los nutri
mentos que requieren para su mantenimien· 
to y reproducción, el manejo de lactación 
no mejora la fertilidad, sin embargo es po· 
sible que este tipo de tratamientos tuviera 
algún efecto benéfico en animales que se 
encuentran en mala condición física o va
quillas de primer parto o en ambos, que 
por lo tanto sea un manejo recomendable 
solamente para determinados animales de 
un hato. 

Los mejores porcentajes de gestación al 
inicio del empadre en los animales tratados, 
tal vez; se deban a que con el destete tempo
ral aparentemente se produce la liberación 
de gonadotropinas (Kaltenbach y Duno, 
1979). 

Es necesario aclarar que a) realizar la 
redistribución de los animales para Jos cua· 
droe 2 y 3, faltaron algunos datos de peso 
y fecha de parto, por lo tanto el número 
total de animales en ambos cuadros es 
menor. 

El efecto 'del peso corporal de las vacas 
sobre la fertilidad aparece en él Cuadro 2. 
Se observa que en los animales con pesos 
mayores de 351 kg los índir.R.s de fertilidad 
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tendieron a ser mejores en las dos fases del 
estudio. En promedio, los animales con pe· 
sos entre los 260 y 350 kg tuvieron porcen· 
tajes de gestación de 58.6 y 78.1 respecti· 
vamente, para los períodos 0·45 y 0·90 días. 
En el grupo de animales con pesos mayores 
de 351 kg se preñó un 76.1% en Jos prime· 
ros 45 días y 93.9% en los 90 días del es· 
tudio. 

Aunque no hubo diferencia significativa 

CUADRO 2 

Efe()to del pellO oorpota.l de las vacas 
a l lnJclo del empadre sobre la fertllldal 

Geeta ci.oft ea.• 

O- 46cllae 
No. de 

260-350 31 18 (58.6) 24 (78.1) 

Testiso 10 5 (50.0) 7 (70.0) 

DT 12 7 (58.3) 9 (75.0) 
DT+LO 9 6 (66. 7) 8 (88.9) 

351 o más 57 4-:S (76.1) 53 (93. 9) 
Testiso 18 13 (72.2) 16 (88.8) 

DT 20 17 (85.0)' 19 (95.0) 
DT+LC 19 13 (68.4) 18 (94. 7) 

• No se encohthron dtfétéííéW diiiJfJcát!Vü 
(P > O.OS). 

• DT = Destete temporal. 
LC ::: Lacto.ncla controlau. 
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(P>0.05) ~e notó que independientemt..nte 
de) peso inicial .los me¡ores porcentajes de 
preñez correspondieron a los dos lotes tra. 
tados. · 

El hecho de no haber obtenido diferen· 
cias significativas en los porcentajes de fer
tilidad ent re los animales de menor y de 
mayor peso probablemente se deba al redu
cido número' de observaciones, o bien a 
que como el peso corporal depende de la 
talla ·del animal, un peso bajo puede per· 
tenecer a una vaca de talla pequeña y no 
necesariamente reflejar una mala condi· 
dón' física del arJimal, que es lo que posi · 
blemente mejor se correlacionaría con la 
fertilidad. 

En el Cuadro 3 se observan los porcen. 
tajes de fertilidad en vacas lactantes con 
relación al período pospatto. Se puede notar 
que no hubo diferencias (P>0.05) en los 
porcentajes de gestación de las hembras con 
menos (88.69"o) y más de 70 días (84.8%) 
de haber parido al inicio del estudio. Tam· 
bién se puede ver que los porcentajes de 
fertilidad de cada lote experimental fueron 
eimilares entre 101! gtupos ~e· vaca& con má~ 
y menos de 70 día! de haber parido. 

CUADRO 3 

Pfte8Dt*" de fertUida:d en vaeu 
lact:a.nte& ron rela.cl6n a 1011 dlu po~~pa.rto 

Cest•c i ooc:•* 

0 - .t&olíoa 0-90.1lao 
Diu l>lo. de 

puo~puio aillu\&lee No. ( ~) No. (li5) 

70 49 34 (70.0) 43 (88. 6) 
T eati$o 16 JO ~ (62.5) 13 (81.2) 
DT 17 13 (76. 5) 15 (88 .2) 
DT + [.,CI 16 1l (68. 7) 15 (93 7) 

70 30 22 (67.6) 28 (84. 8) 
Testigo lO 6 {60. O) 8 (80.0) 
DT 14 10 (71.4) 12 (86. 7) 
DT.+ LC · 9 6 (66. 7) 8 (88.9) 

: • No ee encont1'0,1QI\ dl!e~;enclas significativas 
(P > 0.00). 

• DT = Destete temp~ral. 
LC = Lactancia controlada. 
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Los resultados obtenidos con Jos anima· 
les del grupo testigo indi<'.an que cuando las 
vacas Brangus son manejadas eficientemen
te y tienen pel~OS mayores de 350 kg al ini· 
cío del empadre se puede cargar un por· 
centaje relativamente alto de ellas, aun 
cuando algunas tengan menos de 70 días 
posparto. Lo anterior es relevante, ya que 
de acuerdo con Wiltbank (l976c) antes de 
los 70 días posparto un 13o/0 de vacas per· 
manecen en anestro. 

El peso inicial. final y las gananci&s dia· 
rias prom~:diu de la5 vacas se encuentran en 
el Cuadro 4. Se aprecia que en Jos grupos 
tratados se obtuvieron mejore_<; ganancias 
diarias promedio. )as cuale.s fueron de 639 
± 24.8 g y 629 ± 260 g para los lotes des· 
tete temporal+ lactancia controlada y deste. 
te temporal respecth·amente. En el lote tes· 
tigo las GDP fueron de 582 ± 291. g. Los 
resultados son muy interesantes, ya que al 
utilizarse la lactancia controlada a nivel de 
agostadero y dejando a los becerros en co· 
rral, se pensó que las vacas posiblemente 
no ·se separarían de las crías y no se irían 
a pastorear, sin embargo. esto sólo sucedió 
durante los prímeros lO días de iniciado el 
experimento, período después del cual las 
vacas pastorearon normalmente. 

En el Cuadro S aparecen las ganancias 
diariu promedio de las crías durante el 
estudio, uí como el peso al destete y al año. 
Se nota que las ganancias diarias promedio 
de los becerros del grupo donde se practicó 
el destete temporal más lactancia controlad« 
Íueron las más bajas y diferentes (P<O.Ol) 
a los otros grupos experimentales. En el 
te:stigo est~ ciir~· fue de 739 ± 118, en el lo· 
te con destete temporal de 685 :±: 128 y 
de destete temporal + la<:tancia controla
da de 478 ± 159. 

Las ganancias diar ias promedio · posdes
tete fueron de 192 ± 240 g, 226 ± 190 y 
307 ± 123 g para los tratamientos t~tigo, 
destete temporal y destete temporal + lac· 
tancia controlada respectivamente, sin que 
hubiera diferencias significativas (P> 
0.05}. 

El crecimiento compenlllltorio de los be· 
cerros del g1·upo destete temporal + lac· 
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CUAIJI«J 4 

o.;,rtete tel'llporal 
72 h.-.. 

Detotete temporal 7!! 
bn + lactancia 
. ._trola<la 

Peso inicial (kg) 

Pero final (kg) 

Ganancia diaria promedio (g) 

378. 2 ± 60.1 

423.0 ± 66.8 

582 ± 294& 

366.3 ± &4. 1 

418. 0 ± 56.5 

629 ± 260• 

374.7 ± 47.4 

425.3 ± 47.3 

639 ± 248a 

Valores con la misma literal son Hladlstlcamente Iguales (P ;.. 0.05). 

CUADRO 5 

Ganancia diaria promedio de las t'rias dul'ante el empadre, peso al cJe.tete 
y peso al aAo de edad 

Destete temporal 72 
Oeatele temporal hro + l&cian<ia 

TatJ•o 72hra -..vnlrui..Ja 

PeQO inici:ll (l!g) 89.5 ± 26.2 85.3 ± 21.0 84.5±33.3 
Peso final (kg) 146. 2 ± 32.5 138.8 ± 27.7 119.6 ± 37.-i 
Ganancia diaria promedio durante e l 

empadre (g) 739 ± 118• 685 ± 128• 478 ± 159• 

Peso al destete ajustado a 205 días (kg) 167. 0 ± 33.9& 169. 6 ± 24.9• 155.5 ± 30. 7• 
Peso al año (ks) 194. 1 ± 32.9& 192.4 ± 19.0• 186.3 ± 32. 7• 

Ganancia diaria promedio posdestete 
(g) 192 ± 241;• 226 ± 19t:l• 307 ± 123• 

Valores con diStinta literal son estatllstlcamente diferentes (P < 0.01). 

tancia controlada, ha sido mencionado por 
Preston y Willis ( 1974), quienes encontra
ron que en becerros de poco peso que se 
someten a un período de alimentación ade
cuada ocurre un crecimiento compensato
rio. 

En el estudio se observó que a pesar de 
no existir diferencias significativas los me
jores porcentajes de fertilidad correspon· 
dieron a los lote!! t ratados dt:~Lt:l~ tempo· 
ral + lactancia controlada (93.9%) v con 
destete temporal (87.5o/c ) y que los ani
males del grupo testigo también tuvieron 
porcentajes de p•·eñez •·elativamente altos 
t83.3%). 

Es posible que si el manejo de la lac
tación se inicia a partir de los 30 días pos· 
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parto y si el destete temporal se efectuara 
periódicamente, cada semana o cada 15 
días, Jos porcentajes de cdos y fertilidad 
podrían mejorar. 

Por otro Jado, se demostró que e.Ste tipo 
de manejos de la lactación son fActibles de 
llevarse a cabo en condiciones de cría ex
tensiva y que aunque su utilización oca
siona una disminución en los pesos al des
tete, dicho efecto desaparece durante el 
período posdestete. 

Summary 

This experiment was canied out with 91 
s u clding Brangue cows tl1at were randomly 
distributed according to wei~ht and post· 



panum period as follows: l ) control; 2J 
the calves of thls group were removed from 
their dams for a 72 hour period at the 
beginning of the breeding season, then, 
they returned with their dams until the end 
of the experiment; 3) same as group 2. 
besides calves were maintained in a corral 
and were permited to suelde once daily; 
these calves were sul!plemented with 2.5 
lcgfhead/daily. Hreeding season lasted for 
90 days. Fertility rates in the first 45 days 
o( the breeding season were 36.6, 50.0 
and 62.0% for control group, calf removal 
and calf removal + controlled suckling, 
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