
EFECTO DE lA SUPLEMENTACION PREDESTETE A lA VACA 
O AL BECERRO Y DESTETE PRECOZ EN LA FERTILIDAD 

DE UN BATO MANTENIDO EN PASTOREO 

Resumen 

El presente estudio se realizó en el Cen
tro de Investigaciones Pecuarias de) F..sta· 
do de Sonora, A.C. ( CIPES), durante el ve. 
rano de 1975, con objeto de e'•aluar el 
efecto de las siguientes prácticas de mane· 
jo: A) destete precoz; B) sl.iplementación 
predestete a los becerros; C) suplementa· 
ción predestete a las madres; y, D) testigo 
(no suplementación), sobre el comporta· 
miento reproductivo de las vacas y el ere· 
cimiento de becerros. Se utilizaron 110 
vacas con crías de la raza Brang_us que se 
distrihuyeTOn al azar de acuerdo con In 
edad y fecha de parto, así como el peso 
y el sexo de lns crías, en los cuatro t ra· 
tamientos descritos. Las vacas se sirvieron 
con monta natural durante 60 días, con 
sementales a los cuales se les evaluó el se. 
men. Al inicio del empadre se destetaron 
los becerros del grupo destete precoz que 
en promedio tenían 105 días de edad, ini· 
dándose también la suplementación de be· 
cerros y vacas en los grupos respectivos. 
Los porcentajes de \'acas gestantes en los 
diferentes tratamientos fueron: destete 
precoz, 75.8% ; supleruentación becerros, 
31.0%; suplementación ,·acas, 48.0%, y 
t~t.igo, 37.0%, diferencias estadísticamen
te significativas (P < 0.01 ) . En cuanto a 
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la ganancia diaria de peso de las vacas 
durante la época de empadre, las vacas 
del grupo destete precoz aumentaron un 
promedio de 405 g, ganancia superior 
(P < 0.01 ) a la obsen·ada en los vncas de 
los tratamientos suplementación al becerro 
(211 g) suplementación a la vaca (156 g) 
y testigo (155 g). 

Introducción 

En los sistemas de producción de gana
do bovino productor de carne prevalente 
en el norte y noroeste de México, orienta· 
dos a la venta de becerros al destete, la 
eficiencia reproductiva de los batos deter· 
mina básicamente las ganancias económicas 
netas de cada explotación. 

Los factores más importantes que limitan 
la eficiencia reproductiva de las vacas ruan· 
tenidas en agostadero son: mala nutrición 
durante el final de la gestación, la lactan· 
cia y el efecto directo del amamantamiento. 

Si se pretende obtener un porcentaje alto 
de vacas que produzcan un becerro cada 
año, es necesario que todas ellas tengan la 
oportunidad de volver a quedar gestantes 
dentro de los 120 días posparto, para lo 
que se requiere un período cortof.arto-pri· 
mer celo y que este celo sea férti . 

Las vacas en la primera fase de la lactan
cia que se someten a consumos de energía 
inferiores a sUJ requerimiento, tienen perío
dos parto-primer celo más prolongados que 
las que eonsumen cantidades adecuadas de 
energía (Somerville, Lowman y Dear, 
1979; Wilthank, 1972). 

El intervalo parto-primer celo, es así· 
mlsmo afectado por d nivel nutricional a 
que se somete a la l'aca durante el último 
tercio de la gestación o bien por la condi· 
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ción física de la vaca al momento del par· 
to (Dunn et al., 1969; Wiltbank et al., 
1962). Por otro lado, aunque algunas ve
ces en niveles bajos de consumo de energía 
reinician la actividad ovárica durante la 
lactancia, la probabilidad ele concepción 
en esos estros es menor que en aquéllos de 
vacas que consumen niveles adecuados 
de energía (McOure, 1970; Wiltbank 
ct al., 1964; Wiltbank, 1972). 

Además de los aspectos nutricionales, el 
amamantamiento tie.ne un efecto detrimen
tal sobre el intervalo parto-primer celo 
(Graves et al., 1968) y la incidencia de ca
lores silenciosos (Wiltbank y Cook, 1958). 

Las peculiaridades de los pastizales na
tivos de zonas áridas y semiáridas de Méxi· 
co imponen grandes fluctuaciones ínter
anuales debidas principalmente a la aleato· 
riedad de la precipitación pluvial, de tal 
suerte que aún dentro de un mismo sitio, 
es difícil asegurar la satisfacción de los 
requerimientos nutritivos de las vacas lac
tantes exclusivamente a partir del pastoreo. 
Para resolver este problema comúnmente 
se recurre a la suplementación con alimen· 
tos concentrados. Por otro lado, al ofrecer 
suplernentación predestete al becerro, me
jora su tasa de crecimiento y puede depen· 
der menos de la leche materna, habiéndose 
llegado a especular sobre el hecho de que 
esto podría influir sobre la eficiencia re
producth·a de las vacas (Zambrano et al., 
1973). 

Otra alternativa de manejo que se ha es
tudiado para mejorar la eficiencia repro
ductiva de vacas en agostaderos que no dis· 
frutan de una alimentación adecuada, es 
la práctica del destete precoz, la cual redu
ce los requerimientos nutricionales de la 
vaca y además elimina el efecto detrimen
tal del amamantamiento (Salcedo et al., 
1975) . 

En virtud de que existen diferentes al
ternativas y de que éstas no han sido com
paradas simultáneamente y bajo las mismas 
condiciones, se diseñó el presente experi
mento para evaluar en un hato mantenido 
en pastoreo, el efecto de la suplementación 
a la vaca, suplementación al becerro o eles
tete precoz sobre la eficiencia reproductiva 

de las vacas y el crecimiento de sus be· 
cerros. 

Material y métodos 

El pre5ente trabajo se realizó en el Cen· 
tro de Investigaciones Pecuarias del E-.cotado 
ele Sonora, A.C., localizado en el munici
pio ele Carhó, Sonora, elurante el verano 
de 1975. Se utilizaron un total de no va
cas de la raza Brangus con sus crías que 
se mantuvieron juntas desde 40 días antes 
del inicio del estudio. Las vacas se distri
buyeron de acuerdo con su edad, peso e 
historia reproductiva, así como también se
gún su edad, peso y sexo de las crías, en 
cuatro grupos homogéneos, que fueron asig
nados al uar y cada uno de los siguientes 
tratamientos: A) destete preco2 (n = 29); 
B) suplementación predestete al becerro 
( ll = 29) ; e) suplementación predestete a 
la vaca ( n = 25) ; D) testigo sin suple· 
mcntación ( n = 27) . 

Los animales se colocaron en cuatro po· 
treros similares de 400 hectáreas cada uno, 
con un tipo vegetativo de matorral ar
boeufrutescente. Durante el estudio los 
animales se cambiaron rotativa y sistemá
ticamente de potrero cada 20 días; este 
movimiento se aprovechó para pesar a las 
madres y a las crias, previo ayuno de agua 
y alimento de 12 horas. 

El retiro de las crías del tratamiento de 
destete precoz y la suplementación a los 
becerros y vacas de los tratamientos res
pectivos, se iniciaron cuando comenzó el 
empadre. 

La edad promedio de los becerros que 
se d~tetaron precozmente fue de 105 días 
y éstos fueron alojados en corraletas espe· 
ciales para su alimentación. A los becerros 
del tratamiento B que permanecieron con 
sus madres en el agostadero, se les propor
cionó un concentrado a libertad en corra
Jetas especiales que no permitían la entra· 
da de lns vacns. En el ·tratamiento C se 
proporcionó a cada vaca 1.2 kg diarios de 
concentrado en comederos elevados con el 
fin de que no lo consumieran los becerros. 
La composición de los suplementos se mues· 
tra en el Cuadro L Durante el estudio lo· 
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CUADRO 1 

Compcslción de las racione. utlllzadaa en l os grupos que recibieron suplementaclón 

G~.'lno de sorgo 
Melaza 
Harinolina 
H eno de alfa lfa 
Roca fosfórica 
Urea 
Sal 
Minerales t raza 
Vitamina A. 

Proteina cruda an81Íz.\da 

• 20,000 V.I,fg. 

Rd'~ncia. 
internaejonal 

4-04-444 
4 - 04-696 
5-07-872 
1-00-063 
6-03-945 
5-05- 070 
6-04-152 

dós los animales tuvieron libre at:t:eso a 
sales mineralizadas. 

Las vacas se si rvieron por monta natu· 
ral durante 60 días, contando cada lote con 
dos sementales a lo~ que previamente se 
les evaluó el semt:n. Pard d diagnóstico 
de gestación se hicieron palpaciones recta· 
les a los 40, 60, 90 y 120 días de iniciado 
el experimento. 

Los resultados de f~:rtilidad se analizaron 
por d método de Ji ~:uadn.tda y las ganan· 
cias de peso pul' medio de análisis de va· 
rianza, comparando las medias con la prue· 
ba de Duncan iSteel y Torrie, 1960). 

Resultados y discusión 

En el Cuadro 2 se presentan lo~ pon;en· 
tajt:~ dt: preñez totales y por períodos del 
empadre, observ<Índose que estos porcenta· 
jes fueron si~nificativamerite mejores para 
el tratamiento de~tete preco:r; (75.8'/ó) que 
los obtenidos en los lotes de suplementación 
l'll becerro ( ~ 1.0% ), suplementación a la 
vaca ( 48.0%) y testigo (37.0%) (P < 
0.01). Se aprecia también que para los pri· 
meros 30 días de empadre, el po1centaje 
de preñez también fue superior con el des.: 
tete precoz (58.6%) que en los demás tra· 
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Becuroo deoteta· Bec:errot Vacaa coa 
do• pte:~&mcnte la.dantca ... la 

9ó % % 

54.0 70.0 55.0 
8.0 10.0 

20.0 8.3 15.0 
16.0 B.O 11.0 
l. O 2.5 7.0 
0.5 0.5 2.2 
0.4 0.5 9.6 
0.05 o. 1 0.1 
0 .05 O. 1 0.1 

100.0 100.0 100.0 

19.0 14. 5 20.0 

tamienlos (18.5% testigo, 20.7% suplemen· 
tación becerrco y 24.0o/o suplementación 
vaca), no observándose ninguna diferen· 
cia significativa entre tratamientos P > 
0.05) durante la segunda mitad del em· 
padre. 

Estos resultados concuerdan con lo que 
informan otros autores que han utilizado 
esta técnica de manejo (Lastcr, Glimp y 
Crcgory, 1~75 ; Schottler y Williams, 

C UADRO 2 

Poroentajes de conoepclón en vooos 
lo.ctantes durante 60 dlas de empadre 

bajo diferentes tipos de mnnejo 

0 - 30 31- GO T otal 

% % % 

Te~ligo 18.5• 18 .5• 37.0• 
Dt:slete p re<.t>Z 58.61> 17 .2• 75.81> 
Su&!cmc:ntación 

cerro 20 .7& )() .3• ~ l . fl• 

Suplem.cn toción 
24.Ca 24.0• 48.C• vaca 

•. b Letras distantes. en c-olumnas Indican 111-
terenclas estad lstas (P < O.Oll. 



1975) , debido posiblemente a que se su· 
prime la tensión de la lactación y se eli· 
mina el efecto dctrimcntal del amamanta
miento sobre la fertilidad, lo cual ha sido 
expuesto por Graves el al. ( 1968) y WiJt. 
bank y Cook (1958) . Además de cargarse 
en una mayor proporción, la mayoría lo 
hicieron du rante los primeros 30 días del 
empadre, lo cual representa un arma de 
''"'""'Í" muy vnl\o"" l""" el ga nadero, yn 
que estns vacas parirán al comienzo de l u 
época de paricioncs y oonsccuentcmcntc 
aumentarán sus posibilidades de cargarse 
nuevamente en el siguiente empadre. 

Los porcentajes de preñez en los trata· 
mientas de suplemcntación tanto al bece· 
rro como a la vaca, fueron simila res a los 
del grupo testigo. Se pensó que la suple
mentación predestete al becerro sería be. 
néfica a la fertilidad de las madres, al con· 
tar con las c rías con una fuente adicional 
de alimento, disminuyendo el número de 
amamantamientos al depender menos de la 
leche mate rna, sin embargo, este efecto no 
se manifestó. 

En el grupo donde se suplementó a la 
vaca, hubo un ligero incremento en la fer· 
tilidad, sin embargo, no fue significativo. 
Somer:'ille, Lowman y Dcar (1979) y Wilt· 
bank 1 1972) han demost rado que cuando 
las vacas se someten a consumos de ener. 
gía inferiores a su requerimiento en ls pri
mera fase de la lactancia, presentan un 
período parto·primer celo más prolongado. 
También han hecho saber Ounn et al. 
(1969 ) y Wiltbank et al. (1962 ) que este 
intervalo parto-primer celo es afectado por 

el nivel nutricional ele la vaca antes y des· 
pués del parto, Posiblemente los efectos de 
la suplemcntación sean más importantes 
durante el último tercio de la gestación o 
inmediatamente después del parto o ambos 
casos, que durante el periono en que se 
utilizó en este estudio. 

En el Cuadro 3 se presentan los prome· 
dio~ iniciales y finales de peso así como 
las ganancias diarias promedio de las vacas 
durante el empadre. Se puede observar que 
las mejores ganancias diarias promedio 
(P < 0.05) t:o rrespondieron a las Yacas del 
tratamiento destete precoz; (405 g) y que 
no se encontró diferencia significath·a en· 
tre los demás tratamientos (155, 211 y 
156 g para los grupos testigo, suplemcn· 
tación becerro y suplementación vaca, res
pectivamente) . 

Los mejores aumentos de peso en las va· 
cas del grupo de destete precoz fue un fac
tor que posiblemente coadyuvó en la obten· 
ción de mejores porcentajes de fertilidad en 
este lote. Estas mayores ganancias de peso 
son de esperarse, ya que al retirar la cria, 
cesa la producción láctea y los nutrimen· 
tos que antes servían para esta producción, 
son utilizados para otras f unciones como re. 
producción, mantr.nimiPnt o, engorda. etc. 

Los promedios iniciales y finales de edad 
y peso, así como las ganancias diarias pro· 
medio de los becerros durante el estudio, se 
pueden apreciar en el Cuadro 4. Con rela· 
ción a estas ganancias diarias promedio, se 
encontró diferencia altamente significativa 
(P < 0.01 ) entre los becerros destetados 

CUADRO 3 

Peso lnlclal, pello final y gana ucla. cllarla. promedio de las vacas durante la. épaca 
·de empadre (60 día1) 

Peso inicial promedio, l.g 
Peso final promedio, kg 
Ganancia diaria promedio, g 

Tuf.is:o 
X ± D.E. 

346.4 ± 58.8 
358 .6 ± 59.0 
155 ± 122b 

Destete 
¡w,p("()a 

X ± O . E. 

350 .9 ± 50 .6 
387.8 ± 48. 9 

·105 ± 142• 

Suplcmentacióo 
·l he«o.rr<> 

X± D. E. 

332.7 ± 57.2 
349.6 ± 57.4 

2ll ± l!Sh 

• , b Letr as distintas en columnas Indican difer encias esta dlstleas (P .¿o.Ol ) . 

Suplementaci6n 
a la ,~•("• 

X ± O. E. 

338.7 ± 55.5 
347.7 t 54 .3 

156 = 123b 
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CUAD!lO 4 

P r ornedlo11 lnlclaJes de eaad, pellO y ranancla diaria p romedio de las cri1111 
(X:!: D.E.) en los cuatro tratamJcntoa 

No. de animales 
Rrlnd promerli.o inicinl, dlas 
Edad vromcdio fiu11 l. d¡u~ 
Peso promedio inicial, kg 
Peso promedio final, kg 
G•n•nc-in rli•rÍil promedio! 

27 
98 

189 
82.3 ± 26.0 

131.2 ± 33. 4 
1\36±122< 

29 
105 
l 9G 

89.9 ± 20.7 
183.2 ± 36.5 
1021 ± !15• 

Su~kuu:utaüón 
al be..,rro 

29 
lOO 
191 

86.4 ± 28.2 
139.8 ± 31.7 

585 ± 1441. 

9\IUJ~UICilt&CÍÓO 

• 1• ••ca 

25 
99 

190 
88.6 ± 24 .4 

140.1 ± 31.0 
558 ± 1371.< 

•. •. • Letraa distintas Indican dltet·enda$ esladlstlcas (P < 0.05). 

precozmente (l .021 kg) y los becerros de 
los tratamientos testigo ( 536 g) , suplemen· 
tación beceno (585 g) y suplementación 
vaca (558 g). 

Las mejores ganancias de peso obtenidas 
por los becerros destetados precozmente, 
concuerdan con lo mencionado por otros 
autores (McCartur, 1972; Salcedo d al., 
1975). De acuerdo con McCartur ( 1972), 
desde el momento en que lu criu no de· 
pende de la p roducción de leche de la ma· 
drc, el crecimiento de los becerros desteta· 
dos precozmente es más uniforme. Sólo se 
obsenó una ganancia rne.nor durante el 
primer período, debido probablemente a la 
tensión del destete, a la adaptación al nue· 
vo manejo y a la alimentación. 

En el Cuarlro 5 !'.e pr~entan lo~ enMII· 
mos de alimento, ganancia diaria prome· 
djo y conversión alimentkia para los bece· 
rros destetados precozmente mantenidos en 

corral. La.s ganancias diarias de peso ae 
mantuvieron constantes durante todos los 
períodos de alimentación, a excepción del 
primero en que fueron ligeramente meno· 
res. No se observó ningún problema diges· 
tivo debido a la alimentación durante todo 
el estudio. 

La comparación de ingresos globales oh· 
tenida entre tratamientos se presenta en 
d Cuadro ú. Se puede apreciar que r.l lra· 
tamiento de5tete precoz, debido a los me· 
jores porcentajes de concepción y al mayor 
peso de los becerros, incrementó notable· 
ml:'.nte los ingre~os globales con relación al 
grupo testigo (S5B7,520.00); éstos fueron 
menores en el grupo suplementación vaca 
($130,814.00) y en el lote suplementación 
al ber.errn se ob~P.rvA.ron f'él'didM con refa. 
ción al lote testigo S·89,7l4.00). 

El incremento en los ingresos globales 
obviamente variará de acuerdo con el COS· 

CUADRO 5 

()reelmlento de beeerrn dettetados precozmente mantenidos en corral 

Periodo. Con~t~mo Ga.nAncia Con.v~ni6a. 
Edad dlao dlaa Kr/ dla Kr/ d(a alimcf't icia.& 

105- 125 0 - 20 3.57 9.84 , ,25 
125- 145 20-40 4.69 1.00 4.67 
145- 165 40-60 5.42 1.17 4.61 
165- 195 60 - 90 6.54 1. 04 6.28 

• Kg (!e alimento consumlcto por lc.g de aumento. 
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CuADR:06 

Compara.cl6n de los ~n~cre- globales obtenidos entre el grupo de destete pl"eCCCZ, 
auplemeataclóo al becerro y y su!)Jemeotacl6a a la vaca (por cada 100 vacae) 

D<411cle Smplcmcratac:idn Su.plcmentac:i6a. 
J)r..CO& be...,.ro vaca Teati10 

Becerros producidos• 75.8 31 48 37 
Peso final de becerros (kg) 181.9 140 .9 139.5 131.0 
Ingresos por ventab 1'516,682 480,469 736,560 533,170 
Diferencia en el ingreso por venta" 983,512 - 52,701 203,390 
Costo de alimentación 395,992 37,013 72,576 
Incremento en ingresos glo~les 587,520 -89,714 130,814 

• Basado en los porcentajes de ge3taclón. 
b Se oonAI~P-1'6 precio promedio de venta de $110.00 kg de peso en pie. 
• Con relación al lote testigo. 

to de los insumos utilizados en las raciones 
y al precio de venta de los becerros. La 
evaluación que se presenta en este trabajo 
es una comparación económica muy senci· 
lla en donde se toman en consideración 
únicamente Jos costos de aUmentación, pues 
se piensa que el manejo y demás insumos 
son similares al hato testigo. Sin embargo, 
da una. idea de la rentabilidad de las djfe· 
rentes prácticas de manejo aquí utilizadas. 

Los resultados obtenidos en este estudio 
indic11n que es posible criar satisfactoria· 
mente becerros destetados precozmente, sin 
embargo, es necesario hu5cur nuevas ttc· 
rucas de alimentación que sean prácticas y 
más económicas como sería la utilización 
de pastizal resembrado con especies mejo
radas o en praderas irrigadas. 

La obtención de mejores porcentajes de 
gestación, mejores ganancias de peso de las 
vacas, la producción de becerros más pe
sados y uniformes, son ventajas que se pue· 
den obtener con el destete precoz y que 
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