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ÉPOCAS CORTAS 
DE EMPADRES



“Empadre” es juntar al toro con las vacas para que
las monte y en el mejor de los casos quedar preñadas. 



En el  trópico mexicano, generalmente el toro se encuentra empadrando 
todo el año a las vacas, lo que origina que existan pariciones en 

cualquier época del año. 

Las desventajas que lo anterior trae como consecuencia que:
-Nazcan becerros en épocas desfavorables para su crianza, 

-Que no se atienda a la vaca al parto, 
-Que no se puedan integrar partidas uniformes de becerros al destete y 

a la venta.



El restringir la época de monta o de IA permite:
-concentrar esfuerzos para mejorar la eficiencia reproductiva y aumentar el peso

de los becerros al destete.

-mayor atención de las hembras al parto y del recién nacido,

-producción uniforme de becerros que permite preparar lotes parejos para
comercializarse,

-selección de las hembras más útiles y desecho, en forma simple, de las que
presenten problemas de fecundidad.

-en vacas de doble propósito permitir pariciones y lactancias durante épocas de 
menor oferta de la leche



El cambio del empadre tradicional a épocas cortas puede
ofrecer resistencia, debido a que el ganadero percibe la 

posibilidad de perder muchos becerros hasta que el hato 
se acomode a un nuevo programa de servicios. 

Sin embargo el análisis de las ventajas permite el inicio de la transformación.



Obstáculos a la rentabilidad de la operación 
Vaca/Cría

• Época de empadre no controlada

• Baja eficiencia reproductiva

• Altos costos en la alimentación

• Alimentar a las vacas por mas de 60-90 días

• Falta de uniformidad de las crías

• Alta inversión de capital 



Prácticas Básicas de Manejo 

• Épocas de empadre controladas

• Manejo Reproductivo Correcto

• Manejo del Forraje

– Fertilidad de los suelos, pastoreo apropiado

• Programa Nutricional Efectivo

• Programa genético planeado



Pariciones dentro de una época 

Destete de becerros pesados 

Adaptación al ambiente

Más partos durante la vida útil del animal

Puntos clave en vacas en Producción de Carne.



Porqué no se preñan las vacas 
primíparas?
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Efecto de la edad de la Vaca sobre el anestro. 

Edad de la vaca Día después del parto
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 Incrementar el porcentaje vacas jóvenes que 
paren temprano durante la época de partos



Las vaquillas deben parir en CC 6 ó más para concebir
% Gestación al primer servicio
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Meta: Época corta de Partos para Vaquillas

 Desarrollar vaquillas para obtener 65%  del 
peso maduro durante la época de empadre.

 Seleccionar becerros de mayor edad como 
reemplazos.

 Decidir un peso blanco y alimentar para obtenerlo.

 Realizar una época corta de empadre.

 Inducir ciclos estrales.

 Sincronizar ciclos estrales.

 Iniciar el empadre de las vaquillas un mes antes

que el resto de las hembras.



Concepto de peso blanco o peso objetivo.

• Concepto de administración nutritiva

• 60 - 70% peso maduro 3 semanas antes del  1er empadre

• Europeas más precoces que cebú 



Estableciendo el “peso blanco” de las vaquillas de reemplazo

1. 65-70% Bos indicus - 60% Bos taurus

2. Se obtiene el peso promedio de vaca adulta en el hato

3. Este se multiplica por la proporción del peso blanco o ideal de la raza en 

cuestión 

Peso promedio vaca adulta = 450 Kg.

60% “peso blanco” 70% “peso blanco”

(450 x 0.60)= 270 kg.                    (450 x 0.70) = 315 kg.



¿Cuál es el lapso entre destete y primer servicio?

El productor tiene la última palabra 

Ejemplo : desteta a 7 meses de edad con 180 kg

70% “peso blanco” ;  (450 x 0.70) = 315 kg 

Y DESEA EMPADRAR MINIMO A LOS DOS AÑOS .

510 Días entre el destete y el primer servicio a los 2 años 

315 - 180 = 135; 135/510 = 265 g de ganancia diaria promedio requerida. 

Estas becerras, entonces, necesitan ganar 265 g/día para obtener el peso

“blanco” de 315 kg al primer servicio.



SELECCIÓN DE ÉPOCAS CORTAS 
DE EMPADRE Y ASPECTOS DE MANEJO















Ciclo de producción de la vaca
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Requerimientos de Nutrientes por Etapa

Densidad de requerimientos nutricionales en vacas de carne

544.80 kg Peso corporal maduro & 9.08 kg en el pico de lactación  
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Requerimientos de Proteína Metabolizable

0

200

400

600

800

1000

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb

P
M

 (
g

/d
ía

)

Requerimientos de la vaca

Pico de lactación

Destete

Crecimiento fetal

National Research Council, Nutrient Requirements of Beef Cattle, 1996



Resultados de épocas de empadre de  vacas cebú

NOTA: RECORDAR LAS MEDIDAS DE FERTILIDAD PARA EVALUAR UN EMPADRE.



Resultados de épocas de empadre de  vacas cebú



NÚMERO DE ESTROS OBSERVADOS POR ESTACION EN VACAS 
Y VAQUILLAS

CEBÚ MANTENIDAS EN CLIMA TROPICAL.

– _________________________________________________________________

– E S T A C I O N

– ESTADO           _________________________________________         

–

– FISIOLOGICO   PRIMAVERA   VERANO   OTOÑO      INVIERNO    PROMEDIO

– _________________________________________________________________

–

– VAQUILLAS         4.82±.21    4.27±.21    4.36±.21      3.09±.21a    4.14±.1

–

– VACAS                 4.59±.19    4.50±.20    4.29±.21       4.17±.20b    4.39±.1

– _________________________________________________________________

– PROMEDIO        4.7±.14c   4.39±.15c   4.33±.15c      3.63±.15d    4.27±.1

– _________________________________________________________________
– a,b. Distintas literales en columna son estadísticamente

– diferentes (P<0.05 ).

– c,d. Distintas literales en renglón son estadísticamente

– diferentes (P<0.001).

Villagómez y col. 2000



DURACIÓN DEL ESTRO (HORAS) EN VACAS Y 
VAQUILLAS CEBU

MANTENIDAS EN CLIMA TROPICAL.– ________________________________________________________________

– E S T A C I O N

– ESTADO       _____________________________________________        

–

– FISIOLOGICO  PRIMAVERA    VERANO     OTOÑO    INVIERNO  PROMEDIO

– _________________________________________________________________

– VAQUILLAS    14.4±1.4         11.9±1.2       6.6±1.8a    16.1±1.4    12.2±.7  

– VACAS            14.1±1.3           8.9±1.3      10.8±1.4b   13.8±1.2    11.9±.7  

– _________________________________________________________________

– PROMEDIO     14.3±.9c    10.4±0.9d          8.7±1.1d   14.9±0.9c  12.1±.7

– _________________________________________________________________
– a,b. Distintas literales en columna son estadísticamente

– diferentes (P=0.06).                       

– c,d. Distintas literales en renglón son estadísticamente

– diferentes (P<0.001).

Villagómez y col. 2000



DURACIÓN DEL CICLO ESTRAL (DIAS) EN VACAS 
Y VAQUILLAS

CEBU MANTENIDAS EN CLIMA TROPICAL
– _________________________________________________________________

– E S T A C I O N

– ESTADO       _______________________________________________

– FISIOLOGICO  PRIMAVERA   VERANO   OTOÑO   INVIERNO   PROMEDIO

– _______________________________________________________________
__

– VAQUILLAS       20.3±.3       20.6±.3     19.5±.3       20.2±.4        20.2±.2

– VACAS               20.2±.3       21.1±.3     20.3±.3       20.4±.3        20.5±.2

– _______________________________________________________________
__

– PROMEDIO      20.3±.2ab  20.9±.3a  19.8±.2b    20.3±.2ab      20.4±.2

– _________________________________________________________________

– a,b. Distintas literales en renglón son estadísticamente

– diferentes(P<0.05).

Villagómez y col. 2000



Efectos del tiempo posparto o la 
condición corporal sobre la respuesta 

reproductiva durante  empadres 
cortos.



Efecto del Día de Parto durante la Época de Partos sobre el Subsecuente
Comportamiento Reproductivo.
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Tasa de Concepción por Días Postparto

Días Tasa 
Postparto Concepción

0-30 33%

31-60 58%

61-90 69%

91-120 74%
 La muerte embrionaria disminuye a medida que el 

intervalo del parto al primer estro aumenta.



Efecto de la Condición Corporal al Parto sobre la 
fertilidad

C. C. 

al parto.

Probabilidad de 

concepción 

temprana

Probabilidad de concepción. 

(60-d empadre)

3 <50% 88%

4 50% 90%

5 60% 94%

6 71% 97%

7 79% 98%

Pruitt & Momont, 1990



Porcentaje de vacas ciclando en inicio de empadre según CC

Condición Corporal

%



Efecto del Nivel de Energía sobre el Intervalo Posparto y la Tasa
de Concepción

Nivel de alimentación

(pre- & posparto)

% en estro a 

60 d posparto

1er servicio

Alto – Alto 80 67

Alto – Bajo 81 42

Bajo  – Alto 45 65

Bajo  - Bajo 17 33



Influencia de la nutrición  Pre- y Postparto sobre la 
reproducción en vacas

% Gestación final Empadre

0

20

40

60

80

100

%

B-B B-A A-B A-A



CC 1-9

Intervalo interpartos, días

Kilkeny, 1978 



EFECTO DE LA FECHA DE DESTETE SOBRE EL PESO DEL DESTETE.
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Efecto de la energía durante la gestación tardía sobre el 
crecimiento del becerro y la sobrevivencia.

  Consumo de energía 

 Alta Baja 

 Nac. Destete Nac. Destete 

Peso 

promedio. 

67 321 59 295 

Sobre-

vivencia % 

100 100 90 71 

     
 

 



Mejoramiento de la producción cambiando la condición
corporal

Mejorar la condición corporal, aumentará los kg 

del becerro destetado en tres maneras:

1)Los becerros alimentados de  vacas con condición corporal moderada

crecerán mas rápido que aquéllos alimentados de vacas flacas

2)Más vacas con condición corporal de moderada a buena, quedarán

gestantes al inicio de la época de empadre

3) Más vacas con condición de moderada a buena podrán parir temprano al 

siguiente año.  



Efecto de la suplementación de jabon cálcico sobre el diámetro de 
folículos ováricos dominantes de vacas  o vaquillonas

Control Grasa

Referencia Nivel de grasa

Lucy et al., (1991) 0% vs 2.2% de dieta MS 12.4 a 18.2 b

Lucy et al., (1993) 0% vs 2.2% de dieta M.S. 16.1 c 18.7 d

mm

Tratamientos



• García Bojalil et al., (1998) reportan un incremento
de la tasa de preñez de 52.3 a 86.4% en vacas
alimentadas con grasa sobrepasante.

• Así mismo, Staples et al., (1998) reportan un efecto
favorable de la adición de grasas inertes sobre la
tasa de concepción al primer servicio en vaca en
lactación.

Tasa de preñez 



Villagómez y col. 2003

PRIMER CALOR POSPARTO EN VACAS 
CEBÚ CONSUMIENDO:

C: CONCENTRADO ENERGÉTICO
GP: CONCENTRADO ENERGÉTICO CON 
GRASAS PROTEGIDAS (GP)

DURANTE:
E1: ÉPOCA DE SECAS
E2: ÉPOCA DE LLUVIAS



Mecanismo de acción sugerido por la cual las grasas 
protegidas mejoran la tasa de concepción de vacas en 

lactación 

Grasas

Hipotálamo Pituitaria 

anterior
LH

LHRH

Colesterol

Progesterona

Estradiol-17β

PGF2α

UTERO
Regresión 

de CL

OVARIOInhibe

Glucosa
Diferenciación  
células de  la 
granulosa 



Contiene 2 isómeros geométricos y posicionales 
del  acido graso linoleico (C18:2)

Lípidos encapsulados



Componentes bioactivos de la 
leche

(Bauman, D. E., Mather, I. H., Wall, R. J., and  Lock, A. L. Major Advances Associated 
with the Biosynthesis of Milk. J. Dairy Sci. 89:1235–1243)



Kilogramos de leche en Vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas saponificadas a 
sales de calcio (GC) o CLA encapsulados (GE). * indica diferencias estadísticas (P<0.05)



Porcentaje de grasa en vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas saponificadas a 
sales de calcio (GC) o CLA encapsulados (GE) * indica diferencias estadísticas (P<0.05)



Producción de lactosa en vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas saponificadas a 
sales de calcio (GC) o CLA encapsulados (GE). * indica diferencias estadísticas (P<0.05)



Días abiertos en vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas saponificadas a sales de 
calcio (GC) o CLA encapsulados (GE). Diferente literal entre columnas indica diferencias 
estadísticas (P<0.05).



Servicios por concepción en vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas saponificadas 
a sales de calcio (GC) o CLA encapsulados (GE). Diferente literal entre columnas indica diferencias 
estadísticas (P<0.05).



Concentración de CLA cis-9, trans-11en vacas Holstein de sistema familiar que recibieron grasas 
saponificadas a sales de calcio (GC) o CLA encapsulados (GE).



INFLUENCIA DE LA EXPOSICION AL TORO SOBRE EL RETORNO A LA 
ACTIVIDAD OVARICA EN VACAS CEBU
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Edad a la Preñez a

Grupo pubertad, d     21 d              50 d

Expuestas 399 51 86

No-expuestas 439 17 81

Diferencia 40 34                  5

Efecto de la exposición al Toro sobre la Pubertad y la Fertilidad de 
Vaquillas 















Gracias por su atención


