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Parámetros reproductivos
de las vacadas de lidia
JOSÉ RAMÓN CABALLERO DE LA CALLE. E.U. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA DE CIUDAD REAL. UCLM.

1 ganado vacuno de lidia se asocia tradicionalmente a
producciones de tipo extensivo que se relacionan ínti-
mamente con determinados factores medioambienta-
les. Así, la situación geográfica de las ganaderías y el
tipo de manejo que se aplica a esta raza cn ellas, son
aspectos fundamentales para entender las característi-
cas reproductivas de la vacada. Estos factores exter-

nos modifican de forma evidente la producción de las explota-
ciones de lidia en España, no habiendo en general una
homogeneización para el conjunto dc la raza.

EI ^xito de una ganadería de lidia tiene dos aspectos cla-
ves, por un lado la evolución positiva de la reproducción (n° de
terneros, sanidad de la vacada, sementales que "liguen"

por otro la obtención de productos ({^undamentalmente utre-
ros y cuatreños) con buenas actitudes para la lidia, yue le per-
mita mantener un mercado estable de comercialización. Aun-
yuc ambos aspectos son igual de importantes y
complementarios por diversas razones, pensamos que la activi-
dad reproductiva cs la base del mantenimiento de esta activi-
dad ganadera.

El carácter de la raza y su propia forma de explotación com-
plica en cierta forma el control y la evaluación paramétrica de
sus resultados rcproductivos.

Durante varios años venimos desarrollando diversos trabajos
que analir^m la planificación del manejo, selección y alimcntación
de este tipo de ganado, en distintas ganaderías de Castilla-La
Mancha, y su incidcncia sobrc algunos resultados rcproductivos

de la vacada, tales como la duración de la gestaci^ín, la ecl, ►^1 drl
primer parto de las novillas y el intcrvalo enlrc part^^s.

Duración de la gestación

La frecuencia del parto o el número c1c partos en la vida
productiva del ganado vacuno se pucde ver afcctadu por la
duración de la gestación, cuand^^ el alargamicntu cie ^sta ponr a
los animales al límite de los periodos dc cuhricicín.

La duración media de la gestación en las vac^ ►s bravas cn las
ganaderías dc Castilla-La Mancha es de 2i:5,94 ± 5?4 clías, con
duraciones mínimas de 272 y m^iximas de 296 c1í< ► s.

L^^s animales más jóvenes dc primer y segun^l^^ part^^ ticncn• ), Y

+

gestaciones de menor duraci^ín y ^stas sc
van alargando conformc aumcnta la c^lacl
dc los animales debidc^ a su may^^r grad<^
de maduración fisiokígica y a^aplaci^ín al
medio.

No cxistc una relacicín directa ^ntrc cl
sexo dcl ternero y la duración ^1c la gcs-
tación, aunyuc c>bscrvamos yuc cs más
larga en el caso de los mach^^s (2h(, ^(, ±
5,26 días) que en el de las hemhras
(2K5,64 ± 5,27 días). EI mejor clcsarrull^i
y peso al nacimicntc^ dc lus mach^^s
podría explicar ciertamente estos alarga-
mientos.

Tampoco hay difcrcncias cntre scxus
cuando estudi^imos la intcracci^ín cJc éstc
con la época del part^^. Sin emharg^^ si
existe relación del sex^^ am cl or^lcn ^1c1
parto, ena^ntrando mayor clurarion cn lus
machos, pero tamhién cn amh^^s scxus
aumcnta cl periocio dc f^^rma E^rc^gresiva
hasta el noveno o el d^cime^ partc^.

La duración de la gestacicín sc pucdc
moditicar con la época de partc^s y, así, sc
acoria cn los pari^^s de primavcra (2h3,O7

4,97 clías) y verano (2K3,31 ± 3,40 días) y se alarga en Ic,s cle
otoño (286,36 ± 5,77 días) e inviern<^ (2f^,7^) ± 4,O4 días). Sc
trata de animales muy dependientes del mcdio cn su alimcnta-
ción, yue son suplementados s61o en las épr^cas del añc^ tccírica-
mente dificiles (invierno y otoñc^).

El hecho de no existir en cl camp^^ gran cantidad ^lc ali-
mento durante la primavera y el verano, podría explicar la
menor duración de las gestaciones. Asimismo, la alimcntaci^ín
complementaria podría producir este alargamiento. En cualyuicr
caso, estc resultado se asocia a razas rústicas bien intcgradas rn
medios difícilcs.

Por otra parte, el acúmulo de precipitaciones primavcrales ^^
los pcríodos calurosos dcl vcrano podrían reducir cl ticmp<^ dr
gestación.
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Edad del primer parto

La edad media del primer par-
to de las novillas se produce apro-
ximadamente a los 42 meses de
vida en las ganaderías de lidia de
Castilla-La Mancha. Esta cifra es
elcvada si la comparamos con
otras r^^as autóctonas españolas.

Asimismo, en nuestros trahajos
con varias líneas de ganado bravo,
hemos detectado sensibles diferen-
cias entre la procedencia de los
animales. Por lo general, en las
vacadas de la región, la edad me-
dia del primer parto en las novi-
Ilas hravas del tipo Domecq es
sensihlemente más corta (37,4 ±
3,2 meses) yuc en el caso de las
dcl tipo Parlad^, línea Gamero
Cívico (42,6 ± 4,^ meses).

Aunque independientemente de estos resultados, la edad del
primer parto se encuentra afectada de una u otra forma por
factores como la zona gcográfica donde se explotan lus animales,
la ganadería de procedencia y/o la época de nacimiento de la
vaca.

Con respecto al primer factor citado antcriormente, la zona
geogr^^fica, se observa que la edad del primer parto en las novi-
Ilas sc sitúa en un intervalo quc oscila entre los 36,8 ± 6,94

meses de algunas s;anadería tole-
danas, hasta los valores más tar-
díos de 44, i6 ± 7.U2 meses, que
normalmente se asocian con gana-
derías albaceteñas.

EI efecto del manejo dc los ani-
males en la Qanadcría condiciona
la producción del primer parto, ya
que la selección de las vacas me-
diante la tienta a partir de los 2-
?,5 años, unido a otros aspectos
peculiares de las explotaciones de
ganado bravo puedcn justificar
cstos resultados.

EI criterio de los ganaderos es
muy diferente a la hora de evaluar
la hravura del animal, tanto en su
comportamiento con el cahallo,
como en la mulcta. Adem<ís no
dehemos olvidar el valor de las
"hcchuras" del animal (sclcccic^n

morfológica).
La tienta de las hemhras es una operación fundamental para

la selección de las futuras madres en las ganaderías hravas. EI
animal que supera esta prueba fonnará parte de la vacada cicli-
nitiva y tras su recuperacicín estará dispuesta a rccihir la pri-
mera cuhrición, este hecho condicionalá su edad al primcr parto.

La edad que parece más propicia para reali7.^ir la cuhricibn en
este biotipo de animal es cuando son utreras, al ser ^ste el mo-
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mento donde se da una casuística más acusada en cl acorta-
miento del intervalo entre partos/edad al primer parto.

La edad media del primer parto obtenido en las novillas bra-
vas sufre diferencias significativas entre las ganaderías acordes
con la edad de tienta, aunque observamos una mejur recupera-
ción de los animales yue se tientan con más de 2 S años.

EI número de varas o puyaros que recibe cl animal durante
la prueba se ha comprobado que intluye directamente sobre la
edad de su primer parto y así a un mavor castigo corresponden
partos más tardíos.

La duración de la tienta es variable según la capacidad de la
novilla y el criterio del propio ganadero. Podemos decir que el
tiempo de duración de la prueba no intluye sohre la edad del
primer parto de las reses, por lo que no supone un aspecto tan
importante para la recuperación del animal, como las heridas
en varas. No obstante, es evidente que cuanto mayor es el
tiempo dc la prueba, el número de varas yue recibe el animal

donde se sitúa la ganadería. EI mediu amhiente es dccisivo pv^a
los animales quc vivcn y son e^plotados en r^gimen rxtcnsivu.
EI análisis de nuestros datos indica yue las vacas yue vivcn en
las ganaderías toledanas posecn el intervalo más corto (4(i7,^O ±
24,61 días), mientras quc las situadas cn la pruvincia de Alha-
aae, son las que presentan los pericxlos mayores (53^},^ ± 27,41
días). En las vac^►das de Ciudad Real obse ►-vamos un valor inter-
medio (483,84 ± 2H,63 días).

Los diferentes sistemas de manejo que hay en cad^ ► gan^ ►dcría
vuelven a tener una clara influencia sohre el intervalo cntrr par-
tos medio de las vacas bravas, con valores mínimos desdc los
434,5^ ± 24,^7 días y m^íximos de 637,fi1 ± 27,fi1 días. Las dife-
rencias se deben fundamentalmente a aspcctos quc pucdcn acor-
tar el anoestro de los animales que pastorcan y quc se rclacio-
nan con la alimentación pre y post-parto dc la vaca, la sanidad
del rebaño, la consanguinidad clevada y/o las distintas planilica-
eiones de la reproduccicín (monta continua o controlada).

aumenta. Pero también cuanto mayor es este número las posi-
bilidades de aceptar la novilla mejora de forma considerable.

El distinto nivel de alimentación que reciben los animales
tras su proceso de selección puede acortar o alargar estas cifras.
De esta forma encontramos ganaderías cuyas vacas tardan más
de 4,5 años en producir el primer parto.

Finalmente este parámetro, al contrario de lo que ocurre en
otras especies, no se ve influenciado por la época de nacimiento
del animal. No podemos pensar que una determinada •poca de
nacimiento de la vaca vaya a influir 39-42 meses después. El
hecho de que la ternera nazca durante el invierno (42,6K ±^,79
meses), la primavera (42,SK ± 6,9H meses), el verano (40,89 ±
S,H4 meses) o el otoño (41,71 ± 7,03 meses), no cambia el
momento de su primer parto.

Intervalo entre partos

EI intervalo medio entre partos hallado en las vacas de la
región castellano-manchega es de 43H,2 días, lo que supone un
índice de esterilidad de Muller de 73,2 días. Tradicionalmente
sc estima que más del _SO% de las vacas de esta raza tiene un
intervalo entre partos entre los 416 y los 456 días.

El periodo intergravídico se afecta por la zona geográfica

EI orden de parto result^í influir de mancra
significativa en el pcriodo intcrgravídico de las
reses. La distancia cntre el primcr y scgundo
parto es significativamente más larga quc los
intervalos poslcriores hasta cl dreimo parto.
Entre el scgundo y el décimo no hav difrrcn-
cias, aunquc cxistc una tendcncia a la hrogresiva
disminución con el número de parto.

Estos resultados recucrdan a los producidos
por otras raras autcíctonas hicn intcgradas cn
el medio extcnsivo español como la Retinta o la
Avileña-Negra Ih^rica. Por otra parte, se ohse ►va
quc el largo periodo de ticmpo qur prrmaneccn
las vacas de lidia en las cxplotaciones (normal-
mente hasta su muerte por vejc^), pucde cunlle-
var alargamicntos cn cl intcrvalo dc hasta 1,5
años.

EI sexo del ternero producido no cs un clc-
mento fundamcntal para modificar cl parámcU^o
en estudio, aunque se ohservan cirrtos aumcn-
tos cuando la cría nacida es un macho. Este
efecto podría asociarse a una mayor presi^ín dc
amamantamienlo v al mavor rctr^ ►so dc la activi-
dad ovárica en las hemhras yur produccn rste
tipo de animalcs.

La coincidencia de la época de partos con los pc ►íodos dr
mavor alimentaci^ín en el campo consigue una mejor prrpara-
ción de la vaca para estimular su actividad sexual. Fn la regicín
castellano-manchega más del f^5'%, de la Iluvia anual sc roncrn-
tra durante las estaciones de la primavcra _v cl otoño, lo que
producen una mayor abundancia dc pastos.

Por tanto, la estación dcl parto afecta de forma signiticativa al
período intergravídico en la vacada, acortándose ^ste cuando
hahlamos de partos de primavera (496,71 ± 26,55 días) v otoño
(497,82 ± 25,42 días) y alargándose en los de vrrano (514,15
+ 27,8h días) c invierno (519,(,5 ± 24,33 días).

La gran in0uencia que el mediu tiene sobrc cl vaqurruno,
hace que el año pueda influenciar de forma dccisiva la distanria
entre partos. Anotamos acortamientos dcl inte ►valu cn ayuellus
años que han sido precedidos de otros con prccipitaciones cle-
vadas.

La importancia de la precipitación anual v su intluencia sohrr
el crecimiento de la vegetación espont^ínea es decisivo a la hura
de alimentar tradicionalmente a esta rara. La mcjura de la ali-
mentación determinada por la bonan^a anual producc mcnures
pérdidas de peso previas al parlo y mejores recuperaciones post-
parto, por lo quc se mejorará el número dc vacas que qurdan
gestantes, rcduciéndose el periodo intcrgravídico.
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