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RESUMEN

1- 

RESUMEN

GAS= UM PERALTA LUIS EDUARDO. Producci6n de carne a partir de un sistema

integral de manejo en zonas sem; aridas ( bajo la dirección de: Antonio Za- 

pien Solis y Arturo Duchateau Barragan). 

Las caracteristicas de la ganadería bovina en zonas semiaridas son bien de

finidas, destacando el sobrepastoreo, ausencia de adecuadas prácticas de - 

manejo, producción anual de becerros del 50%, edad a primer parto de 3. 5 - 

años y un peso al destete de los becerros de 150 Kg de peso. Con el objeto

de mejorar estos 3 últimos parametros se implemeñto un programa de manejo

del hato que incluyó como puntos fundamentales entre otros: Establecimi— 

ento de una época de emoadre corta y definida, crecimiento acelerado de re

emplazos fuera del agostadero, uso adecuado del recurso pastizal, vigor — 

híbrido y programa sanitario. 

Este sistema permitid conseguir una fertilidad anual del hato de 92. 1% en

promedio durante los 5 años que duró el estudio. La produccí6n anual de be

cros fue 95. 6% en promedio. Los pesos al destete en promedio fue 198 Kg - 

y la edad a primer parto de las vaquillas fue 23. 9 meses. 
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IN RDDUCCION

Siendo los bovinos la especie más importante en la producción de -- 

carne para la alimentación humana, ésta juega un papel de gran trascenden- 

cia en la economá nacional. La ganadería bovina en México presenta pecu- 

liaridades regionales muy marcadas y se encuentra dividida en S grandes - 

regiones ecológicas con sistemas de producción características para cada

una de ellas. Una característica común es su dependencia de los recursos

forrajeros de cada zona ( 3). 

De las regiones ecológicas, la árida y semiárida es la de mayor ex

tensión geográfica y su producción bovina influye en forma determinante - 

en la industria pecuaria nacional. Dentro de esta región existen diver- 

sos tipos vegetativos de pastizal entre los que se puede mencionar de ma- 

yor importancia el pastizal abierto y el arbosufrutescente, formados am- 

bos por diversas ccanbinaciones de gramineas y arbustivas en diferente pro

porción y valor nutritivo. Este tipo de situación determina que el coefi

ciente de agostadero varíe de 10 hasta 40 hectáreas por unidad animal --- 

23) . 

El sistema de producción de ésta zona presenta características de- 

finidas, por una parte los factores ambientales y por el otro el mercadeo

del producto, siendo este principalmente la comercialización de becerros

al destete. 
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De los factores ambientales, la época de lluvias (.junio a septi- 

embre) es la más importante pues se produce un periodo corto de abun- 

dancia de forraje y una época de empadre natural debido a la buena con

dicibn física que alcanzan las vacas. Esta corta época de empadre na- 

tural determina a su vez la época de partos ( marzo a mayo) y destete - 
noviembre a febrero) 

El Estado de Sonora se encuentra en su mayor parte ubicada den— 

tro del sistema ecológico y de producción M=ina descrito anteriormen- 

te y cuenta de acuerdo al censo ganadero, con una población total de - 

1 627 506 bovinos, de los cuales 741 373 son vacas adultas con una, pro

duccí0n anual de becerros del 50% aproximadamente ( 22). De esta produ

ación de becerros la comercialización de los machos se realiza inmedia

tamente al destete al inicio del invierno, alcanzando un peso de 150 - 

Kg aproximadamente, las hembras jovenes que pero: nomen en el tato ¡ ni - 

un lento desarrollo que las lleva a presentar su primer parto has

ta los 3 o 4 años de edad. 

La presencia en el agostadero de vacas no gestantes y de vaqui— 

llas en crecimiento constituye un alto porcentaje de carga animal no - 

productiva en el pastizal, esto implica un uso inadecuado del agostade

ro, pues es bien conocido que el incremento de la carga animal disminu

ye las ganancias de peso tanto en ` rdcas como en becerros ( á, 12) y -- 

afecta de manera muy importante los porcentajes de gestación ( 21). 



4 - 

El aspecto nutricional se relaciona estrechamente a la eficien- 

a. reproductiva, el consumo de energía antes y después del parto y - 

suplementación de proteína y fósforo tienen un efecto positivo so - 

re los porcentajes de concepción ( 7, 15, 27, 28). 

F' cisten prácticas de manejo que en conjunto permiten implemen- 

tar programas de producción buscando incrementar la eficiencia produc

tiva y reproductiva en los hatos. 

Cano resultado de diversos estudios se conocen un buen número - 

de prácticas de manejo que han mostrado su valor o influencia indivi- 

dual en la productividad anual de los hatos bovinos, entre otras se - 

puede mencionar, la época de empadre, prueba de fetilidad en toros; 

carga adecuada en el apostadero, rotación de potreros, etc. Sin em- 

bargo su verdadera dimensión la alcanzan cuando es posible integrar— 

las en un calendario de prácticas de manejo que tengan co m finalidad

la óptima producción del hato, el adecuado aprovechamiento del recur- 

so pastizal y la oportuna, canerciali.zaci6n del producto. 

Bajo las condiciones climatológicas que caracterizan el Estad:; 

de mora, esta progranaci6n de actividades es sumamente importante, - 

pues solo así sera posible utilizar adecuadamente el recurso pastizal

en reiaci6n a las necesidades nutritivas del hato. 

Para el animal joven o en crecimiento es sumamente crítico la - 

baja disponibilidad de nutrientes en el agostadero. Es muy posible - 

que estro determine la presentación tardía del primer parto en la va— 

quilla joven ocasionando acumulación en el agostadero de
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animales no productivos

Una excelente posibilidad de solución para esta situación es la uti

lización de pequeñas areas agrícolas para el crecimiento y producción de
vaquillas de reemplazo. Existe información disponible que muestra que •- 

con el uso de praderas de rye grass ( Lolium multiflora) solo o suplemen- 

tado, se pueden conseguir ganancias diarias de peso de 600 a 700 gr, las

cuales son superiores a las ganancias diarias reportadas por otros zaca- 
tes U, 2, 11, 19, 30), 

Cla= IVOS

De acuerdo al planteamiento anterior se diseño un sistema de manejo

del hate el cual tuvo los siguientes objetivos: 

Incrementar los porcentajes de concepción anual en el hato. 

Elevar el peso promedio de becerros al destete. 

Disminuir la edad a primer parto de las vaquillas de reemplazo. 
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MATERIAL Y Y= DaS

El presente tralijo tuvo unna durac¡&n de 5 años, se llevó a cabo

en el Centro de IINestigaciones Pecuarias del Estado de sonora ( CIPES), 

el cuAl se localiza a 82 Km al norte de la ciudad de Hermosillo, sobre - 

la carretera Znternacíonal, latitud norte 29° 41100", longitud 11' 57' 50" 

y unA altitud. de 464 m s, n, m. su clima es semidesértico Bw ( h°) ( 9), la

precipitacidn premio es de 306 mn) con una teqDeratura anual de 22. 90- 

v htm~ relativa promedio de 4901% en los meses de verano, 

La, superficie total utilizada fué de 1200 hectáreas de matorral

arbosufrutescente dividiendose en 4 potreros ( Plano 1), ademes de una - 

hectárea de superficie irrigable de praderas de producción continua rye

grass ( folium multiflora) en invierno primavera y bermuda ( Cynodon dact

ylon) en verano para el crecimiento y desarrollo de becerras destetadas, 

futuros r~ lazos del hato, 

LI, el Agostadero natural se estimó la capacidad de carga adecua- 

da en bese a. la condición del pastizal con el método de transecto en lí- 

nea ( 61, Se realiza un sistema rotacional; de potreros cada 4 meses, de- 

jandose descansar un potrero cada, año. 

a Elo utilizadoganad para el presente estudio fueron vacas cric -- 

llar encastadas de cebú de 4 a 5 años de edad y sementales de razas Cha- 

rolais y Brangus, 

En los sementales 45 días antes del inicio del enpadre se llevó

a cabo una evaluacíón de la capacidad reproductiva, de acuerdo a los pa- 

rámetros establecidos ror la sociedad de Teriogenologia ( 25). 
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utilizandose el electro ayaculador. Durante 45 días previos se les --_ 

proporcionó un caltplenento alimenticio que contenía el 8. 5% de proteína

y 55% de TND variando la cantidad ofrecida de acuerdo al tipo de forra- 

je disponible, para llenar los requerimientos establecidos por el N. R.- 
C. ( 16) . 

La época de empadre para las vacas de limitó a 3 meses ( agosto sep_ 
timbre y octubre) con monta natural en el pastizal nativo y para las - 
vaquillas el empadre fuó de 4 meses ( julio, agosto, saptienbre y octu-- 
bre=, 

en prederas irrigadas, con la que se utilizó inseminación artifi- 

cial, observandose la presentación de estros mañana y tarde ( 7 a 8 A. M. 
y 5 a 6 P. M.) considerandose en estro aquella vaquilla que aceptara mor,. 

ta homosexual. La inseminación artificial se realizó en forme convencic

nal, es decir animales detectados en estro en la mañana se inseminaron

por la tarde y viceversa, para el servicio se utilizó semen congelada a:j
ampolletas obtenidas de otras empresas agropecuarias, 

La edad del destete fuó de 7 meses aproximadamente ( enero) donde - 

se identificó a los animales con fierro caliente, se llevó a cabo una - 

desparasitación interna por vía intramuxuias en base a clorhidrato de

levanúsol ceno antihelmintico y una desparasitación externa con deriva- 

dos de órgano fosforado por medio de un baño de inmersión y aplicación
de vitaminas A, D y E por vía intramuscular ccrm prevención de deficien
cías. 

Todos los animales tuvieran a libre acceso una mezcla de 50% sal, - 

47% de roca fosfórica y 3% de minerales traza. 
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Producción de vaquillas de reemplazos Al destete las becerras fue

ron trasladadas a las praderas de rye grass para iniciar el pastoreo

enero) y continuarse posteriormente con bermuda ( junio) en la misma

hectárea, donde se llevó a cabo el empadre, siendo el peso mínimo de

servicio de 280 Kg. De octubre a enero pasaron al agostadeno natural

realízardose el diagnostico de gestación por el método de palpación - 

rectal( 31) junto con las vacas. 

Manejo de pradera de producción continua: El terreno fue dividido

en 5 potreros más una arca de descanso ( plano 2). 

Para la implantación del rye grass se utilizaron 40 Kg de semilla

variedad Oregon previa preparación del terreno, posteriormente una

lámina de riego de 18 cm, aplicación de 100 Kg de P2 0, en el agua . 
150 Kg de urea al establecimiento y 50 Kg despups de cada pastoreo. 

Para el establecimiento dei bermuda se utilizó de 800 a 1000 Kg - 

de material vegetativo, siendo el manejo similar al descrito anterior
mente . 

se utilizó un sistema de pastoreo rotacional intensivo de 65 a -- 

75 días de la fecha de siembra, cuando se tenia una altura de 35 a 40
cm conforme lo re_ ndado por el detento de forrajes del C. T. P.- 

E. S. 

La rotación de potreros fue de 7 dias en cada potrero tenieaiclo un

intervalo de recuperación de 28 dias entre pastoreo. 



En el cuadro no. 1 se resumen las actividades mas importantes den

tro de este programa de manejo, as¡ caro la calendarización de cada un

de ellas a lo largo del año. 

Se utilizaron datos de 5 años de estudio para el análisis estad' 

tico, realizandose por chi cuadrada, análisis de varianza y prueb_t
Duncan ( 24) . 
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RESULTADOS

Los parámetros reproductivos y productivos que a continuación se des

cribes: incluyen un programa de observación de 5 años consecutivos. Para

la eficiencia reproductiva se determinó el nCunero de vacas gestantes y - 
vacías y el cognportamiento reproductivo que mostraron las becerras, futu

ras vaquillas de reemplazo. En el aspecto productivo se determinaron -- 

los pesos al destete de la producción anual de becerros, así como la velo

cidad de crecimiento de las vaquillas de reemplazo hasta el diagnóstico - 

de gestación. 

En el cuadro nCmiero 2 se resume el comportamiento reproductivo del ha

to durante 5 años; donde se obsew--va que el nCunero de vacas durante 1978,- 

1979 y 1980 fue de 30, 31 y 30 respectivamente, para 1981 y 1982 se incre

mentó a 42 y 40 para cada año. Este incremento en la carga animal fue po

sible debido al mejoramiento o recuperación del pastizal ( 5, 12). El nú- 

mero de animales que resultaron gestantes durante el empadre fue de 29, - 

25, 29, 40 y 33 en 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982 respectivamente, alcanzan

lose una fertilidad del 96, 83, 96, 95, y 91% siendo el promedio general

durante estos 5 años del 92. 1% de gestación. 

De acuerdo al programa de manejo al diagnosticarse una vaca vacía, e_ 

tas fueron reemplazadas por vaquillas gestantes, el nCmiero de vaquillas de

reemplazo requeridas fue de 1, 5, 1, 4 y 7 para 1978, 1979, 1980, 1981 v - 

1982 respectivamente. En prcuedio por año de trabajo se requirió de 3. 6

vaquillas de reemplazo o expresado de otra manera, el porcentaje de reem— 

plazo promedio fue de 10. 4€ para los 5 años. 
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En el cuadro no. 3 se muestra un resumen de la producción anual de

becerros durante el estudio, siendo el nrmero de Lecerros destetados pa

1978, 1979, 1980, 1981 y 1982 de 30, 29, 30, 40 y 36 respectivamente, - 

lo cual en porcentaje signific5 100, 93, 100, 95 y 90% para los mismos

años, que en promedio resulte en un 95. 6% de producción de becerros pa- 

ra los 5 años. El peso promedio al destete de hembras y machos fué de
192. 7, 203. 5, 177. 3, 209. 8 y 207. 8 Kg en 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982 — 

respectivamente, teniendo como media 198. 2 Kg peso muy superior al pro- 

medio estatal reportado por las estadísticas oficiales ( 22) que mencio- 

nan un peso promedio al destete alrededor de los 150 Kg. Se observó — 

una diferencia estadistica por efecto de año durante 1980 con respecto

a 1979, 1981 y 1982, siendo similar a 1978 y este a su vez similar con

los demas años restantes. 

Así micro se puede observar que los becerros machos alcanzaron ma- 

yores ( Pc. 025) pesos al destete en ccuT)aración oon las hembras, ya que

para los primeros los pesos fueron de 202, 215, 174, 219 y 211 Kg con - 

un promedio general de 204. 5 Kg, mientras que para las hembras los pe— 

sos por año en promedio fueron 185, 197, 180. 6, 200 y 199 para 1978, -- 

1979, 1980, 1981 y 1982 respectivamente con un promedio general de — 

192. 7 Ka. 

El comportamiento reproductivo de las vaquillas de reemplazo naci

das bajo este sistema de producción se muestran en el cuadro 4. 
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Se puede observar que para los años 1979, 1980, 1981 y 1982, el número

de animales gestantes fué de 9, 14, 13 y 17 ó bién 75, 93, 92 y 85% — 

respectivamente, existiendo diferencia estadistica ( P<. 05) en 1979 con

respecto a 1980, 1981 y 1982 por efecto de año, sin embargo el prome- 

dio general fue de 86. 5% para los 4 años. 

El espacio reducido del area de pastoreo para el crecimiento de — 

los reemplazos además de proporcionar alimentación suficiente permitió
la implementación de la ; nseminacián artificial en estos animales. El

número de servicios por concepción fué de 1. 3, 1. 8, 1. 5 y 1. 2 para --- 

1979, 1980, 1981 y 1982 respectivamente con un promedio general de 1. 4

servicios. 

El sistema de producción y velocidad de crecimiento usado en lc,s - 

reemplazos fue de gran trascendencia en la edad a primer parto. El cua

dro no. 5 muestra el número de animales crecidos en este sistema por -- 

ano; así como la edad a primer parto expresada en meses. se puede ob- 

servar que para 1978, 1979, 1980 y 1981, la edad a primer parto fué de

24. 2, 25. 1, 23. 6 y 22. 8 meses respectivamente con un promedio general - 

de 23. 9 meses. No mostrando diferencias estadisticas a traves de los - 

años. 

Por otra parte en el cuadro no. 6 se muestran las variaciones de pe

sos de las vaquillas en sus diferentes etapas de vida y así se observa
que el peso al nacimiento fué de 28, 32, 35 y 30 Kg durante 1978, 1979, 

1980 y 1981 respectivamente con un pr~ io de 31. 7 Kg. 
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Los pesos al destete fueron de 185, 197, 180 y 200 Kg par;-, 

1979, 1980 y 1981 respectivamente, observandose un efecto por año, sien

do diferente estadisticamente ( Pe. 05) 1980 con respecto a 1979 y 1981 - 

y similar a 1978 y éste último similar a 1979 y 1981 siendo el promedio

de los 4 años de 191. 1 Kg. El peso al inicio del empadre ( 12 meses) -- 

fué de 250, 292, 250 y 265 Kg para los mismos años con un promedio de - 

264 Kg. El peso a los 20 meses o m rento del diagnóstico de gestación

fué 359 y 337 Kg en 1979 y 1981 respectivamente. 
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DISCUSICI

La productividad anual del hato se ve afectada por numerosos facto -- 

res ( 18, 20, 21). Para el ganado en pastoreo extensivo la alimentación, 

tipo de emPadre, edad, medio ambiente, etc, son algunos de los más ~ r

tantes ( 20, 21, 28). Sin embargo una adecuada planeación y preparación - 

de actividad podría mejorar significativamente las bajas tasas producti- 

vas Y reProductivas que se observan en la ganadería extensiva de nuestro

pais ( 3, 22). La informaci6n incluida en el cuadro 2 confirma la as~ 

ración anterior, pues el respetar el indice de agostadero, ubicar estra- 

tegicamente la época de ~ dre durante la máxima producción de forraje

y el utilizar toros con buena capacidad reproductiva, se tradujo en al- 

tos indices de concepción anual que fluctuaron de 80. 6 hasta 96. 6% con - 

un promedio general de 92. 1%. Estros valores son 42% superiores a los Ira

dices producti,, s de la ganaderia en zonas áridas y semiáridas aledañas, 

en las cuales el sobrepastoreo, empadre todo el ano, etc, son caracteris

ticos. 

El porcentaje de becerros que se comercializan cada año y e3. peso - 

de cada uno de ellos al destete determina en gran medida la econoffiia del

hato ( 26). Esta producción anual de becerros está ínfluenciada por el - 

nfanero de vacas expuestas a toro, que conciven estando lactando, que lle

qan al parto y destetan un becerro ( 18, 20). 

Para algunos autores, los parámetros anteriores confornian la defini

ción de fertilidad del hato y se acepta que depende del nivel nutricional

cuidado o manejo del haLuf za-ya geografic:a, etc. ( 18, 27, 281, 
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COMO
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Cano se mencionó anteriormente la zona que nos ocupa, esta pro- 

ducci6n anual de becerros es del 50% ( 22), sin embargo la información - 

que se muestra en el cuadro nfmiero 2 es indicativa que las condiciones

ecológicas ex= enas del area semidesértica de nuestro pais, no son el - 

factor determinante de esa baja producción anual de becerros; pues los

valores obtenidos en el hato en estudio son de 95. 6% superiores al pro- 

medio estatal y se derivaron basicamente dei uso racional y adecuado — 

del agostadero y buenas prácticas de manejo ccamto lo son los programas - 

reproductivos, genéticos, nutricionales, agrondmicos, administrativos y
de salud animal. 

Los pesos al destete obtenidos en este estudio muestran cierto - 

grado de variación por efecto de año, sin embargo el prcmedio general de

198 Kg fué 48 Kg más alto que el reportado para peso al destete en el — 

Estado de Sonora ( 22). 

Esto es de particular importancia, pues además de un mayor nümK-- 

ro de becerros producidos, se consiguió mayor cantidad de kilogramos por

becerro para su canercialización. 

De acuerdo a la literatura, estos pesos al destete consideramos — 

que reflejan la aptitud materna para producción de leche, la disponibili— 

dad de forraje para madre y cr5a, asi cano efecto de heterosis al utilizar

toros de raza pura en vacas regionales ( 10, 14). 

Los altos pesos al destete conseguidos son importantes para la co- 

anual

o- 

anu l de la p_roduccibn. Para las hembras en particular es

de gran trascendencia, pues al conseguir 192. 7 Kg al destete
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cuadro 3 significa menor cantidad de kilogramos que deben reunirse pa- 

ra que puedan iniciar su vida reproductiva ( 280 Kg) ( 13, 17). 

La inversión y costo de alimentación y cuidados que significa las

vaquillas en crecimiento hace necesario que presente su primer parto - 

tan pronto ccM se encuentren aptas para reproducirse ( 11, 13, 17). 

Las vaquillas de razas productoras de carne, presentan su primer - 

estro a temprana edad ( 12 a 14 meses)_ dependiendo de la alimentación, 

raza y condiciones ambientales 14, 8, 13, 30;, 4

El comportamiento reproductiva de las vacruillas de este estudio --- 

fuá aceptable, pues al combinarse los altos pesos al destete, su desa- 

rrollo en praderas de rye grass etc, fué posible empadrarlas a 14 me- 

ses en promedio significando esto en los 4 años de observaciones una, - 

edad a primer parto de 23. 9 meses ( cuadro 5). 

Esta cifra cesnprueba el planteamiento de otros autores quienes pro

ponen la optimización de recursos combinando el uso adecuado del agosta - 

con el hato productor X pequeñas aras agricolas para el crecimiento de

los reemplazos ( 11, 19). También contrasta notablemente con lo corres -- 

pendiente en las estadisticas oficiales del Estado las cuales establecen

una edad promedio al primer parto de 36 a 48 meses ( 221.. 

Cano se describió anteriormente el empadre de estas vaquillas fué

en la misma area de pastoreo del rye grass, lo reducido del area



permi:ti.o la observación de animales en estro y uso de inseminación ar- 

tificial. El cuadro no. 4 muestra los aspectos reproductivos del eqm

dre de las vaquillas en cada ars. En promedio se obtuvo un 86. 5% de

fertilidad y se utilizó 1. 4 servicios por concepción, valores que se - 

consideran satisfactorios y se comparan faveirablemente cm los reporta

dos en otro tipo de ganado v otras condiciones de manejo ( 29)_. 

Como lo recomiendan algunos autores ( 11, 13, 17, 19) cada año fué

posible disPOner de vaquillas gestantes para selección de los mejores

reemplazos. Esto permitio la existencia en el agostadeiro de solamente

animales gestantes y productivos y un producto mfis para ccmercializa— 

ción, la vaquilla gestarte. 
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