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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el ganado especializa
do en la producción de carne ha sido explo
tado de manera extensiva y en muchas oca

siones poco tecnificada; esto ha traído como

consecuencia que la inversión del capital sea

redituable en una forma muy lenta. La indus

tria de la producción de carne se ha visto

afectada en Latinoamérica por numerosos

problemas como son la tenencia de la tierra,

criterios de exportación, precio de la carne,

uso irracional del suelo afectando el balance

ecológico en el país, manejo inadecuado de

las explotaciones pecuarias, selección de

razas poco adaptables al medio ambiente,

cruzamientos de razas sin un propósito fijo.
Esta serie de limitantes ha hecho que la

industria del ganado de carne sea una opción
económica poco atractiva para nuevos

inversionistas y para la expansión de la gana

dería ya existente.

Lineamientos generales para el

manejo reproductivo

Los criterios para establecer un programa

reproductivo en una región, obviamente van a

depender del medio ambiente y básicamente

de dos factores: agua y forraje. Con base en

qué tanta accesibilidad se tenga a cantida

des constantes de agua y con cuánto alimen

to se pueda contar durante el año, es factible

establecer programas reproductivos todo el

año (entore continuo), o un segundo tipo de

programa, que se basaentenerel nacimien

to de las crías en una época del año (entore

estacional). Sin embargo, es importante en-

fatizar que el técnico encargado en diseñar

un programa reproductivo debe de tomar en

cuenta no sólo la eficiencia reproductiva de

las hembras sino también la sobrevivencia de

las crías. Es indispensable que los becerros

no sufran los cambios extremos de tempera

tura y haya alimento disponible para la madre

y porende una buena producción láctea para

obtener becerros más grandes y fuertes. A su

vez, dicho alimento debe perdurar hasta que

la cría empiece a consumirlo y no pierda el

ritmo de crecimiento y ganancia de peso que

obtuvo durante la lactancia.

Para lograr esto se requiere de cierto

grado de tecnología ya que el tiempo transcu

rrido desde que un animal nace, hasta que

empieza a consumir alimento sólido (más o

menos 3 meses) y sea destetado (más o

menos 7 meses) ocupa más de la mitad de un

año. Desafortunadamente existen pocos lu

gares o explotaciones donde se tenga forraje
de buena calidad porunperíodode tiempo tan

largo. Esta premisa tiene como consecuen

cia que en las zonas áridas en general, el tipo
de entore es de preferencia de tipo estacional,

pues el continuo requiere de mayor infraes

tructura respecto a la continuidad en la can

tidad de agua y el consumo uniforme de

forraje tiende a sermás popular en las áreas

templadas y tropicales del país en cuestión.

DESARROLLO DE LA CRIA

COMO REEMPLAZO

REPRODUCTIVO

El bovino productor de carne presenta

como uno de sus problemas más agudos el

tiempo que tarda una cría hembra en crecer,

desarrollarse y a su vez ella producir una cría.

Este período puede ser tan amplio como 4

años, sobre todo en áreas tropicales donde el

ganado cebú alcanza la pubertad más tarde

que el ganado de origen europeo.
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La edad de la primera cría, es desde el

punto de vista económico, uno de los criterios

más importantes para establecer la rentabili

dad de una finca de ganado de carne, ya que
es cuando la hembra reditúa auna empresa

pecuaria capital para reinversión o ganancia.
Antes de que la hembra produzca una cría su

presencia en la finca es obviamente poco

rentable y en general es un gasto no contable

que el ganadero en muchas ocasiones ignora
en su esquema económico.

Los estudios sobre la edad a la pubertad

en ganado de carne en Latinoamérica, des

afortunadamente son muy escasos y con

poco valor científico, los criterios para decidir

cuando deben gestarse los animales tales

como el tamaño de la hembra, época del año

para que la hembra primeriza tenga su parto

en la época más propicia, alimentación ade

cuada de ésta durante el posparto para que el

efecto del estrés del parto y la lactación sea

mínimo, deben de estar tomados en cuenta

con el fin de hacer una planeación adecuada

del programa reproductivo de la empresa

pecuaria que estamos planeando y de la cual

deseamos obtener resultados óptimos.

Existen diferencias entre razas en rela

ción a la edad que alcanzan la pubertad,

siendo generalmentemás tardía en las razas

cebú. Es importante recordarque la hembra

primeriza antes de parirtendrá 3 factores en

su contra:

a) La hembra está sujeta a la tensión del parto,

lo cual es obviamente nuevo para ella.

b) Tiene que lactar por primera vez, lo cual

demanda gran cantidad de nutrientes y

energía para mantener su nueva cría.

c) En la mayoría de los casos debe seguir

creciendo, por lo tanto es conveniente

separar a las hembras primerizas de las

adultas sobre todo si tienen que competir

con el alimento.

MANEJO REPRODUCTIVO

DURANTE LA GESTACIÓN

El diagnóstico de gestación precoz en el

ganado de carne es necesario sobre
todo en

un entore de tipo estacional, pues urge saber

qué animales no están gestantes todavía

durante la época en que se puede hacer algo

para gestarlas, tal como elevar el nivel de

nutrición, inducir estro, seleccionar lotes, en

fin una serie de maniobras que permitan

gestarlas lo más pronto posible. El diagnós
tico es generalmente más fácil en las razas

de origen europeo por tener el útero más

pequeño, y por ende la retracción se hace

con mayorfacilidad. Sin embargo, al conoci

miento de quien ésto suscribe no existe un

estudio que demuestre la posible diferencia

en la «facilidad» para realizar un diagnóstico

precoz de gestación comparando razas de

tipo europeo con cebuíno.

La ganancia o pérdida de peso durante la

gestación en la vaca productora de carne es

indispensable que sea tomada en cuenta, ya

que si existe una pérdida de peso notable, la

actividad ovárica posparto se ve seriamente

retardada, lo cual en un entore estacional

origina que la hembra no pueda tener un parto
cada año, y en el caso del entore continuo el

intervalo entre partos es muy amplio. Des

afortunadamente, el último tercio de gesta
ción que es cuando la cría alcanza su máxi

mo tamaño y por ende demanda gran canti

dad de nutrientes de la madre, generalmente
se presenta en la época de sequía. Esto

origina que la vaca gestante, en amplia de

manda por una dieta alta en energía y proteí

na, se enfrente con el gran problema de un

potrero cuyo pasto es de muy pobre calidad y

que no llena sus requerimientos alimenticios.

PARTO Y REINICIO DE LA

ACTIVIDAD OVÁRICA

POSPARTO

Los cuidados en el parto en el bovino

productor de carne son escasos, pues si la

hembra tieneagua, comidayun lugartranqui-
lo para parir, lo más seguro es que este

proceso sea simple y sin complicaciones.
Sin embargo, es importante tomaren cuenta

queen lotes desiguales (hembras muygran-
des y hembras chicas), se crea una compe

tencia muy despareja para el alimento o

agua, lo cual se refleja en una deficiencia en

la ganancia de peso de la vaca pequeña y
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joven. En este punto en cuestión vale la pena

reflexionar, ya que si una vaca joven está

empezando a parir en una época tardía para

el ideal de pariciones, es decir, si se desea

que los animales tengan más crías en la

primavera, por ejemplo en marzo, y una vaca

joven pare por primera vez en mayo, ya

nunca, a menos que pierda un año, va a parir
en la época temprana de partos.

Este mismo principio se aplica para hem

bras multíparas ya que si éstas tienen su cría

en la época tard ía de partos, se corre el grave

riesgo que al siguiente año la hembra no

alcance a quedar gestante sobre todo si se

tiene una época de entore reducida.

La hembra productora de carne sufre un

bloqueo lactacional de mayor o menor mag

nitud dependiendo del ambiente. Este blo

queo se define como la falla en tener ciclos

estrales o estros manifiestos, sobre todo los

primeros 4 meses posparto mientras esté

lactando continuamente. Existen métodos

de manejo como el destete parcial (separar la

hembra del ternero por 48 a 72 horas) que

ocasionan que las hembras muestren calor

en los siguientes siete días. Este proceso

puede iracompañadode tratamientos hormo

nales, como por ejemplo la utilización de los

productos basados en progesterona sintéti

ca. Generalmente, este procedimiento tiene

su mejor efecto entre los 40 a 50 días postparto.

Se han llevado a cabo muchas investiga

ciones sobre las posibles causas por las que

la hembra lactando demora en presentar su

actividad ovárica. Existe evidencia deque al

remover la glándula mamaria, evitar que el

ternero mame constantemente y restringir su

presencia ante la madre produce una pronta

presentación de estro. Sin embargo, investi

gaciones recientes han demostrado que el

efecto de succión producido por la cría al

amamantarse no es el único factor que blo

quea el reinicio de ia actividad ovárica

posparto. Así en una serie de experimentos

realizados en Texas, USA se ha podido de

mostrar que hembras cuya glándula mamaria

fue removida, son capaces de mantenerse

anéstricas si la cría se encuentra presente

con la madre todo el tiempo, sugiriendo que

la unión madre-cría, están importante como

el efecto de succión per se. Debido a toda

esta serie de trabajos la explicación endocrina

del bloqueo lactacional no ha sido del todo

esclarecida. La secreción de prolactina (hor

mona originalmente considerada como la

causa principal) no sigue un patrón que pue

da ser relacionado con este efecto; sin em

bargo, existe evidencia de una secreción de

estrona en el período posparto temprano,

probablemente de origen ovárico y que produ

ce crecimiento folicular, éste a su vez esti

mula al hipotálamo para secreción de hormo

na luteinizante, la cual tiende a luteinizar los

folículos y a alterar el patrón de producción de

esferoides ocasionando una elevación de los

niveles de progesterona, ésta por su parte

actúa sobre el hipotálamo para que estimule

la producción de hormona folículo estimulan

te que origina el crecimiento folicular. Los

nuevos folículos aparentemente sí ocasionan

el establecimiento de ondas foliculares que

estimulan adecuadamente al hipotálamo y el

nuevo pico de hormona luteinizante ocasio

nando la ovulación. Esta serie de reacciones

endocrinas se pueden ver más afectadas

durante el posparto, sobre todo si el animal

tiene problemas de pérdidas de peso por una

mala nutrición.

USO DE LA INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

El uso de esta técnica a pesar de que ha

sido utilizada en Latinoamérica desde la dé

cada de los años cincuenta, no ha sido muy

difundida. Posiblemente el factor más impor

tante sea que la detección de signos de estro

es muy deficiente. En ganado cebú, de cada

10 hembras que entran en un programa de

Inseminación Artificial (IA), sólo es posible

detectar de tres a cuatro en un período de 1 8

a 23 días (un ciclo estral). La utilización de

drogas que permiten facilitar la expresión de

estro sobre todo programando que la mayoría

de las hembras tengan un celo al mismo

tiempo, ha facilitado el uso de la IA,

incrementando el número de animales que se

pueden inseminar. Desafortunadamente la

fertilidad que se obtiene es baja entre otros

factores por evidencia reciente que demues-
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LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A

CABO UN PROGRAMA

REPRODUCTIVO

Amanera de ejemplo, se dividirá el año en

12 meses y se explicará lo que pasaría si se

realiza un entore en cierta época del año

considerando que la época de lluvias se

establece en los meses de mayo a octubre y

la época de secas ocurre en los meses

subsiguientes (figura 1 ).

En este ejemplo, la época de entore ocu

rre en los meses cuando la época de lluvias

está por terminar o ha terminado y se supone

hay suficiente pasto para que la hembra se

encuentre en buena condición corporal; sin

embargo, habrá vacas que tengan sólo un

mes de paridas y tendrán que gestarse en un

máximo de 4 meses. Además, las crías

nacerán en losmeses de verano (calor extre

mo) y en ciertas regiones de lluvia intensa las

crías serán destetadas en los meses de

enero a abril que es la época de secas con

fríos intensos en algunas áreas de

Latinoamérica. Como consecuencia, existirá

una pobre conversión posdestete.

La figura 2 ejemplifica lo que ocurriría si el

entore se realizara en los meses previos a la

época de lluvias. En este caso, las hembras

tendrán pobre condición corporal ya que los

tra que hay algunas vacas capaces de mos

trar conducta de estro y no tener siquiera la

presencia de un folículo capazde ser ovulado.

En la práctica, se han buscado métodos

que permitan evitar la detección de signos de

estro e inseminar a una hora predeterminada

después de que cesa el efecto de la droga de

elección, que es en general, entre 48 a 72

horas, dependiendo de la droga utilizada. Sin

embargo, estos métodos aplicados al gana
do productor de carne en países en desarrollo

no han tenido gran éxito, pues las tasas de

fertilidad como quedó indicado anteriormente

son muy bajas. Debido a esto muchos ga

naderos han vuelto al método tradicional de

observarcaloresysolamenteinseminarhembras

quemuestran estro demanera espontánea.

Desafortunadamente, si en el ganado pro
ductor de leche la detección de signos de

estro es un problema notable, en el ganado

productor de carne este problema se ve acen

tuado por varias razones:

1 . La expresión del comportamiento de estro

es de menor intensidad y duración, redu

ciendo las posibilidades para el observador

ocasional en detectarla.

2. NoexisteunarutinaydisciplinadelalAen
las empresas productoras de ganado de

carne, lo cual hace que la técnica sólo se

aplique intensamente en ocasiones, origi

nando que se haga demanera inadecuada.

3. Las instalaciones para llevar a cabo la

IA, el manejo y preparación del semen

tanto fresco como congelado, en oca

siones son deficientes, reduciendo las

posibilidades de que la hembra quede

gestante.

4. Al no existir una rutina de IA, pueden
existir errores técnicos por la mala des

congelación del semen, cansancio del

inseminador en caso de programas de

sincronización, no acostumbrados a un

manejo intensivo.

Por ende se necesita de mayor inves

tigación en el ganado productor de carne

sobre los mecanismos fisiológicos que
controlan el ciclo estral, así como los

efectos de la tensión sobre la fertilidad para

que la IA, pueda utilizarse de manera más

racional.

Dic. Ene.

Jul. Jun.

Figura 1 - Programa de entore, destete y naci

mientos en ganado de carne.

Ejemplo de otoño.
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Dic. Ene.

Nov. S\ Feb.

Oct. / n.AX

/destetejsAi J^UJMTEN"T QS
\ Mar.

Set. \ >y / / Abr.

\^ / E^ TORE

Ago\/ 4 May.

Jul. Jun.

Figura 2 - Programa de entore, destete y naci

mientos en ganado de carne.

Ejemplo de verano.

nacimientos ocurrieron en el período de se

cas (febrero, marzo y abril). Contrastando,
los destetes ocurrirán al final de las lluvias

cuando el pasto es abundante y los

terneros(as) sufrirán menos el estrés del

destete.

El programa de la figura 3 tiene agregado
un plan de IA al inicio del ciclo reproductivo.
La presentación del estro puede ser contro-

Ene

MN

Oct

MN

IA

TERNERAS

Set

Jun

Figura 3 - Programa reproductivo combinando

la inseminación artificial y la monta

natural en vacas de carne.

lado farmacológicamente aumentando el nú

mero de calores y por ende las oportunida
des de que la hembra quede gestante duran

te la época del entore. Por este sistema

también se asegura un mejor progreso

genético, pues va a dejar a las hembras

gestantes de IA, temprano en la época de

entores, esperando que las hembras paran

temprano cada año. Un detalle interesante

de comprender es que realizar un programa
de entore en terneras, antes del programa en

las vacas, asegura que las terneras parirán

temprano en la época de nacimientos. Así

dará más tiempo para que queden gestantes
en sus siguientes períodos, que es la etapa

reproductiva cuando la hembra tiene mayor

dificultad para quedar gestante.

La figura 4, pretende ilustrar lo que pasa
ría si la etapa de entores o IA, se realiza en

dos épocas distintas del año. En este caso el

programa reproductivo se establece en la

época de otoño (E2) cuando por lo general
existen buenos pastos por la lluvia, entonces

las hembras presentan estro adecuadamen-

teylafertilidaddebeserbuena. Sin embargo,
los nacimientos (N2) ocurrirán en el verano y

sobre todo el último tercio de la gestación,

que es cuando el feto demanda mayor ener

gía de la madre, ocurrirá en la época de

secas. En algunas localidades, la época de

lluvias es muy intensa en el verano y ocasio

na dificultades en la su

pervisión de los partos.
Por último, los destetes

ocurrirán en el invierno en

épocas donde en algunos

lugares hay frentes fríos

del norte que originan cam

bios drásticos en la tem

peratura ambiente y la pre

cipitación pluvial. En mu

chas ocasiones este efec

to causa gran tensión en

el ganado y como conse

cuencia una pobre conver

sión alimenticia. Proble

mas similares se tendrán

enelEl yN1, ilustrándola necesidad de que
el técnico esté consciente de estas limitantes

y planee adecuadamente como prevenires-
tas deficiencias.

,
Mar.

Abr.
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Dic. Ene.

Nov. /* v Feb.

Oct. / ^s
Wy\
y \Mar.

1 \^-
U

Set. \
^ \ E1

► / Abr.

Ago\^

/N2
"» \

/May.

Jul. Jun.

Figura 4 Programación de un entore bianual

en ganado de carne.

E1

N1

E2

N2

ENTORE 1

NACIMIENTOS 1

ENTORE 2

NACIMIENTOS 2

RESUMEN

El nivel técnico aplicado en el ganado

productor de carne en general es bajo, ya que

no existe un programa definido en muchas

fincas sobre los lineamientos reproductivos y

genéticos que se deben seguir. Este concep

to es muy importante de tomar en cuenta

pues existen fincas con diferentes fines

zootécnicos y por ende la programación de

los calendarios reproductivos tendrá que ajus
tarse a las demandas del mercado. Así una

finca productora de animales de raza pura

tendrá posiblemente necesidad de un progra
ma donde pueda contar con animales de

diferente edad para satisfacer a los compra

dores que generalmente demandan

sementales de diversas edades. Así mismo,

una finca especializada en producir ganado
de abasto posiblemente necesite que los

lotes sean lo más homogéneos posibles para
facilitar su integración a los programas de

engorde.

Es importante que las personas encarga
das de la planeacion de empresas

agropecuarias dedicadas a la producción de

carne tomen en consideración las limitantes

de agua, disponibilidad de forrajes e inver

sión de capital que se piensa utilizar para

sermás eficientes en esta importante rama

del sector agropecuario.

El criterio para escoger cualquier pro

grama reproductivo se basará en lo expre

sado al principio de este manuscrito sobre

la posibilidad de agua y forraje, pero toman

do en consideración las características del

medio ambiente donde se va a trabajar.
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