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R E S U M E N 

El presente trabajo se realizo en la Comunidad Indigena de 

Cuzalapa, municipio de Cuautitlan, Jalisco, en una empresa deno

minada "Sector de Produccion Manantlan" integrada por comuneros, 

de diciembre de 1990 a mayo de 1992. 

Tomando en cuenta la falta de tecnologia para reducir el -

periodo de nacimiento a sacrificio en ganado bovino, nos dimos a 

la tarea de realizar el presente trabajo con el objetivo princi

pal de reducir el tiempo al mercado de los becerros, asi como de 

minimizar costos utilizando materias primas de la region. 

En este trabajo utilizamos 32 becerros encastados con cebu 

los cuales se evaluaron desde su nacimiento hasta su finaliza--

cien (18 meses). 

Tratando de reducir al rnaximo los costos, utilizarnos corr~ 

letas, comederos, bebederos rusticas elaborados con materiales -

de la zona y por los propios ganaderos. 

Los resultados obtenidos en la presente evaluacion se pue

den clasificar de trascendental importancia, ya que se abarato -

el costo de los balanceados, tanto para la suplementacion en po

trero y finalizacion estabulada, aprovechando los esquilmos y 

subproductos con que cuenta la zona. 

Por otra parte, cabe destacar que obtuvimos una reduccion 

del 50% del tiempo para su comercializacion con relacion a lo 

que tradicionalmente se obtiene en la region, ya que el peso prQ 



medio de los toretes fue de 394.0 kilogramos, inferior en 1.5% a 

400 kilogramos. 

Los costos de produccion fueron inferiores en el sistema -

semiintensivo, generando una revolvencia mas dinamica en estos -

tiempos de crisis. Esto nos hace reflexionar que no necesariameg 

te las tecnolog!as avanzadas tienen que ser costosas, como se d~ 

muestra en el presente trabajo, en el que se concluye que con la 

tecnolog!a propuesta el ganado llega al mercado con un peso simi 

lar al que se comercializa normalmente, pero en la mitad del ti~m 

po utilizado tradicionalmente y con una inversion de costos de -

operacion inferior en 40%. 
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1 , INTRODUCCION 

En la mayor parte del mundo, la ganaderia es una actividad 

que se realiza en terrenos marginales no aptos para la agricult~ 

ra, con niveles bajos de inversion y aplicacion de tecnologia e 

insumos. En algunos de los paises de Latinoamerica, se han mane

jado dentro de las politicas de produccion bovina las estrate--

gias de minimizar insumos. Durante los ultimos años en Mexico 

los niveles de inversion en las explotaciones ganaderas han sido 

minimos, debido principalmente a la inseguridad de la tenencia -

de la tierra entre otras cosas; sin embargo, dadas las modifica

ciones al Articulo 27 Constitucional y ante la presencia inmine~ 

te de un Tratado de Libre Comercio en el cual nuestro pais quedª 

ra involucrado, la necesidad de intensificar nuestros sistemas -

de produccion es evidente a fin de poder competir con Estados 

Unidos y Canada. 

En las ganaderias tradicionales de la Costa Sur del Estado 

de Jalisco, un becerro se desteta de alrededor de 150 kilogramos 

de peso, pero esto ocurre entre los 12 y 14 meses de edad y que 

posteriormente tarda de dos a tres años para alcanzar el peso al 

mercado, se requeriran cambios importantes para agilizar estos -

procesos, ademas de niveles de inversion superiores a los actua

les a fin de hacer de la ganaderia una empresa dinamica y produc 

ti va. 

Ante esta situacion, la aplicacion de tecnologia sobre si~ 

temas de pastoreo, manejo de carga animal, suplementacion, obje

tivo principal de este trabajo entre otras practicas, juegan un 
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papel importante dentro del proceso de. intensificacion de los -

sistemas de produccion. 

En este trabajo se plantean algunas opciones posibles de 

utilizar para intensificar los sistemas de produccion de carne -

en pastoreo suplementado y finalizacion estabulada en regiones -

tropicales de escasos recursos, concretamente en "Cuzalapa", mu

nicipio de Cuautitlan, Jalisco. 

1.1 ANTECEDENTES 

Las existencias de ganado bovino a nivel nacional son de -

36'592,000 cabezas, de las cuales 3'011,000 se registran en Ja-

lisco; esto representa el 8.23% del total nacional y situa a la 

entidad en tercer lugar (INEGI 1990). 

Cuautitlan cuenta con 31,370 cabezas de ganado bovino (SARH 

DDR No. 068, Tomatlan), representando el 1% del total de la enti 

dad; en Cuzalapa se tienen 3150 bovinos que significa el 10% del 

ganado del municipio. 

La movilizacion de ganado en Cuautitlan durante los ultimas 

tres años ha sido como se muestra en el cuadro No. 1. 
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CUADRO 1 MOVILIZACION DE GANADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 
EN EL PERIODO 1990 A 1992. 

Movilizacion de 1990 1991 1992 ganado 

Ganado sacrificado 274 275 354 

Ganado movilizado fuera 9494 8601 7489 
del municipio 

Total movilizado 9768 8876 7843 

Porcentaje de sacrifi-- 2.8 3.09 4.51 
cio 

El municipio de Cuautitlan tiene una superficie de 14~106.9 

Has. (SARH, 1991 ), su poblaciones de 13,060 habitantes para 1990. 

El consumo de carne percapita por año es de ~200 gramos, siendo 

este por d!a de 11.5 gramos, notandose un deficit en la dieta,ya 

que el recomendado es de 50 gramos por d!a (COPLAMAR 1989). 

En Cuzalapa, Jalisco, el sistema de produccion predominan-

te es extensivo, en el cual la alimentacion se lleva a cabo en -

pastoreo de praderas y agostaderos. Bajo estas condiciones, la -

productividad de la empresa ganadera se ve afectada por periodos 

bien definidos de abundancia y escasez de forraje, los cuales e~ 

tan condicionados por factores climatices. 

Ademas de las variaciones en la disponibilidad, tambien 

existen variaciones significativas en la calidad de las pasturas. 

La combinacion de los factores, disponibilidad y calidad, trae -

como consecuencia ciclos alternos de ganancia de peso en la epo-

ca de abundancia de pasto y perdida de peso durante la temporada 
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de escasez, lo que puede significar hasta del 50% de lo ganado en 

el periodo de abundancia de forraje (Covarrubias, 1984). Bajo e~ 

tas condiciones los periodos de desarrollo y engorda son largos, 

por lo cual la edad al sacrificio fluctua entre los tres y cua-

tro años de edad. 

Sin embargo, existen posibilidades de intensificar el pro

ceso de produccion de carne mediante practicas como el manejo de 

carga animal, de acuerdo a la disponibilidad del forraje, el si~ 

tema de pastoreo, la suplementacion, las cuales en combinacion -

con un buen programa de manejo del ganado (sanitario,genetico y 

reproductivo) permiten tener una ganaderta mas rentable. 

1.2 OBJETIVOS 

1. Alcanzar el peso al sacrificio de los toretes en 18 meses. 

2. Aportar una nueva tecnologta que contribuya a la reduccion 

de costos de produccion y productividad en ganado de carne. 

3. Realizar una evaluacion entre el sistema tradicional y el prQ 

puesto en este trabajo. 

4. Aumentar la rentabilidad de la actividad agropecuaria median

te la reduccion del tiempo a la venta. 

1.3 HIPOTESIS 

La suplementacion es una practica que permite alcanzar el 

peso del ganado al sacrificio a menor plazo que el no suplement~ 

do. 

6 



La utilizacion de insumes de la zona disminuye los costos 

de produccion y por ende incrementa la productividad, ganancias 

de peso en los animales, reduce el consumo de forrajes, conse--

cuentemente incrementa la carga animal y acorta el tiempo de pa~ 

toreo, dado que los animales alcanzan mas rapido el peso al sa-

crificio. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 FASE DE ALUMBRAMIENTO Y CRIA 

La crianza de becerros comprende del nacimiento al destete 

y representa una de las etapas mas delicadas dentro de una explQ 

tacion de doble proposito. De una buena crianza depende de tener 

animales de reemplazo de mejor calidad, bien adaptados y libres 

de enfermedades (Vazquez et al 1992). 

La preparacion del parto como un sistema de cria en los -

tropicos, se maneja de la siguiente manera: 

Aproximadamente diez dias antes de la fecha probable del -

alumbramiento del becerro, la vaca se confina al corral de par-

tos, previamente aseado. Despues del primer signo de parto, si -

las condiciones son normales, se deja a la vaca sola hasta que -

el alumbramiento haya sucedido, en caso contrario, se interviene, 

con el fin de auxiliar en partos dificiles; inmediatamente des-

pues del parto se limpia el moco y flemas de la nariz y hocico -

del recien nacido, al mismo tiempo se desinfecta el ombligo con 

azul de metilo o una solucion de yodo 3% y se registra su peso -

corporal. 

Desde el nacimiento hasta el tercer dia, permanecen con su 

madre con la finalidad de que ingieran calostro a libertad, el 

cual proporciona proteccion en contra de enfermedades; se tiene 

la precaucion de que la primera ingestion la realice dentro de -

las primeras tres horas de vida para garantizar que esta adqui-

riendo las defensas necesarias para su organismo (Equiarte 1987). 
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Sin embargo, esta demostrado experimentalmente que es casi 

imposible criar un ternero que no ha recibido calostro (leche 

proporcionada por la madre durante un corto periodo posterior al 

nacimiento>: es de mayor importancia para la salud del ternero r~ 

cien nacido, aparte de la diferencia en la composicion quimica -

respecto a la leche que la vaca produce despues, el calostro re~ 

ne las siguientes propiedades: 

a) Contiene anticuerpos que protegen temporalmente al ter

nero contra ciertas infecciones, especialmente las del aparato -

digestivo. 

b) Sirve de purgante natural por eliminacion de la materia 

fecal que se ha acumulado en el aparato digestivo. 

e) Su tenor de vitamina A es muy elevado: de diez a cien -

veces el de la leche comun. Esto le suministra a la cria que na

cion, con poca reserva de esta vitamina, tanta cantidad de ella 

durante el P±imer dia como la que ingerira en varias semanas de 

alimento con leche ordinaria. 

Casi siempre, lo mejor es mantener juntos a la vaca y su -

ternero durante algunos dias en un pequeño potrero, antes de rein 

tegrarlos en el rebaño principal; nada ayuda mas a la vaca en la 

epoca de paricion que la abundancia de pasto y lo mismo que el -

ternero recibira gran beneficio si goza en plenitud de aire fre~ 

coy luz solar (Einsminger 1981). 

Las actividades que se realizan durante los primeros 30 

dias de vida son las siguientes: identificacion por medio de ta-
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tuaje en las orejas corno se describe en el cuadro No. 4, facili

tando un mejor control del animal. Para ello se torna corno primer 

componente el numero, el ultimo digito del año en que nacio y CQ 

rno segundo numero en forma progresiva correspondiente al orden -

de nacimiento; descornado mediante la aplicacion de pasta causti 

ca comercial sobre las pretuberancias corneas y una previa apli

cacion de 2 rnl. de vitaminas A, o, E, intramuscular. Las cr!as -

son separadas de su madre para la alirnentacion en el suministro 

diario de 6 litros de leche entera repartidos en dos tornas (mañ~ 

na y tarde), se les proporciona a libertad un concentrado comer

cial con 18% de proteina cruda y 70% de total de nutrientes di-

gestibles. El forraje lo consume directamente del potrero y esta 

siempre disponible, ademas se les proporciona agua limpia a libe~ 

tad (Vazquez et al 1992). 

El crecimiento de los rumiantes, durante la fase predeste

te, depende en gran medida del aporte de leche que reciban de la 

madre, la cual les provee de los nutrimentos necesarios, inclu-

yendo proteinas, energ!a, minerales y vitaminas. Durante esta fa 

se, la alimentacion debe centrarse principalmente en la vaca, la 

cual se encuentra en la etapa en que tiene mayores requerimien-

tos nutricionales y ademas se pretende que la vaca vuelva a car

garse para producir otro becerro. En consecuencia, en condicio-

nes de pastoreo, debera contarse con suficiente forraje en el PQ 

trero y ademas debiera suplementarse con los nutrimentos mas ne

cesarios, tomando en cuenta tarnbien el aspecto economico. 

Una practica que se relaciona en esta etapa de crecimiento 
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CUADRO 4 TIPO DE TARJETA DE CONTROL 

IDENTIFICACION 

NUMERO RAZA ------
FECHA DE NACIMIENTO -----------

SEXO REGISTRO 

Edad 

madre 
raza 

padre 
raza 

Nacimiento 
3 meses 
Destete 
6 meses 
1 año 
18 meses 

abuelo 
raza 

abuela 
raza 

abuelo 
raza 

abuela 
raza 

EDAD DE L.l\. MADRE No. PARTO 

Productividad 
fecha Peso G D P 

Tomado de Vazqüez et al 1992 

OTROS 
PROVIENE IA ____ __ 

MN 

Vacunacion 
fecha vacuna 



es la de suplementacion predestete, que tiene como objetivo pro

veer mas energia al becerro para obtener un crecimiento mas ace

lerado. Este tipo de suplementacion es generalmente cara, ya que 

se basa en granos u otros alimentos concentrados que sean de fa
cil aprovechamiento para el becerro (Llamas 1992). 

2.2 FASE PREDESTETE 

Esta fase comprende de los 2 a los 6 meses de edad, en es

ta, es muy comun observar una notoria reduccion de la condicion 

fisica de los animales, debido principalmente al cambio de dieta 

y de local. Durante este tiempo es necesario integrar grupos de 

animales que posean mas o menos la misma edad y tamaño corporal 

para evitar que las mas corpulentas golpeen y eviten el acceso -

al comedero de las mas chicas. 

La alimentacion que se les proporciona es ensilaje de sor

go a libertad, mas dos kilogramos de concentrado por animal por 

dia, el cual contiene 17% de proteína. 

Ademas los animales disponen de una mezcla de minerales 

que se ofrece a libertad y que se compone de 43% de sal comun, -

54% de roca fosforica y 3% de minerales traza (Equiarte 1987). 

Sin embargo, la alimentacion para la recria a fin de que -

tenga exito, requiere del maximo de economia compatible con un -

crecimiento y desarrollo normales, esto exige alimentos de poco 

costo: pasturas o campos de pastoreo o forrajes conceptuados ba

ratos como heno, paja, pienso y ensilaje. Es importante, por lo 

tanto, que las abundantes raciones de forraje que reciban los 
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animales jovenes sean complementadas adecuadamente desde el pun

to de vista de las proteínas, minerales y vitaminas. 

El consumo de alimentos de los animales en desarrollo va-

riara un poco de acuerdo con la calidad del forraje disponible, 

la edad del ganado y la proporcion de aumento de peso deseado. 

Por lo comun, los aumentos diarios varian entre 0.340 y 0.570 ki 

logramos, si un ternero joven que crece rapidamente no aumenta -

por lo menos 0.340 kilogramos diarios, pierde estado en forma 

sensible. 

Los terneros que reciben alimentacion para su desarrollo, 

generalmente son mantenidos durante el invierno con 5.5 a 8.2 ki 

logramos de forraje seco (Ensminger 1981). 

Cuando se realiza el destete, el ganadero adopta algunas -

de las opciones siguientes: 

- Sacrificar a los animales inmediatamente. 

- Estabularlos y someterlos a un periodo de ceba intensivo para 

llevarlos al matadero. 

- Realizar la recria en el campo, es decir, mantenerlos en el 

hasta que tengan algo mas de un año y despues, al final del p~ 

riodo de abundancia de hierba, estabularlos y cebarlos con con 

centrados para comercializar como añojos. 

Para lograr un buen desarrollo de los terneros lactantes, 

es aconsejable, sobre todo cuando las disponibilidades de hierba 

no son abundantes, colocar en el campo tolvas con concentrados a 
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las que solo tengan acceso las crias (Hernandez 1980). 

El manejo zootecnico que se da durante esa etapa es princi 

palmente vacunaciones, desparasitacion (interna y externa) y pe

sajes. Se describe para una mejor interpretacion en el cuadro No. 

5. 

Los baños garrapaticidas se efectuan cada 28 dias, este m~ 

nejo es aprovechado para realizar el pesaje de los animales. 

Las vacunaciones rutinarias que se realizan son contra an

trax y bacterina doble (septicemia hemorragica y edema maligno), 

se hacen por primera vez con intervalo de 14 dias una de otra a 

los cuatro meses de edad. Posteriormente se aplican cada seis m~ 

ses (Equiarte 1987). 
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CUADRO 5 CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA GANADO EN CRECIMIENTO EN UN SISTEMA SEMIESTABULADO 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Die 

Desparasitacion 

Baños garrapati 
cid a 

Pesajes 

Vacunaciones: 

Antrax 

Bacterina doble 

Brucelosis 

X 

X X X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X 

X 

X X 

* La vacunacion contra brucelosis se hace una sola vez por vida y se realiza al quinto mes 
de edad. 

Adaptado de Eguiarte et al 1987. 
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2 • 3 DESARROLLO 

Suplementacion postdestete en el sistema semiintensivo lo 

mas recomendable es elaborar las raciones suplementarias en el -

propio rancho, de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria y 

equipo, considerando los ingredientes mas baratos y de facil ad-

quisicion. 

En general, cada productor puede fabricar un suplemento de 

acuerdo a condiciones propias, por lo que se puede decir que no 

existen buenos o malos suplementos. La suplementacion por grupos 

de animales resulta mas eficiente cuando las praderas o agostad~ 

ros de temporal estan totalmente pastoreadas. 

Para aquellos becerros mayores de un año que pastorean o 

agostan en praderas malas o sobrepastoreadas, es necesario supl~ 

mentar para evitar perdidas de peso, realizandolo con rastrojo -

de rna1z o sorgo 4.0 kilogramos, gallinaza o pollinaza 1.0 kilo--

gramo, urea+melaza .085, racionando 1 kilogramo/animal (SARH-IN~ 

FAP 1986). 

La suplementacion en pastoreo es una practica que incremeg 

ta bastante la utilidad en la engorda de bovinos de carne. Tam--

bien se obtienen otros beneficios colaterales, por ejemplo: aho-

rro en tiempo y cantidad de forrajes consumidos por animal (Ort~ 

ga y Guarneros 1992). 

Ademas de la ventaja del incremento en la carga animal, es 

posible mejorar la ganancia de peso por animal y por hectarea, 

dado que bajo condiciones de pastoreo en las areas tropicales 
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los aumentos del peso del ganado bovino oscilan al orden de los 

300 a 500 gramos por animal por dia, la practica de suplementa-

cien es todavia mas critica durante las epocas de sequia en vir

tud de que los animales consumen pastos secos lignificados con -

valores de proteina cruda por debajo del 7%, bajo estas condiciQ 

nes hay una reduccion voluntaria del consumo de forraje, la cual 

se traduce en menores aumentos de peso y en ocaciones perdida 

del peso ya obtenido (Ortega y Gonzalez 1992). 

2.4 SISTEMA EXTENSIVO 

Las ganaderias en las cuales se desteta un becerro de alr~ 

dedor de 150 kilogramos de peso vivo entre los 10 y 12 meses de 

edad y que posteriormente tarda 2 años o mas para alcanzar el pe 

so al sacrificio, requeriran de cambios importantes para agili-

zar estos procesos. Ademas de niveles de inversion superiores a 

los actuales, a fin de hacer de la ganaderia una empresa dinami

ca y productiva (SARH-CADER No. 21 ). 

El sistema de produccion predominante en Mexico es el ex-

tensivo, en la region tropical y subtropical, en el cual la ali

mentacion se lleva a cabo en pastoreo de praderas y agostaderos 

bajo estas condiciones. 

La productividad de la empresa ganadera se ve afectada por 

periodos bien definidos de abundancia y escasez de forrajes, los 

cuales estan condicionados por factores climatices, ademas de 

las variaciones en disponibilidad; tambien existen variaciones -

significativas en la calidad de las pasturas, la combinacion de 
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factores de disponibilidad y calidad trae como consecuencia ci-

clos alternos de ganancia de peso en la epoca de abundancia y 

perdida de peso durante la temporada de escasez, lo que puede 

significar hasta el 50% de lo ganado en el periodo de abundancia 

de forraje, bajo estas condiciones los periodos de desarrollo y 

engorda son largos, por lo cual la edad al sacrificio fluctua en 

tre los dos y cuatro años de edad. El sistema de pastoreo es una 

herramienta para incrementar la eficiencia de la utilizacion del 

recurso forraje y la produccion animal, el pastoreo rotacional -

ofrece ventajas sobre el pastoreo continuo, principalmente en i~ 

crementos en la capacidad de carga animal, sin embargo la produ~ 

cien animal en pastoreo continuo puede ser aceptable si se logra 

establecer un equilibrio entre la carga animal y la disponibili

dad del forraje (Ortega y Gonzalez 1992). 

2.5 SISTEMA SEMIINTENSIVO 

La alimentacion del ganado bovino de carne en el regimen -

semiintensivo se realiza mediante forrajes concentrados, en la -

mayor parte de los casos puede efectuarse exclusivamente en fo-

rrajes si son de muy buena calidad. 

La produccion de bovinos de carne se hace siguiendo un 

plan de alimentacion como el que se menciona a continuacion: 

a) Hasta los 4 meses de edad los animales estan sometidos 

al mismo tipo de alimentacion que el indicado en el si~ 

tema extensivo, incluyendo el periodo de lactancia. 

bl A partir de esa edad la alimentacion se basa en el em--
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pleo creciente del volumen complementados con algunos -

concentrados. 

e) La racion del volumen puede estar constituida por forrª 

jes frescos ensilados de maiz, heno de leguminosas, pul 

pa y otros semejantes. 

d) El suministro se hace a discresion y va aumentando pro

gresivamente hasta llegar a los 25 y 30 kilogramos de -

forrajes frescos, cuando los animales estan proximos al 

sacrificio. 

e) La cantidad de concentrados a suministrar durante este 

periodo oscila de 2 a 3 kilogramos diarios, con la pri

mera cantidad mencionada, se pueden obtener aumentos de 

peso diarios de 800 gramos y con la segunda de 1000 grª 

mos. 

Si se desea forzar la ceba en la ultima etapa, puede aumen 

tarse el suministro de concentrado en los dos o tres ultimas me-

ses. 

La produccion de carne en nuestro pais, ha seguido hasta -

ahora patrones basados en la explotacion relativamente poco ex-

tensiva o mejor dicho semiintensiva, contando con los recursos -

forrajeros, haciendose uso de concentrados para su crecimiento o 

finalizacion en corral solo durante la ultima etapa del proceso 

de produccion • Esta u.l tima etapa se ha llevado a cabo mas comug 

mente en el norte del pais (Barradas citado por Llamas, 1992). 

La alternativa es hacer mas intensiva la produccion a lo -
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largo de todo el proceso, destetando mas animales y a mayor peso, 

creciendolos aceleradamente en la etapa postdestete. Dichos sis

temas debertan basarse en el aprovechamiento de los alimentos a! 

ternativos disponibles en el pats, sin olvidar que para que los 

animales produzcan es necesario llenar lo mas adecuadamente posi 

ble sus necesidades nutricionales, aunando otras practicas zoo-

tecnicas de efectividad documentada, ya que debe reconocerse que 

los objetivos de la produccion de carne son producir con alta ca 

lidad y palatabilidad, con un costo que sea atractivo a la acti

vidad (Llamas 1992). 

2.6 ENGORDA 

La seleccion de becerros para la engorda en corral, es de 

mucha importancia porque en esa actividad se define el futuro de 

nuestro negocio como lo determina (Barradas, citado por Llamas, 

1992). 

La engorda de novillos se efectua tanto en el tropico hume 

do como en el seco y las caracter!sticas principales son la re-

tencion de crtas (machos y hembras) despues del destete por uno 

o dos años y la compra bianual o anual para ceba, desde luego, 

sobre la base de pastoreo en praderas perennes mejoradas y la 

cria de becerros sin complementos. Aunque los recursos forraje-

ros son suficientes para producir un novillo de 430 kilogramos -

entre 18-28 meses de repasto en el tropico humedo. 

El periodo de repasto y engorda mencionado es mas corto en 

el tropico humedo o en las areas de riego que en el tropico seco, 
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incluso puede ser por debajo de los 18 meses (Torres 1988). 

En la finalizacion de animales en condiciones tropicales, 

el principal problema es contar con los insumas necesarios. Se 

requeriran buenas tazas de ganancias para que la actividad sea -

redituable, para esto es necesario hacer uso moderado de granos 

y cereales. Otro insumo de utilidad son los desperdicios de ori

gen animal, principalmente la pollinaza o gallinaza, que provee 

nitrogeno no proteico y algo de energia, proteína verdadera (Ll~ 

mas 1992). 

La utilizacion de granos en las dietas para engorda de bo

vinos es una alternativa mas practica de incrementar la concen-

tracion de energia de las mismas. 

Con el uso de los granos, los esquemas de alimentacion tu

vieron que cambiar, asi como las necesidades de equipo para la -

elaboracion de alimento. 

El comun denominador de los granos de cereales es su alto 

contenido de almidon (de 40 a 70%) sin embargo, existen diferen

cias entre las distintas especies de cereales. 

La seleccion del producto que se desea emplear dependera -

del tipo de racion, del periodo de engorda y del manejo de alim~n 

to (Gomez y Zambrano, 1990). 

2.7 RAZAS 

Las razas de ganado bovino para carne provienen de muchos 

lugares del mundo y varian en tamaño y forma, frecuentemente hay 
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mas variacion dentro de las razas que entre las mismas, lo que -

hace su caracterizacion sea dificil, el conocimiento de estos es 

importante para decidir que raza utilizar en un programa de cru

zamiento para engorda (Montaño 1992). 

En la region tropical de Mexico se encuentra el 31 .5% de -

los bovinos del inventario nacional donde la gran mayor!a es un 

mosaico de cruzamiento entre diferentes razas. El ganado de tipo 

europeo y sus cruzas esta siendo utilizado cada vez mas para in

crementar la produccion de carne en regiones tropicales (Mart!-

nez et al 1990). 

2.8 MANEJO DEL GANADO VACUNO PARA CARNE 

Las practicas en el manejo del ganado vacuno para carne vª 

rian ampliamente. De un modo general, los principios del buen ma 

nejo de los rebaños de explotacion intensiva y extensiva son muy 

semejantes. Las principales diferencias se originan en la magni

tud de la empresa en los campos de explotacion extensiva, lo - -

cual significa que las operaciones deben hacerse en gran escala 

(Ensminger 1981 ). 

2.9 VACUNAS 

El 100% de los productores vacunan a sus animales bovinos 

al menor contra alguna enfermedad en el sureste del pais. El 85% 

de los productores vacunan contra el derriengue, y el 45% lo ha

cen para prevenir el carbon sintomatico y la septicemia hemorra

gica, con una periodicidad de cada 6 meses aproximadamente, no 

existen bajas por alguna de las enfermedades antes mencionadas 
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(Espinoza et al 1990). 

Las principales enfermedades en los bovinos de carne y do

ble proposito se clasifican considerando su etiologia en bacte-

rianas virales y parasitarias, aun cuando no se describieran ca

da una de ellas. La vacunacion es el objetivo para lograr la in

munizacion del hato para asi disminuir la probabilidad de que 

los animales susceptibles puedan ser infestado3 (Orozco 1992). 

2.10 DESPARASITACION INTERNA 

En el programa de engorda de bovinos de carne es de vital 

importancia el de considerar esta serie de actividades o practi

cas como el acondicionamiento de los animales al llegar al co--

rral, vacunando y desparasitando interna y externamente (Llamas 

1992). 

2.11 DESPARASITACION EXTERNA 

Las garrapatas son los ectoparasitos que mayores perdidas 

ocacionan a la ganaderia, por lo que el empleo de productos qui

micos tendientes a controlar la infestacion de estos parasitos -

en los bovinos de carne, ha sido ampliamente difundido. Actual-

mente el uso de nuevos productos conocidos como piretroides, pr~ 

sentan una fuerte actividad garrapaticida, persistencia de ac--

cion, baja toxicidad y efecto residual prolongado (Villar 1990). 

2.12 NECESIDADES NUTRICIONALES 

La clasificacion de los alimentos para el ganado bovino de 

carne se hace en dos grupos: concentrados y forrajes. 
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Concentrados son mezclas de alimentos que contienen canti

dades reducidas de fibra cruda con alto valor nutritivo (malz, 

trigo, arinolina). 

Forrajes, a la inversa de los concentrados, contienen gran 

cantidad de fibra cruda y su valor nutritivo es muy bajo (silos, 

henos, pastos y pajas) (Williams 1974). 

Se ha visto, tanto en trabajos nacionales como del extran

jero, que al ofrecer pequeñas cantidades de pastas o harinas prQ 

teicas a rumiantes que consumen forrajes toscos de baja calidad, 

ya sean pastoreados o en corral, incrementan la digestibilidad -

del forraje y sobre todo el consumo de alimento (Ortega y Guarn~ 

ros 1992). 

2.13 ELEMENTOS ESENCIALES 

Los elementos esenciales que constituyen la dieta de los -

bovinos de carne deben suministrarse a traves de una racion ali

menticia adecuada, estos elementos reciben el nombre de nutrien

tes y se agrupan de acuerdo a su constitucion quimica o a la fug 

cion que desarrollan en los cuerpos, los grupos mas importantes 

son los siguientes: a) proteínas, b) carbohidratos, e) grasas, -

d) minerales, e) vitaminas; cada uno de estos juega un papel muy 

importante en el metabolismo de los bovinos (Williams 1974). 

Los requerimientos nutricionales de los bovinos para carne 

son los siguientes: 

a) Proteína. Presente en pastas, oleaginosas, sorgo, cart~ 
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mo, girasol, pollinaza, forrajes verdes de alta calidad, 

urea, amonio o sales de amonio. 

b) Energta. Presente en granos y cereales, melaza, salvado, 

yuca, forrajes de baja calidad como esquilmos, rastrojo 

de maiz, pata de sorgo y bagazo de caña de azucar. 

e) Minerales.-Calcio, fosforo, sal comun, azufre, magnesio 

principalmente, microminerales (zinc, manganeso, cobal

to, cobre, yodo y selenio) presente en diferentes propQ.r 

ciones en los alimentos, pero posiblemente en bajas cag 

tidades, por lo que se debe proporcionar como sal mine

ralizada. 

d) Vitaminas.-Las de mayor importancia para el ganado bovi 

no de carne son las liposolubles A, D, E, algunas hidrQ. 

solubles son importantes bajo condiciones especiales, -

presentes en mayor cantidad de forrajes verdes, bajo en 

los forrajes maduros (Llamas 1992). 

Las vitaminas A y D son las unicas que se han comproba

do como necesarias en la dieta del ganado bovino de caE 

ne, algunos autores han mencionado que tambien es nece

sario la vitamina E. Los problemas de avitaminosis en -

los bovinos para carne son de poca importancia ya que -

estas SOn proporcionadas a los bovinos en la fase de S~ 

plementacion alimenticia en cantidades necesarias (Wi-

lliams 1974). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizo en la Comunidad Ind!gena de Cuzalapa, 

municipio de Cuautitlan, Jal., de diciembre de 1990 a mayo de 

1992. 

3.1 CARACTERISTICAS AGROCLIMATICAS 

3.1.1 Situacion Geografica. 

El area de estudio esta ubicada por las coordenadas 190 29' 

44" de latitud norte, 1040 19' de longitud oeste del meridiano -

de Greenwich y a una altura media sobre el nivel del mar de 900 

metros, segun la figura No. 1. 

3. 1 • 2 Clima • 

Segun la clasificacion de c.w. Thornthwaite, es humedo y -

calido, con regimen de lluvias en los meses de junio a octubre -

que representan el 93% del total anual. 

La precipitacion anual media es de 1653 mm., los meses mas 

calurosos se presentan en julio y agosto, con temperaturas me--

dias de 280 c. La temperatura media anual es de 25.20 e, la di-

reccion de los vientos es de sur a norte con una velocidad prom~ 

dio de 4 kilometros por hora. 

3.1 .3 Acceso y Rancher!as. 

Se llega al poblado de Cuzalapa por la carretera Guadalaj~ 

ra-Barra de Navidad, desviandose en el crucero de Cuautitlan, J~ 

lisco, antes de llegar a la poblacion de La Huerta, Jal., y des-
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pues de un recorrido de 34 kilometros (24 de pavimento y 10 de -

terraceria). Por medio de terracerias se llega a las rancherias 

principales, que son: Las Gardenias, El Durazno, La Rosa y La P~ 

reja, como se muestra en la figura 2. 

3.2 FISIOGRAFIA 

Los bosques de esta Comunidad se encuentran enclavados en 

la Sierra de Manantlan y los terrenos bajos en la Sierra del Pe

rote, que forman parte del eje neovolcaníco de Mexíco; son nota

.bles los siguientes accidentes orograficos: cerro alto de San Mi 

guel, La Cumbre, El Almea!, Los Pasos, Las Enramadas, La Petaca, 

Changavilancillo, La Nance y El Teporiche. 

3.3 HIDROGRAFIA 

Los arroyos y cañadas de esta Comunidad descienden a una -

cuenca o depresíon del terreno para formar el rio Cuzalapa, que 

en su descenso se une al rio Mínatitlan y juntos forman el impo~ 

tante rio Marabasco, que limita a Jalisco con Colima, para dese~ 

becar en el Oceano Pacifico. 

3.4 SUELOS 

Los suelos son profundos y fertiles; se notan suelos de 

consistencia limosa denominados topures, así tambíen, parajes 

con suelos de color rojo muy arcillosos, dada la fertilidad y e~ 

racteristicas de estos suelos se ha mantenido cubierto de bosque, 

no obstante la continua destruccion de la riqueza forestal. 

De acuerdo a la clasificacion de FAO/UNESCO 1970 modifica-
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da por CETENAL, tenemos las siguientes unidades y subunidades: -

Regosol eutrico (Re), Cambisol cromico (Be), eutrico (Be), humi

co (Bh) d!strico (Bd), ferralico (Bf) y Feozem haplico (Hh). 

3.4.1 Clasificacion del terreno comunal. 

Fundo legal 

Riego 

Temporal 

Cerril 

85-24-80 hectareas 

307-26-84 hectareas 

1893-56-60 hectareas 

17098-29-70 hectareas 

De lo anterior, se clasifica como la actividad principal -

el aprovechamiento del potencial silvicola, seguido de la ganad~ 

ria en forma extensiva y finalmente la agricultura que basicame~ 

te es de subsistencia, destacando los cultivos de maiz, frijol y 

frutales. 

3.5 VEGETACION 

La vegetacion es compleja y muy rica en especies. 

3.5.1 Selvas. 

Baja caducifolia y mediana subcaducifolia, destacando alg~ 

nas especies dominantes como: habilla (Hura polyandra), copali-

llo (Brucera Sp), parata (Enterolobium cyclocarpum), nopal (Opu~ 

tia Sp), tepeguaje (Lysiloma Sp) y capomo (Brosimun alicastrum), 

higueras (Ficus Sp), primavera (Roseodendrou domuell-Smith II), 

etcetera. 

3.5.2 Bosque: de pino-encino y de encino. 
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Destacando dentro del bosque de encino las siguientes esp~ 

cies: encinos (Quercus Spp), fresno (Frapinus Sp), mora (Carpi-

nue caroliniana), huizache (Acacia penatula), y dentro del bos-

que de pino y encino destacan las especies predominantes de pi-

nar pinos real y trompillo (Pinus michoacana y Poocarpe, respec

tivamente), nance (Byrsonima exassifolia), entre otros. 

3.6 MATERIALES 

3.6.1 Materiales F!sicos. 

Se utilizaron corrales y comederos de madera, siendo la -

construccion de los mismos de tipo rustico como se muestra en la 

figura No. 3, para pesar el ganado se utilizo una bascula con e~ 

pacidad de 1.5 toneladas en lo que se refiere a forrajes, los b~ 

cerros, tanto en la fase de lactancia como en la de crecimiento, 

consumieron en un 80% pasto guinea (P. maximun) y en menor por-

centaje 20%, jaragua (Hyparrhenia rufa). La cobertura de los po

treros con los pastos citados vario de 80 a 100%, se rotaron de 

potrero cada que consumian de 50 a 60% el pasto. 

La composicion del suplemento utilizado se describe en el 

cuadro No. 2, mismo que fue ofrecido en los corrales de ordeña -

durante la noche en la primera fase, y en la fase de desarrollo 

lo recibieron en los potreros por la mañana, segun se muestra en 

la figura 4. 

La dieta final estuvo compuesta por productos y subproduQ 

tos de la region como se observa en el cuadro No. 2, la planta -

integral de garbanzo y la pollinaza no se producen en la region, 
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FIGURA 3 EN LA PR!~SEi;'l'F SE l'UEDEN OBsEVAR LOS BECERROS Y LAS -
INSTALACIONES RUSTICAS EN LA ETAPA DE CRIANZA. CUZALA
PA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, JALISCO. 1992. 
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FIGURA 4 BECERROS EN SUPLEMENTACION EN LA FASE DE DESARROLLO, -
EN LA QUE SE MUESTRA CLARAMEN1'E EL 1'IPO RUSTICO DE CO
MEDERO. CUZALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, JALISCO. -
1992. 
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muestra en el cuadro No. 6. 

3.6.2 Analisis economice. 

La rentabilidad del sistema tradicional y el semiintensivo, 

en nuestro caso, se midieron mediante una tasa de retorno que 

contempla el valor y costo de la produccion segun la siguiente -

formula (Almada 1976). TR=Valor de la produccion 
Costo de la produccion 

CUADRO 2 INGREDIENTES UTILIZADOS POR ETAPA PARA SUPLEMENTAR Y -
FINALIZAR EL GANADO EN EL SISTEMA SEMIINTENSIVO. CUZA
LAPA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, JALISCO. 1992. 

Producto Iniciacion Desarrollo Finalizacion 

R. de . 
1 5% 15% 15% ma1z 

O lote 
10 

Mazorcas M. 35% 35% 25% 

Melaza 15% 15% 18% 

Pollinaza 
1 5% 

PTA. INT.de gar- 20% 20% 1 4% banzo 

Urea 
02% 

Gluten de M. 14% 1 4% 

P.C. 18% 18% 13% 

Mcal/Kg. 2.8 2.8 2.6 

Costo/Kg. $650 $650 $340 
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no obstante se pueden conseguir a muy buen precio en el valle de 

Union de Tula y Cocula, razon por la cual se incluyeron en la 

dieta. La forma de alimentacion e instalaciones de la presente -

etapa se muestran en la figura 5. 

3.6.3 Materiales Geneticos. 

En el presente trabajo se utilizaron 32 becerros encasta-

dos con cebu (ganado comercial) tipico de la region. 

3.7 METODOS 

3.7.1 Metodología Experimental. 

Se inicio tomando el peso al nacimiento, registrando las -

crias en los libros de la empresa denominada Sector de Produc--

cion de Manantlan (S.P. manantlan), se procedio a marcar con un 

tatuaje en la oreja izquierda. Para fines del presente trabajo -

solo se utilizaron animales machos. 

La muestra que se tomo estuvo influenciada por la disponi

bilidad de la empresa en cuanto a recursos economices, no se lo

tífico por la dificultad de instalaciones. 

La fase de lactancia fue manejada de la siguiente manera: 

hasta los dos meses de vida se amamantaron las crias a mañana y 

tarde, posteriormente y hasta el destete, solo cada 24 horas por 

la mañana. Durante este periodo recibieron un suplemento del 18% 

de proteína y 2.8 Mgcal/Kgs, ofreciendoles un promedio de 300 

gramos por dia por cabeza. 

El destete se realizo a los 7 meses de edad, coincidiendo 
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F IGUHA 5 EN LA PRESEN'fE F IGUHA SE OBSERVA LA FORMA DE ALIMENTA
C.ION E INS'fALAC fONES EN LA E'l'/\P/\ DE F.INALIZACION. CU -
ZALAPA,'MUNICIPIO DE CU/\UTITLAN, JALISCO. 1992. 
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con el final del estiaje. El marejo realizado en esta etapa con

sistio en lo siguiente: pesaje en forma individual, desparasita

cion externa e interna, aplicacion de vitaminas A, o, E, sumini~ 

tro de bacterina triple, fueron marcados a fuego con el numero -

progresivo y con la marca de la empresa. 

Durante los siguientes noventa dias despues del destete, -

recibieron un suplemento similar al de la fase anterior, siendo 

de 400 gramos por cabeza por dia, con el fin de que no se retra

sara su crecimiento por el efecto del destete. El resto del pe-

riodo de desarrollo recibieron unicamente suplemento mineral a -

libre acceso, hasta completar los quince meses de edad en que se 

confinaron para finalizarlos. 

Al inicio de la ultima etapa que fue en confinamiento, re

cibieron el manejo que se describe: vacuna contra antrax, bacte

rina doble, desparasitacion externa e interna, descarne, aplica

cien de vitaminas A, D, E, y se registro el peso individual a -

los 113 dias despues de iniciada la fase de confinamiento se pe

so todo el lote en forma individual, registrando los pesos, con

cluyendo de esta manera el trabajo de campo. 

3.7.2 Metodologia Estadistica. 

Los analisis estadisticos se realizaron mediante analisis 

de coor~elacion simple (Little y Hills, 1978). Las variables es

tudiadas fueron: peso al nacimiento (PN), peso al destete (PD), 

incremento de peso al destete (APP), peso final de potrero (PFP) 

incremento de peso por dia en potrero (APP), peso final de co-

rral (PFC) e incremento de peso por dia en corral (APC) como se 

muestra en el cuadro No. 6. 
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4. RESULTADOS 

4.1 FACTORES CLIMATICOS 

Con relacion a los factores climaticos se puede comentar -

que la lluvia fue de 120% con respecto al promedio de los ulti-

mos diez años, con una media de 1,653 mm. En 1,992 ocurrio una pr~ 

cipitacion de 1~83 mm., ademas de ser extemporaneas, ya que en

los meses de enero y febrero cayo el 50% de la precipitacion de 

todo del año. 

4.2 PESO AL NACIMIENTO 

El peso al nacimiento vario de 22 a 40 Kg.,la media fue de 

29.64 Kg. y una desviacion estandar de 3.95 como se puede obser

var en el cuadro No. 6. Esta variable mostro una asociacion im-

portante con relacion al peso al destete, peso final de potrero 

y peso final de corral, ya que los coeficientes de correlacion -

fueron: ,506, .468 y .603 respectivamente, segun se puede apre-

ciar en el cuadro No. 7. 

4.3 PESO AL DESTETE 

El mayor peso obtenido al destete fue de 228 Kg. y el me-

nor de 116 Kg. con una media de 161.7 Kg. y la desviacion estan

dard de 23.56, cuadro No. 6. 

Los incrementos de peso obtenidos entre el nacimiento y el 

destete variaron de 390 a 800 gramos por dia por animal, con una 

media de 585.1 gramos y una desviacion estandar de 118, como se 

puede apreciar en el cuadro No. 6. 
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CUADRO 6 PESO AL NACIMIENTO, AL DESTETE Y FINAL DE CORRAL CON -
SUS RESPECTIVOS INCREMENTOS DE PESO POR DIA. CUZALAPA, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, JALISCO. 

Numero PN Peso al destete Peso Potrero Peso Corral 
Animal Kg. Kgs. L'.lgrs. Kgs. L'.l.grs. Kgs. Agrs. 

444 35 228 590 321 380 469 1300 
448 31 194 620 300 430 453 1 350 
449 34 176 560 257 330 346 780 
450 30 163 520 236 300 383 1300 
452 30 170 590 293 460 417 1090 
453 28 142 450 238 390 153 1 01 o 
455 24 1 51 510 254 420 380 1110 
457 22 162 570 254 370 370 1 020 
460 28 170 590 220 200 388 1480 
463 32 182 630 286 420 400 1 000 
464 30 151 510 255 420 374 1 050 
465 28 153 530 239 350 375 1200 
469 30 183 650 300 480 458 1 390 
472 26 145 510 246 410 380 11 80 
473 28 1 61 580 267 430 395 11 30 
474 30 177 640 251 300 389 1220 
475 25 1 36 480 232 390 392 141 o 
477 32 150 510 274 510 448 1530 
479 26 160 590 235 300 353 1040 
481 27 11 6 390 196 320 335 1230 
485 26 150 560 227 310 365 1220 
486 30 176 660 262 350 379 1030 
488 26 126 460 187 250 329 1 250 
489 40 212 800 290 320 515 1990 
490 32 144 530 237 380 363 1110 
492 40 144 500 243 400 412 1 490 
494. 29 145 560 243 .400 383 1 230 
499 30 159 650 232 300 380 1300 
300 30 177 740 292 470 441 1 31 o 
501 28 132 530 205 300 345 1230 
506 33 170 71 o 277 440 440 1440 
533 27 161 1030 239 320 386 1300 

1 947 5175 18759 8088 11850 12596 39720 
){ 29.593 161 • 718 585.937 352.750 370.312 393.625 1241.25 

Dev.std 3.95 23.56 118.099 31.227 70.733 42.527 21 6. 6 4 
Varian-15.66 555.43 13917.47 975.16 5008.12 1808.564 46933.87 
za 
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Esta variable mostro una coorrelacion significativa con el 

incremento de peso diario en la etapa de nacimiento al destete, 

peso final de potrero y peso final de corral, con r=.543, .838 Y 

.748, cuadro No. 7. 

4.4 PESO FINAL DE POTRERO 

El peso final de potrero vario de 187 a 300 kilogramos de 

peso por animal, la media la encontramos con 252.75 Kg. y una 

desviacion estandar de 31.23, segun cuadro No. 6. 

Los incrementos de peso entre el destete y el peso final -

de potrero fluctuaron de 200 a 510 gramos, con una media de 370.3 

gramos y una desviacion estandar de 70.73, cuadro No. 6. 

Esta variable mostro una coorrelacion destacada con el in

cremento de peso en la etapa de destete, peso final de potrero y 

peso final de corral, con r=.669 y .823 de acuerdo al cuadro No. 

7. 

4.5 PESO FINAL DE CORRAL 

El peso final de corral vario de 335 a 515 Kg., la media -

fue de 393.62 Kg. y la desviacion estandar de 42.52, cuadro No.6. 

Los incrementos de peso variaron de 780 a 1990 gramos por 

animal por dia, la media fue de 1241 gramos y una desviacion e~ 

tandar de 216.64, cuadro No. 6. 

De acuerdo con el cuadro No. 7, se puede observar una COQ 

rrelacion entre el incremento de peso final de potrero y el pe

so final de corral con r=.686. 
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CUADRO 7 COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE ENTRE LAS VARIABLES 
MEDIDAS. CUZALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, JALISCO. -
1992. 

Var/Var PN -;iPD AP PFP ~pp PFC .APc 

.506 .222 .468 .165 .603 . 45 

2 .543 .838 • 155 .748 .229 
-3 

3 .400 -.4X10 .763 • 296 

4 .669 .823 • 1 52 

S .481 -.021 

6 .686 

7 
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4.6 ANALISIS ECONOMICO 

4.6.1 Indicadores economicos. 

Los principales indicadores economioos de la tecnologia S~ 

miintensiva los localizamos en los cuadros No. 3 y 9, donde se -

puede observar que en las primeras dos etapas, el suministro de 

suplemento es del orden de 7% con relacion al consumo total de -

la tercera etapa o finalizacion. 

CUADRO 3 CONSUMO DE SUPLEMENTO Y BALANCEADO POR ETAPA Y UNIDA-
DES ANIMAL POR HECTAREA. CUZALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTf 
TLAN, JALISCO. 1992. 

Concepto Iniciacion Desarrollo Finalizacion 
0-7 meses 7.1-15 meses 15.1-18 meses 

Consumo de alimento 36 36 1 01 7 
en kilogramos por -
cabeza 

Unidades animal/Ha. 0.56 o. 73 

Unidades animal/et-ª. 6.81 14.7 22.95 
a 

CUADRO :9 PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE LA TECNOLOGIA SE 
MIINTENSIVA EN MILES DE PESOS. CUZALAPA, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN, JALISCO. 1992. 

Concepto 

Costo de suplemento 
y balanceado/cabeza 

Costo de forraje de 
potrero 

Costo de vacunas y 
desparasitantes 

Costo mano de obra 

Otros costos 

Total por etapa 

Iniciacion 
0-7 meses 

23.5 

25.0 

2.5 

10.0 

1 8. 7 

79.7 
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Desarrollo 
7.1-15 meses 

23.5 

1 03.1 

2.5 

17.5 

18.7 

165.3 

Finalizacion 
1 5. 1 -1 8 meses 

345.780 

7.0 

34.0 

56.3 

443.1 



4.6.2 Rentabilidad del Sistema. 

De acuerdo a lo que se tiene en la zona, para lograr 400 ki 

los de peso vivo de un torete, se necesitan aproximadamente de -

tres años, cuando menos, como se muestra en el cuadro No. 8. Asi 

tambien podemos notar claramente que los costos son considerabl~ 

mente mas bajos en un 57% en el sistema semiintensivo, por lo 

que se refiere al valor a la venta de un torete, fue superior en 

el sistema propuesto en 1.25%. En lo que respecta a la utilidad 

bruta podemos ver que en el sistema semiintensivo los resultados 

fueron superiores en un 167%. 

Asi tambien, cabe hacer mencion que en la tasa de retorno 

en el sistema tradicional fue inferior en un 117% y con respecto 

al sistema propuesto. 

CUADRO 8 COMPARACION DE LA TECNOLOGIA TRADICIONAL CON LA TECNO
LOGIA SEMIINTENSIVA. CUZALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, 
JALISCO. 1992. 

Concepto 

Edad a la venta 

Peso a la venta 

Costos 

Valor a la venta 

Utilidad bruta 

TR 

Tecnologl.a 
tradicional 

36 meses 

400 kilogramos 

$1 '202,000.00 

2'000,000.00 

798,000.00 

1 • 66 
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Tecnologl.a 
semi-intensiva 

18 meses 

393.625 Kg. 

$687,158.00 

2'025,168.00 

1 1 340,010.00 

2.94 



5. DISCUSION 

5.1 FACTORES CLIMATICOS 

La baja en el incremento de peso que se observa en la eta

pa final de potrero, se explica en parte por las lluvias extempQ 

raneas que ocurrieron al final de la etapa de desarrollo. El pa~ 

to se encontraba seco, como corresponde a la epoca de estiaje, -

por lo que al caer la lluvia lo degrado, reduciendo aun mas los 

consumos de forraje. 

5.2 PESO AL NACIMIENTO 

Los pesos que obtuvimos al nacimiento y que se muestran en 

el cuadro No. 6, no presentaron problema alguno en partos ni - -

cria de terneros. Por otra parte se consideran congruentes con -

los obtenidos por otros investigadores como lo menciona (Prestan 

y Willis, 1975); en cuanto a la coorrelacion de las variables, -

se puede decir que: el peso al destete, final de potrero y final 

de corral son explicados en 25, 22 y 36% en el orden señalado, -

por el peso al nacimiento. 

5.3 PESO AL DESTETE 

El peso promedio que se obtuvo en esta etapa supera a los 

que se obtienen regionalmente (SARH-CADERS No. 21, 1992), y&. 

que estos mencionan promedios de 150 kilogramos con destetes a 

una mayor edad •. 

En relaciona la variacion de peso entre becerros, esta in 

fluida por la habilidad materna para produccion de leche. 
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Las coorrelaciones en esta etapa indican que el incremento 

de peso diario entre el nacimiento y el destete, peso final de -

potrero y peso final de corral, son explicados en 29.70 y 56% 

por el peso al destete. 

5.4 PESO FINAL DE POTRERO 

En el punto inicial de este tema mencionamos como influye

ron los factores climaticos. Tambien es importante mencionar que 

el pasto seco o lignificado ofrece poca calidad nutritiva, prin

cipalmente el pasto jaragua. Otro aspecto que tambien influyo, -

fue el hecho de suplementar unicamente dos meses despues del de~ 

tete con el suplemento proteico energetico. 

5.5 PESO FINAL DE CORRAL 

En esta etapa de confinamiento, se registraron incrementos 

de peso de 1241 gramos (Hernandez 1980), quien reporta pesos si 

milares con ganado de mayor edad con el consiguiente ahorro de 

alimento consumido, ya que a menor peso vivo se tiene menos co~ 

sumo de forraje. 

Tomando en cuenta los toretes marcados con el numero 489 

y 477 que se muestran en el cuadro No. 6 y corresponden a cru-

zas F1 de holstein por cebu y suizo por cebu, podemos observar 

un incremento superior al de la media y en 60.3 y 23.2% respec

tivamente. Por lo tanto, se puede resumir la importancia que 

tiene utilizar cruzas de Bos taurus por Bos indicus (Montaña 

1992). 
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6. CONCLUSIONES 

- De acuerdo a los objetivos proyectados se logro reducir en 50% 

el tiempo para llevar ganado al sacrificio. 

-Se logro el peso al sacrificio con 1.5% abajo de los 400 kilo

gramos. 

-Los costos de produccion fueron inferiores en 514,842.00 pesos 

viejos en el sistema semiintensivo en animal, generando una r~ 

volvencia mas dinamica. 

7. RECOMENDACIONES 

- Por lo anteriormente expuesto, se recomienda el sistema pro--

puesto como una alternativa para hacer mas eficiente la produ~ 

cien de carne en ganado bovino. 

De igual forma se sugiere en la Costa de Jalisco, se inicie la 

finalizacion de noviembre a diciembre, ya que esto permite que 

el ganado no pierda peso por falta de forraje verde en este p~ 

riodo critico de sequia. 

Finalmente, sugerimos que para investigaciones futuras relaciQ 

nadas con este trabajo, se letifique el ganado de acuerdo a 

cruzas o razas, ya que esto permitira obtener informacion mas 

clara. 
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