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Compatibilizar la eficiencia 
técnica y la sostenibilidad 
ambiental en vacuno de carne

La producción de vacuno de carne, crucial a nivel económico, social y 
ambiental, se enfrenta actualmente a varios desafíos en términos de efi-
ciencia técnica y sostenibilidad. Para optimizar su eficiencia productiva, 
debe centrarse la atención en la edad y desarrollo a la pubertad y al primer 
parto de las novillas, un corto intervalo entre partos, un buen crecimiento 
y calidad de los terneros y una larga vida útil.
Por otro lado, debe aprovecharse su potencial como herramienta de ges-
tión del medio, al promover la biodiversidad y evitar riesgos ecológicos. 
Para ello, en la producción de vacuno de carne actual deben implemen-
tarse planes integrales de manejo que optimicen tanto sus rendimientos 
como los beneficios ambientales del pastoreo.
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Balancing technical efficiency and environmental 
sustainability in beef cattle

Beef cattle production plays a major role in economic, social and environ-
ment terms, but it currently faces several challenges regarding both techni-
cal efficiency and sustainability. In order to optimize its productive efficiency, 
special attention should be paid to age and development at puberty and first 
calving, and ensure a short calving interval, adequate calf growth and quality 
and a long lifespan. On the other hand, it is a valuable tool for environmental 
management, since it enhances biodiversity and reduces ecological risks. 
Integrated management plans should be implemented to promote both the 
technical performance of herds and the environmental benefits of grazing.
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L
a ganadería extensiva es aquella 
que hace uso ganadero de una 
base territorial, y cuya alimenta-
ción se basa en el aprovechamien-

to de recursos pastables. Su papel multi-
funcional es bien reconocido en escalas 
que van desde lo global a lo local, por su 
contribución tanto económica como social 
y ambiental. Por su amplia distribución en 
el medio rural contribuye al mantenimien-
to de la población y el tejido social en zo-
nas donde hay pocas alternativas laborales 
a la agricultura. A la vez, es crucial su papel 
en la conservación de los valores ambien-
tales en estas zonas, cuyo paisaje es fruto 
del pastoreo de los rebaños y la actividad 
ganadera, que hoy contribuye a la preven-
ción de riesgos como la erosión o los in-

cendios. Dentro de la ganadería extensiva, 
el vacuno de carne se da en territorios muy 
diversos y supone el segundo sector en im-
portancia económica por detrás del gana-
do porcino, por su relevante contribución 
a la producción final ganadera (15,3 %) y 
agraria (5,7 %) (MAPA, 2021).
Los sistemas de producción ganadera 
se enfrentan a diversos retos (Dumont y 
cols., 2014): por un lado, han de ser efi-
cientes para alimentar a una población 
mundial creciente, compitiendo en un 
entorno global; por otro, deben reducir 
los impactos negativos en el medio, no 
depender de recursos utilizables para la 
alimentación humana y ser robustos y 
capaces de responder en un contexto de 
cambio. Ante esta circunstancia, la mejo-

ra de la competitividad de la ganadería, y 
por extensión del vacuno de carne, pasa 
por incrementar su eficiencia productiva 
y potenciar a la vez su papel como gene-
radora de efectos positivos en el medio.

SISTEMAS GANADEROS 
COMPETITIVOS Y ADAPTADOS 
A LOS RECURSOS 
DISPONIBLES
La mejora de la eficiencia técnico-econó-
mica en los sistemas de producción gana-
dera requiere reducir los costes y aumen-
tar la calidad y el valor añadido de los 
productos. En el caso del ganado vacuno 
de carne, el objetivo ha de ser una ade-
cuada productividad de terneros durante 
la vida útil de la vaca (Diskin y Kenny, 
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parto se produzca en el entorno de los dos 
años de edad (Diskin y Kenny 2014), aun-
que para no comprometer el rendimiento 
futuro del animal su peso al primer parto 
debe ser al menos un 80 % del peso adul-
to esperado de la vaca (NRC, 2000). En 
nuestras razas autóctonas, este adelanto 
es posible si se desarrollan programas es-
pecíficos de manejo durante la recría que 
garanticen que o bien durante la lactación 
o bien tras el destete las novillas crecen a 
un ritmo de 1 kg/día, mientras que con 
ganancias inferiores a 0,7 kg entre el na-
cimiento y la cubrición el desarrollo al 
primer parto a los 2 años de edad sería 
insuficiente. La elección última de la edad 
al primer parto y el programa adecuado 
para alcanzarla dependerá de la disponi-
bilidad y coste de los recursos alimenti-
cios para las novillas en las distintas fases. 
Posteriormente, hay que considerar la 
atención especial que requieren las vacas 
jóvenes no solo al primer parto, sino en 
los posteriores, ya que el peso adulto se 
alcanza en torno a los 5  años de edad 
(Cano y cols., 2016). Para asegurar que 
esto ocurre se debe proporcionar una ali-
mentación que cubra sus necesidades de 
lactación y crecimiento tras los primeros 
partos, u optar por alternativas como el 
destete precoz de los terneros en las vacas 
más jóvenes (Blanco y cols., 2008). 
Para reducir el intervalo entre partos es 
necesario un reinicio temprano de la cicli-
cidad, que vendrá marcado por factores 
como el estado corporal en el momento 
del parto, la alimentación durante la lac-
tación, la presencia del ternero de manera 

continua junto a la vaca, la edad y la in-
cidencia de distocias (Sanz y cols., 2004). 
Estos aspectos actúan además de manera 
combinada, y desencadenan las comple-
jas señales endocrinas y metabólicas res-
ponsables de dicha reactivación (Álva-
rez-Rodríguez y Sanz, 2009). Una vez la 
vaca está cíclica, la fertilidad del rebaño 
va a depender de un buen programa de 
gestión sanitaria y reproductiva, con ob-
servación rutinaria de los animales, con 
especial atención también a los machos, 
manejo en lotes, correcta sincronización 
y detección de celos si se usa la insemina-
ción artificial, y diagnósticos tempranos 
de gestación para minimizar las fases im-
productivas (Sanz y cols., 2016). 
Por último, para maximizar la produc-
tividad numérica y ponderal durante 
la vida útil de la vaca debe aplicarse un 
manejo de los terneros que garantice su 
adecuado peso y desarrollo en lactación 
y cebo (Blanco y cols., 2008), así como 
establecer programas de cría y desvieje 
que optimicen la longevidad productiva 
del rebaño (Cortés, 2017). En este con-
texto, la eficiencia económica dependerá, 
por un lado, de una reducción de costes 
de producción, sobre todo los ligados al 
manejo y la alimentación, mayoritarios 
en las explotaciones de madres y de cebo. 
Para ello, es necesario diseñar sistemas 
adaptados a los recursos disponibles en 
las explotaciones, siendo la autosuficien-
cia clave para la sostenibilidad económica 
(Ripoll-Bosch y cols., 2014). En las gran-
jas de cría esto puede modularse mediante 
la elección de la época de parto y destete 

2014). La cabaña española de vacas no-
drizas tiene una fertilidad media cercana 
al 70  % (MAPA, 2021), obteniéndose 
0,65 terneros vendibles por vaca presen-
te en la explotación, aunque un análisis 
más detallado permite observar una gran 
variabilidad tanto entre explotaciones 
como entre campañas. Así, un estudio 
realizado en ganaderías de nodrizas del 
Pirineo oscense en el periodo 2010-2020 
indica que con una productividad media 
de 0,75 terneros de 6 meses vendibles por 
vaca y año, las medias anuales oscilan en-
tre 0,61 y 0,79 en este decenio (proyecto 
OPTIBOVIS, Ferrer y cols. 2022). Una 
comparación entre más de 40 ganaderías 
especializadas indica que la media en ese 
periodo oscila entre 0,52 y 0,88 terne-
ros/vaca en las distintas granjas (+0,36 
terneros/vaca), con diferencias ligadas 
tanto a la fertilidad de las vacas como a 
la supervivencia de los terneros durante 
la lactación. Además, mientras algunas 
explotaciones arrojan datos consistentes 
entre años, otras tienen grandes diferen-
cias entre campañas. Todo ello apunta a 
que los rendimientos productivos tienen 
todavía un amplio margen de mejora en 
las explotaciones, para lo cual hay que 
asegurar un manejo óptimo en diversos 
momentos clave de la vida de las vacas.
En primer lugar, es necesario centrar la 
atención en la edad y desarrollo a la puber-
tad y al primer parto de las novillas (Ende-
cott y cols., 2013). El momento de inicio 
de la pubertad de las novillas es la conse-
cuencia de la interacción entre la genética 
y el manejo que han recibido estos anima-
les, especialmente la nutrición tanto antes 
como después del destete. Diversos estu-
dios apuntan a que la pubertad se alcanza 
a un peso fijo en el entorno del 55 % del 
peso adulto para un amplio rango de razas 
(Freetly et al., 2011), lo cual se ha confir-
mado también en razas autóctonas espa-
ñolas (Rodríguez-Sánchez y cols., 2015, 
2018; Noya y cols., 2019). En función del 
ritmo de crecimiento de las novillas antes y 
después del destete, es la edad a la que se 
alcanza la pubertad la que varía: aunque 
la edad media se encuentre en torno a los 
11 meses de vida en razas de carne como la 
Parda de Montaña y la Pirenaica, el rango 
oscila entre los 6 y los 16 meses de edad. 
Un inicio temprano de la pubertad es 
esencial para avanzar la edad al primer 
parto y reducir la fase “improductiva” 
de las novillas. En vacuno de carne se ha 
planteado como objetivo que este primer 
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(Casasús y cols., 2002), y en la fase de 
cebo cabe considerar, entre otras alterna-
tivas, la alimentación con forrajes (Blanco 
y cols., 2011; Casasús y cols., 2012) o la 
inclusión de recursos de origen local en 
los piensos (Blanco y cols., 2015). Estas 
estrategias pueden además incrementar 
los ingresos, al conferir un valor añadido 
a los productos en virtud de una calidad 
diferenciada vinculada al origen y/o al 
proceso de cría o por la posibilidad de 
acogerse a la normativa de producción 
ecológica (Casasús y cols., 2013). 

EL GANADO COMO 
HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
En el plano ambiental, con frecuencia se 
habla de la contribución de la ganadería a 
la emisión de gases de efecto invernadero, 
y en este sentido los rumiantes suelen salir 
perjudicados con respecto a los monogás-
tricos. Esto se debe a que su dieta se basa 
en pastos y forrajes con alto contenido 
en fibra, que al fermentarse en el rumen 
generan metano, un gas de efecto inver-
nadero. Sin embargo, este no debe ser el 
único parámetro para determinar el efec-
to ambiental de los sistemas ganaderos 
(Mottet y cols., 2018).
La ganadería extensiva aprovecha pastos 
naturales que son sumideros naturales de 
carbono, no compiten con productos que 
podrían utilizarse en alimentación huma-
na (como cereales), no generan problemas 
por la concentración de deyecciones en 
áreas reducidas (ya que se dispersan como 
fertilizante en amplias zonas de pastoreo) 
y consumen recursos naturales de pro-

ducción local, con lo que se reducen las 
emisiones ligadas a la producción, elabo-
ración y transporte de sus dietas. 
Más bien al contrario, la ganadería ade-
cuadamente gestionada puede constituir 
una valiosa herramienta para conseguir 
objetivos ambientales. A pequeña escala, 
el uso por el ganado contribuye al recicla-
je de nutrientes del suelo, favoreciendo el 
secuestro de carbono en los pastos e incre-
mentando su fertilidad con la dispersión 
de sus deyecciones. El pastoreo fomenta 
la diversidad de especies vegetales en los 
pastos mediante el consumo selectivo de 
distintas plantas, favoreciendo a las me-
nos dominantes, así como por el pisoteo y 
la dispersión de sus semillas, bien adheri-
das a su cuerpo o bien al ingerirlas y dis-
persarlas después en las heces, facilitando 
su germinación. Con ello se altera tanto la 
composición botánica como la estructura 
espacial de la vegetación. 
Se ha demostrado que el consumo del pas-
to por el ganado permite renovar los recur-
sos herbáceos y mantener su calidad, tan-
to para el ganado como para las especies 
silvestres que también lo aprovechan. El 
pastoreo limita la proliferación arbustiva 
y la acumulación de biomasa inflamable 
y de baja calidad (Casasús y cols., 2007; 
Riedel y cols., 2013), evitando el embaste-
cimiento de los pastos y favoreciendo una 
estructura del paisaje en mosaico y abier-
ta, fundamental, entre otras cosas, para la 
prevención de incendios forestales.
El pastoreo contribuye también de ma-
nera importante al fomento de la biodi-
versidad animal, desde invertebrados y 
pequeños mamíferos, aves que anidan en 

estos pastos o ungulados silvestres con los 
que comparten los recursos forrajeros, 
hasta depredadores y aves carroñeras que 
aprovechan los restos del ganado (Olea 
y Mateo-Tomás, 2009). No debemos ol-
vidar tampoco la propia diversidad de 
razas ganaderas: en estos sistemas exten-
sivos encontramos principalmente razas 
autóctonas, técnicamente eficientes por 
su adaptación al medio que aprovechan, 
y que conforman en sí mismas un patri-
monio cultural de gran valor.
Es necesario establecer planes integrales 
de gestión que aseguren una combina-
ción adecuada de la especie que pasta 
(su capacidad de ingestión, grado de se-
lección), la carga ganadera y la época de 
aprovechamiento para optimizar a la vez 
los beneficios productivos y ambientales 
del pastoreo. Además, la ganadería resulta 
complementaria con otras actividades que 
pueden coexistir en el mismo territorio, 
como los usos turísticos, cinegéticos y de-
portivos, como se ha demostrado incluso 
en zonas de montaña con estaciones de es-
quí (Casasús y cols., 2013). El éxito de es-
tos planes de manejo con fines ambientales 
se garantiza al integrarlos de manera téc-
nicamente eficiente en un sistema de pro-
ducción dado, y cuando reciben un apoyo 
específico mediante políticas que remune-
ran los servicios que la ganadería extensiva 
aporta al mantenimiento de los ecosiste-
mas (Rodríguez-Ortega y cols., 2018).
Además de la función productiva de la 
actividad agraria, este pago por la realiza-
ción de prácticas de manejo beneficiosas 
para el medio (eco-esquemas) puede con-
tribuir a la sostenibilidad económica de 
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las explotaciones, hoy altamente depen-
dientes de las subvenciones (Muñoz-Ule-
cia y cols., 2021), y se justifica por el reco-
nocimiento y el valor que la sociedad da 
a dichos servicios. Para determinar cuáles 
son estas prácticas de manejo más reco-
mendables es fundamental la investiga-
ción desarrollada en diversas disciplinas, 
así como el uso de enfoques participati-
vos, que tengan en cuenta las opiniones y 
necesidades de los distintos usuarios del 
territorio. El conocimiento científico y la 
búsqueda de sinergias entre distintas acti-
vidades suponen una base sólida para la 
formulación de estas políticas de apoyo, 
que permiten compatibilizar una produc-
ción ganadera eficiente y de calidad con la 
conservación del medio.
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