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R E .S U M E N 

Con el fin de investigar el comportamiento -

zootécnico del ganado Cebú (Bos Indicus) en el mu

nicipio de Tizimín, Yucatán, se efectuaron evalua

ciones sobre la edad al parto, servicios para con

cepci6n, duraci6n de la gestaci6n, período abier

to, intervalo entre partos,- porcentaje de sexos, -

peso al nacer y mortalidad, utilizando para ésto 

los registros de 368 vacas reproductoras nacidas -

entre los años 1972 a 1979 y· con cuatro partos en 

su historiaº El estudio se efectuó en tres .rqn- -.. 
chas de la misma región. 

El Cebú (Bos Indicus) que se criaba en estas 

explotaciones era de las variedades Indobra·sil, -

Brahman y Gyr. 

El ganado se alimentó en pastoreo en praderas 

de zacate Estrella de Africa y zacate Guinea, ade

más se les suplementó con sal y minerales durante 

todo el año y melaza sólo en los meses de invierno 

y primavera. 

El empadre se llevó a cabo durante todo el 

año por medio de monta natural y/o inseminación él.E 

tificial. La observación de celo se auxilió por -

el uso de toros marcarlo~es. 

A través de cuadros e histogramas y de cálcu

los de moda simple se efectuó la evaluación tlc los 

datos ingresando éstos a métodos de computaci6n en 
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el I.T.R. de Mérida. 

La edad al primer parto fue de 1103.95 días -

{36.27 meses) y el intervalo entre partos calcula

do fue de 488.33 días promedio en los cuatro in

tervalos, se tuvo un lapso entre el parto y el seE:, 

vicio con concepción promedio también de 218031 -

días, estimaciones que indican una baja eficiencia 

reproductiva, aunque similares comparadas con lo -

encontrado en otras partes y para la misma espe- -

cieo 

La duración de la gestaci6n promedio de dos -

ciclos alrededor de la moda {292) fue de 293.52 -

días. Se encontró que los becerros machos son lle 
..... 

vados in utero 1.7 días más que las hembrasº 

El coeficiente de reproducción encontrado fue 

de 1.55 inseminaciones por concepción y de 1.36 -

servicios por concepción en monta natural, result.e, 

dos incluso mejores a los·reportados para ganado -

lechero {Bos Taurus). 

El peso al nacer p~omedio para machos fue de 

36.74 Kgs. y para hembras de 34.51 Kgs., debido -

probablemente a la gestación mayor para los bece

rros machos. El porcentaje de mortalidad incluyen, 

do abortos fue de 4.82%, resultado menor a los -

reportados en otros trabajos. La distribución de 

sexos fue de 48.50% para becerros machos y de - -

50.31% para hembras diferencia mínima pero contra

ria a lo reportado en otro trabajo. (23). 
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No se observ6 una tendencia clara en la agru

paci6n de los partos, en alguna época del año, lo 

cual hace dif Ícil determinar una época definida de 

empadre. 

Se aclara que estas explotaciones están dedi

cadas a 1a cría y venta de animales utilizados co

mo reproductores por lo que sus objetivos no son -

obtener intervalos entre partos comerciales acept.s, 

bles. 
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I N T R o D u e e I o N 

Por su situación geográfica y su variada top.2 

graf!a, México es un pa!s con gran cantidad de te

rritorio dedicado a la ganader!a; sin embargo, sal 

vo en algunas regiones y épocas, la producci6n ga

nadera deja mucho que desear. Esto es debido prin, 

cipalmente a que la calidad del ganado es baja en 

general y su poca adaptabilidad al medio, al tene,E 

se animales de razas europeas en zonas poco apro

piadas. 

La adaptabilidad del ganado cebú a climas tr.e, 

pícales y subtropicales es una cualidad que compa

rada a la de bovinos de razas europeas le ha colo

cado en los primeros lugares como ganado productor 

de carne en estos medios. Esta adaptación es · un 

factor decisivo en la eficiencia reproductiva de -

un hato. 

En México existen muy pocos trabajos que eva

lúan el potencial reproductivo del cebú, aún cuan

do esta especie bovina tiene gran influencia en la 

ganadería del pais, ya que se observa en los ras

tros que muchos de los animales sacrificados traen 

cierto porcentnj~ de sangre cebÚQ 

Desde el punto de vista econ6mico, la eficie,!l 

cía reproductiva de un hato Ge reflejará en porcc.a 

tajes altos de nacimientos, así como becerroo des

tetados e intervalos razonables entre parten, lo -
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que da como resultado el buen funcionamiento de -

una explotación. 

Por consiguiente, una producci6n abundante es 

fundamental y debe fomentarse tanto por la inicia

tiva privada como por los sectores o esferas ofi

ciales, en especial estas Últimas, que reconozcan 

la exigencia de que el Estado, dentro del panorama 

de una elemental política de previsión; enfatice -

su acción en lo referente a la producción de ali

mentos; pues se tiene que 75 millones de habitan

tes son la proyección estimada para 1985 y consti

tuyen el umbral mínimo de población cuyas necesid.e_ 

des alimenticias tendrán que ser satisfechas. 

Considerando que el estado actual de la gana

der!a nacional atraviesa por un notable déficit de 

producción; éste sólo podrá ser satisfecho si se 

logran superar los problemas con que se enfrenta 

esta industria, especialmente los que se refieren 

a la reducci6n de las áreas dedicadas a la ganade

ría y de los sistemas tradicionalistas de produc- -

ción, el primero es un hecho consumado y que sigue 

realiz~ndose por diversas causas, el segundo es el 

que necesariamente debe transformarse, para alcan

zar un mayor aumento en la producción de carne. 

Existen numerosos trabajos relacionados con 

la eficiencia reproductiva referidos al Bos taurus 

y muy pocos referidos al .ª91>-1:.ndicus. (18). 

Por lo anterior y por su importancia en l~ gB, 
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nadería mexicana, se llevó a cabo este trabajo cu

yo objetivo fue, mediante las estimaciones y estu

dios de edad al parto, eficiencia en la concepción, 

duraci6n de gestación, intervalo entre partos, in

tervalo entre parto y concepci6n, porcentaje de s~ 

xos y peso al nacer, al tratar de evaluar el com

portamiento del ganado ceb6 (Bos indicus) puro, -

explotado en clima tropical húmedo. 

Esta premisa, constituy6 el incentivo pr1nci

pal para la elaboración de la presente tesis, con

siderando la necesid2d que existe, de introducir y 

aplicar en las explotaciones pecuarias los métodos 

científicos y los conocimientos técnicos más avan

zados que integran nuestra profesión en el ejerci

cio de la zootecnia. 
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ECOLOGIA DE LA REGION 

a) Situación geográfica 

b) Superficie y limites 

c) Hidrografía 

d) Topografía 

e) Clima tolo g!a 

f) Fauna 

g) Flora 

h) Agricultura 

a) y b) La península de Yucatán, se encuen

tra dentro de los siguientes límites: al ~ur, lat_! 

tud 17Q 50' norte; al norte, latitud 21Q 35' nor

te; al este, longitud 86Q 46' oeste; y al oeste, -

longitud 92Q 25' oeste. 

Dentro de estos límites, el Estado de Yucat~n 
2 ocupa una superficie aproximada de 38,508 Km ª 

Toca ahora situar al Municipio de Tizimín, en 

el Estado de Yucatán, enclavado en la zona este 

del mismo, y teniendo por colindantes al norte, el 

sur del golfo de México, estando de la costa marí

tima a una distancia de 52 Kms. por carretera; al 

oeste la capital del Estado, Mérida, a una distan

cia de 162 Kms. por v!a terrestre; al este por el 

Estado de Quintana Roo; y al sur por el Municipio 

da Valladolid que comunica de paso al Estado ante

riormente mencionado, a una distancia aproximada -
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de 130 Kms. por vía asfálti.ca. 

c) Un sistema hidrológico es característico: 

el subterráneo, que forma una extensa red probabl~ 

mente intercomunicada, que se alimenta de las fil

traciones de casi toda la superficie peninsular; 

esta red está constituída por una especie de ríos, 

cuyas aberturas superficiales naturales son denomi -
nados cenotes, (término castellano traducido de la 

palabra maya dzonot). Los cenotes son las fuentes 

principales de abastecimiento de agua para las po

blaciones humanas y ganaderas del Estado de Yuca

tán y en segundo grado la creación de pozos artifl:_ 

ciales cuya profundidad oscila entre 6 y 18 mts., 

como promedio. 

d) Esta región se caracteriza por presentar -

una planicie muy notable donde su laja calcárea a]:. 

terna con pequeñas hondanadas, ya que los relieves 

calcáreos no alcanzan alturas mayores de 80 mts. -

sobre el nivel del mar, localizándose por todo el 

centro, este y sur del Estado de la misma topogra

fia, desde los límites con Guatemala, hasta pocos 

kilómetros al norte del Estado ~e Campeche. 

) . , 
e El ambiente correspondí.ente de cot<'.l reg:i..un, 

responde a las siguientes caracter!sticas o facto-

res: 
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1) Temperatura.- Régimen semitropical con me

dia anual mayor de 28QC, oscilaciones rela -
tivamente moderadas, ausencia total de he

ladas, períodos de temperaturas elevadas -

en 1os meses de Junio, Julio y Agosto y .

te:nperaturas medias de Noviembre a Febrero. 

2) Precipitaci6n pluvialº- La media anual os

cila entre 800 y 850 mm.; la estación llu

viosa en los meses de Mayo a Octubre y con 

lluvias e[Jpaciadas de Noviembre a Enero. ·

La menor precipitación corresponde a la Z!2, 

na norte del Estado. 

3) Humedad relativa~- La media anual excede -

al 70%. 

4} Vientos.- Normalmente se presentan vientos 

constantes de oriente a poniente, los CU.§l 

les favorecen la circulación de aire húme

do, un alto grado de nubosidad, etc., pero 

son desfavorables al convertirse en ciclo

nes. La región noroeste del Estado recibe 

vientos con dirección noroeste-noroeste. 

f) Fauna.- La lizta de especies silvcntre:;; más 

comunes en el Municipio de Tizim!n, fue obtenida -

de 1a recop:lJac-t6n de Vicente Ambia ?-lolina "Lista 

de las principales especies de la fauna silvestre 

del país 0 , Subsecretaría de· la fauna silventrc y -

forestal. (SAG-1967). (7). 



H:mcionamos los que p:.:::~·o. el caso guardan mélyor 

importancia: 

M .l\. M I F E R O S 

NOMBRE COMUN 

Rata tlacuachG 

Tuzn hirsuta 

Tlacuache 

Armadillo 

Ardilla arborea 

Mapache 

Conejo de Castilla 

Zorra gris 

Zorrillo 

Tigrillo 

Venado cola blanca 

?-lurciél agos 

Jabalí de Collar 

NOHBRE CIENTIFICO 

Marmosa mexicana 

Heterogeomys Lyspidus 

Didelphis marsupialis 

Dasypus Novencinctua 

Sciurus Yucatancnsis 

Procyon In::mla::-.:;.s 

Silvilagus Floridanus 

Urocyon Cinereoargentus 

l·1Iephi ·i.:is Macro una 

Pelis wiedÜ 

Odocoileus Virginianus 

Rhynchonycteris spp. 

Picari Tajacu 

A V E S 

Corvejón (Pato Buzo) 

Aguililla cola blanca 

Gavilán pico ganchudo 

Gavilán plomizo 

Gavilán rotonero 
~ Zopilote comun 

Phalacrocorax olivaccus 

Buteo albicaudatus 

Chondrohierax uncinat-us 

aquilonis. 

Ict:lnia plurnbea 

Circus cyaneus 

Corag;{ps atratus 

10 



NOMBRE COMUN 

Loro ceja amarilla 

Cardenal común yucateco 

Golondrina común 

Gallina de monte 

(Perdiz) 

Perdiz canela 

Codorniz de Yucatán 

Chachalaca Yucateca 

Guajolote de Yucatán 

Paloma morada 

NOMBRE CIENTIFICO 

Amazona xantholora 

Bichmondera cardinalis 

yucatanica. 

Hirundo rústica 

Tinamus maj or 

Crypturellus 

cinnamomcus. 

Colinus nigrogularis 

Ortalis vetula 

pallidiventris. 

Agriocharis ocellata 

Columba flavisastris 

g) Flora.- En el aprovechamiento de los recUE, 

sos naturales del Municipio de Tizim!n, desempeñan 

un papel importante algunos factores biÓticos como 

la vegetaci6n natural, especies vegetales cultiva

das (praderas artificiales o huertas), animales do 

mésticos y silvestres y el elemento humano. 

Dentro de lo que agrupamos bajo el nombre de 

vegetaci6n natural encontramos variantes cuya den.2 

minaci6n está condicionada a las prácticus agríco-

las. 

Incluirnos un cuadro extraído de la publica-

ción del Ing. Efra:Ín Hernández Xolocotzi "Los re-
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cursos naturales del Sureste y su aprovechamiento". 

CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION 

Selva virgen. 

Selva que fue perturbada hace muchos años. 

Selva recuperada del cultivo anterior. 

Selva joven. 

Monte de 2 a 3 metros de altura. 

Monte bajo. 

Pastizal inducido por disturbios contínuos 

y frecuentes. 

h) Las especies vegetales cultivadas o semi

cultivadas en el Municipio de Tizimin son: 

1.- Maíz.- De primordial importancia en la -

alimentaci6n y desenvolvimiento social de la pobl~ 

ci6n humana, siendo la práctica común el desmonte, 

para ia siembra del mismo y posteriormente la nor

ma de establecer praderas de gramíneas, al término 

de la cosecha de esta leguminosa. 

2.- Frijol.- Se cultiva en su mayoría en aso

ciaci6n con el maíz. 

3.- Cafia ue azúcar.- Algunas explotaciones la 
, I 

cultivan como recurso suplementario en epocas cr.:!:. 

ticas de escasez de forrajeo para la alimentnci6n 
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del ganado en los meses de sequía, aproximadamente 

de Febrero a Abril, proporcionándola en forma de -

corte y picada a libertad, sola o mezclada con en-

silaje o henificado. 

4.- Cocoteros.- A lo largo del cordón litoral 

con la finalidad de obtención de copra. 

5º- Cítricos.- Cultivo poco incrementado, Ún.!_ 

camente en algunas explotaciones pecuarias, en al

~unos casos sólo para el consumo familiarº 

So- Plantas forrajeras.~ Destacan el ramón u 

ojite (Bosinum alicast~) y gramíneas forrajeras? 

como los zacates, Guinea, Buffel, Pangola, Pará, •N 

Merkerón, sorgos en menor escala, etc. De éstos -

mencionaremos su uso y calidad forrajera dentro -

del Estudio M~,_~ico Zootécnico. 
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SISTEMAS DE REPRODUCCION 

Los sistemas de reproducción del ganado cebú 

más convenientes para llevar a efecto en la región 

de Tizim!n, Yucatán; dependiendo de la finalidad -

de cada explotación y los principales son los si

guientes: 

1.- CRUZAMIENTO ENTRE DISTINTAS FAMILIAS DEN

TRO DE CADA RAZA. 

Consiste en el · 1aparearniento de reproductores 

de animales de la especie cebú en sus variedades -

puras, que no estén emparentados en las cuatro o -

seis anteriores generaciones, este método es.útil 

para refrescar la sangre del hato, por lo que es -

muy favorable, aunque es importante utilizar repr.2 

ductores de excelente calidad pertenecientes a de

terminadas familias de la misma raza, para después 

poder intensificar los caracteres favorables por -

medio de cruzamientos consanguíneos. Este sistema 

es Útil para regenerar o introducir genes nuevos -

al rebaño. 

El cruzamiento entre familias distintas den

tro de las variedades cebuinas se practica con el 

fin de conservar y perpetuar los rasgos sobresa- -

lientcc de un semental u Vclcu. Ya que tales des

cendientes serán de linaje similar a sus progenitg_ 
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res, por lo que presentan un grado de uniformidad 

en tipo y producción. El cruzamiento entre fami

lias distintas de animales cebú en sus razas pu- -

ras, es un método conservador y seguro, en el que 

casi no existe el riesgo de producir degeneracio

nes en el rebaño. (11). 

2.- CONSANGUINIDAD. 

El empleo de la consanguinidad puede conducir 

a resultados favorables o adversos, al hacerse los 

animales más homocigóticos. 

La consanguinidad se limita a fijar los cara.E_ 

teres y reducir la variación. La consanguinidad -

estrecha, actualmente se encuentra en uso muy res-

tringido, consiste en el apareamiento de: 

., ' ... , Padre con sus hijas 2) Hijo con su madre 

3) Hermano con hermana é) Primo con primas 

Los animales que tienen antecesores comunes 

dentro de las cuatro a seis generaciones anterio

res, tienen mucha probabilidad de haber recibido ~ 

genes, idénticos de dichos antecesores. Cuando -

dos animales así emparentados se aparean entre s! 

pueden transmitir respectivall\ente genes idé11ticos 

a su descendencia. Los cruzamientos entre anima

les emparentados se clasifican de consanguíneo~ y 

un animal consanguíneo suele contener mayor número 

de genes en condición hernocigótica que otro que no 
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lo es. El que la consanguinidad determine una mej.9, 

ra o un perjuicio depende por completo de la natu

raleza de los genes existentes en los animales em

parentados, por lo que es conveniente que éstos -

sean de calidad superior a la media. (11). 

Las razones para practicar la consanguinidad 

son: 

a) Aumentar el grado de homocigosis, en lo -

que respecta a genes favorables, con el fin de ob

tener una prole pura u homocig6tica, por lo que es 

necesaria una selección rigurosa, para eliminar -

los genes desfavorables y fijar los caracteres de

seables. 

b) Constituir familias uniformes en tipo y -

otras características. 

c) Mantener una relación en alto grado, con -

antepasados sobresalientes. 

d} El ganado homocigÓtico determina un cierto 

grado de prepotencia en los animales seleccionados 

por sus genes deseables (dominantes) capaces de -

transmitir sus caracter1sticas con gran uniformi

dad a su progenie. (11). 

e) La consanguinidad permite el aprovechamie.u 

to moderno de la ganader!a por ser los mejores mé

todoa de cr!a animal. 

f) Para evitar que la raza degenere, la con

~anguinidad deberá practicarse Únicamente en anirn.2, 

les de estirpe superior, bajo una selección rigur,g. 
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sa y un planteamiento cuidadoso. 
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PRINCIPIOS NUTRICIONALES 

Se ha establecido la necesidad de criar anim~ 

les de buena raza que presenten un aspecto más - -

atractivo en pie para el mercado que se puede sa

tisfacer cuando aprovechan en mayor intensidad el 

alimento consumido, y por su misma pureza genética 

tienen la capacidad de producir carne de suprema -

calidad, en mayor cantidad, por unidad de alimento 

consumido, en un tiempo menor. (27). 

La clase y calidad de alimento proporcionado 

al animal es Índice primario del desarrollo y pro

ducción de éste, en consecuencia es indispensable 

considerar los componentes de los alimentos que se 

van a proporcionar, los cuales deben ser económi-

cos y de buena calidad nutritiva de acuerdo con -

los requerimientos del animal por lo que deben con, 

siderarse primeramente los productos agrícolas re

gionales aprovechables para la alimentación, sien

do éstos los más probables de encontrarse a pre- -

cios razonables. (27). 

Alimentación.- La cr!a del ganado cebú exige 

de una econom!a flexible, donde no se escatime el 

alimento neceaario en calidad y cantidad suficien

te, para que el ganado conserve íntegramente su P.9. 
tencia para la reprc.1ducci6n y producción de carne, 

por lo que en ocasiones es indispensable suminio-
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trar un suplemento alimenticio, para evitar 1defi

ciencias nutritivas que afecten la salud del gana

do, principalmente en las épocas más difíciles, en 

que la calidad nutritiva de los pastos es m!nima, 

es decir, durante la época de sequía. (13). 

La alimentación en los sementales de la espe

cie cebú debe ser vigilada cuidadosamente, para -

mantenerlos sanos y vigorosos, por lo que conviene 

darles un concentrado, en cantidad y calidad nece

saria para que no engorden demasiado. Los toretes 

deben ser alimentados con una ración rica en pro

teínas; los becerros mamones no tienen dificulta

des nutritivas, siempre y cuando recibai la leche 

de sus madres. (13). 

Métodos de alimentación.- Existen dos 

de alimentación: a pastoreo y en establo. 

El primero constituye en esta región de Tizi

mín, Yuc., la base para la producción de ca!:'lle y -

cría de ganado de la especie cebú, ya que es el -

alimento más económico de las explotaciones gana~ 

ras. 

Minerales y vitamin~.- Salvo en las zonas en 

que haya deficiencia de uno o más de los minerales 

necesarios en indicios, el único mineral además de 

la sal com6n, que es deficiente en los pa~tizalen, 

es el fósforo. Incluso la hierba madura afectada 

19 



por la intemperie. suele contener calcio suficien

te, pero por lo general dicho forraje tiene un co.u 

tenido muy bajo de fósforo. (19). 

Para que la dieta del animal esté perfectame!!. 

te balanceada, es necesario facilitar una mezcla -

mineral para compensar las deficiencias de ciertos 

elementos que no se encuentran ni en el concentra

do ni en el forraje. Es una buena práctica dar el 

sodio y el cloro en forma de sal granulada. (19)º 

La Única vitamina que tiene importancia para 

la alimentación, en condiciones usuales es la vit_2 

mina A, ya que en condiciones naturales no se exp~ 

rimenta ninguna otra falta de vitaminas en la ali-

t 
. ; men aci.on. 

El ganado recibe abundante valor de vitamina -

A, en forma de caroteno cuando se alimenta de pas

tos verdes o cuando se le proporcione una cantidad 

de heno, forraje de ma!z .. o sorgo o ensilaje. Sin 

embargo, los animales durante la época de sequía o 

con una .alimentación mal balanceada, padecen def! 

ciencia de esta vitamina, por lo que es necesario 

corregirla, proporcionando 2.250 Kgs. de ensilaje 

de maíz o de sorgo, junto con el forraje de la ép.2 

ca. 

El ensilaje de maíz o sorgo, es de gran valor 

para producir un alimento m~s econ6mico ~n precio, 

aparte de que se logran rápidas aumentoa de peso y 

ne obtiene un acabado ~crfecto; es convenicnto dar 
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además una pequeña cantidad de heno bien prepara

do o de otro forraje seco, junto con el ensilaje. 

Pastizales.- Del Municipio de Tizim!n, Yuca-

tán. 

Se pueden considerar de gran calidad forraje

ra, por lo que constituyen el principal alimento -

para el ganado durante todo el año, en especial, -

durante la época de lluvias · período comprendido -

del mes de mayo a octubre con una mayor precipita-
. , 

cien. 

Las explotaciones localizadas en este munici

pio cuentan con plantas forrajeras entre las que -

destacan el ramón (Bosinum alicastrum) el cual al

canza la talla de un árbol, siendo utilizado a cor ...... 
te durante los períodos críticos del año, compren

diendo los meses de sequía, de enero a abril. El 

cultivo de esta planta se hace en fo.ona silvestre 

o rústica, efectuando el sembrado de plantitas -

cultivadade viveros en terrenos con cierto grado -

de humedad dur~~te la época de lluvias sin alguna 

atención posterior. 

Cuentan también con gramíneas forrajeras como 

los zacates Guinea, Pangola, Merker6n y de nueva -

introducción el Buffel y el Estrella de Africa. 

Zacate Guinea (Panicup Maximum).- Este zacata 

originario de Africa es una gramínea perenne de 
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gruesos macolles, sus tallos alcanzan 1o50 a 2 mts. 

de altura, es una planta de clima tropical y sub

tropical por lo que la encontraremos en la región de 

Tizimín y otras partes del Estado de Yucatáno 

Se ha cultivado desde hace mucho tiempo, en -

toda la regi6n donde ha permitido el establecimie!l 

to de prósperas ganaderías, y aunque actualmente 

se cuenta ya con muchos zacates para esta zona, al, 

gunos superiores al Guinea en calidad nutritiva, -

este sigue siendo el más abundante de todos. 

Se ha establecido bien en los suelos de la re -
gi6n que son de textura pedregosa, incluso en sue

los arenosos como son los de la costa al norte -

del Estado. 

Su siembra se lleva a cabo por medio de semi

llas al voleo, pero también se propaga por cepas, -

macolles o coronas: 

Las explotaciones que cuentan con terrenos -

virgen donde se proyecta sembrar, primero, real! 

zan la tumba de la vegetación una vez seca y antes 

de la temporada de lluvias se quema para posterio.f. 

mente regar la semilla al voleo, a razón de unos -

25.30 Kgs. por hectárea. Otros ranchos, llevan a 

cabo el m'todo de sembrar maíz, aunque es más tar
uduo, con el fin üe obtener eoto pz:oducto para in-

gresos de la explotación, y cuando dicha planta e.,! 

tá de unos 80 cms. se siembra el zacate Guinea, i,a 

terqalándolo entre las plantas de maíz. Después -
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de levantar la cosecha queda establecido un pasti

zal de Guinea. Para la renovaci6n de esta planta, 
. , 

en la region se acostumbra quemar anualmente el P.2.. 

trero como medida de combate a los insectos pat6g~ 

nos tanto para la planta como es la mosca pinta -

(Aneolamia postica), as! corno parásitos externos -

del ganado bovino como son las garrapatas (Boophi

lus y Amblyoma); el fuego no destl::\lye el sistema -

radical de esta planta, beneficiando su rebnote -

con más vigor ya que la finalidad de la quema es -

el ablandamiento del suelo que ha sido compactado 

por el pisoneo del ganado durante el pastoreo, se 

favorece asimismo la oxigenación del suelo que a -

la vez se remueve por la acción de dicho efecto f.!, 

sico al dilatarse por el calor. 

La riqueza de este pasto en elemento nutriti

vo es la siguiente en estado verde: 

Humedad 

Materia seca 

Cenizas 

Fibra 

77.75% 

22.25% 

3.43% 

1.26 

Proteínas 

Grasa 

Hidratos 

Carbono 

Relación 

Nutritiva 

2.60% 

0.29% 

de 

12.86% 

1:6.75 

El análisis citado, se refiere a zacate apro

vechado en su punto por lo que dichos resultados -

dependen entre otras cosas de la planta. Todan -
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las plantas forrajeras después de la floraci6n o -

semillado, aumentan considerablemente la fibra br!!_ 

ta en detrimento de los otros elementos y su apro

vechamiento se reduce considerablemente, por tal -

motivo deben consumirse lige~amente antes de la 

floraci6n, lo cual muchas explotaciones en la re

gión no llevan a efecto por no poseer un calenda

rio de rotación y sus potreros son de extensiones 

inadecuadas, debido a ésto el ganado no aprovecha 

uniformemente el pasto en los mismos. A pesar de 

esto la carga animal por hectárea en ép:ica de tem

poral es de 1:1. Esto en época de sequía se aan

vierte en 4 hectáreas por cabeza de ganado. (27). 

Zacate Merkerón (Pennisetum merkeri)º-

Este zacate es un híbrido del zacate elefante 

y de otras especies del mismo género. 

El Merkerón se ha adaptado a esta región en -

la que ciertas explotaciones que lo cultivan a ba

se de rjego por aspersión, ha proporcionado en 

ellas altos rendimientos de forraje verde durante 

todo el año, principalmente en la sequía tanto pa

ra la alimentación de ganado cebú destinado al pie 

de cría, como también para el ganado lechero, tra

tándose de explotaciones de doble propósito (pro

ducción de leche y carne)~ Aunque la~ experien- -

cias son pocas todavía herecibidoinformes, as! C,2 

mo observaciones, sobre el buen comportamiento de 
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este zacate en esta regi6n de Tizimín, Yucatán. 

El Merkerón es un zacate de crecimiento ;alto, 

perenne, de macollo y alcanza una altura de tres a 

cuatro metros, tiene tallos gruesos, jugosos y ho

jas grandes de 4 a 5 cms. de ancho. La recupera

ción después de cada corte, cuando se da como fo

rraje, se realiza cuando ha llegado a una altura -

de 2 a 3 metros recuperando esta altura cuando - -

existe buen Índice de humedad alrededor de los 30 

días posteriores al corte. (27). 

Para su mejor aprovechamiento este pasto se 

pica en pedacitos con una picadora especial. En -

esta forma, produce un alimento verde y jugoso muy 

apetecido por el ganado bovino, al que es propo~ 

cionado en comederos de concreto o madera. 
, , 

Analisis del zacate Merkeron en estado verde: 

El contenido de proteína cruda puede variar, 

para el forraje verde es de 1.5 a 3% según la fer

tilidad de los suelos de la región. Para la ali

mentación del ganado cebú machos destinados a re

productores, así como de lél3 vacas lecheras en es

ta zona se complementa con concentrados ricos en -

proteínas. (27). 

C??.rbohidrutoc 

Fibra 

Grasa 

Cenizas 

Agua 

8.5% 

6.2% 

0.63 

1.7% 

S:t. % 
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El establecimiento de este pasto en ciertas -

explotaciones de esta regi6n lo efectúan por el mí 

todo de estaca que consiste en cortar los tallos -

maduros en pequeños trozos, cada uno con tres nu

dos, la siembra por estacas es bastante rápida, -

puesto que los pequeños trozos, simplemente se en

tierran en el suelo húmedo, con la ayuda de un pa

lo puntiagudo para abrir el hoyo. Estas estacas -

deben ser enterradas dejando un entrenudo y un nu

do expuestos. La siembra puede hacerse en surcos -

de un ffi'etro de separación dejando de preferencia -

20 cms. entre .una estaca y otra, ya que si se --~ 

deja mayor distancia entre ellas tiene el peligro 

de competencia de malas hierbas y los rendimien- -

tos de los primeros cortes pueden ser bajosº Su 

rendimiento promedio en esta región es de 20 tone= 

ladas por hectárea por corte, pudiéndose efectuar 

bajo sistema de riego y temporal hasta 6 cortes al 

año. Comparativamente con el guinea es de más ba

jo valor nutritivo, compensado ésto con su mayor -

volumen de forraje siendo de mayor utilidad duran

te la ~poca critica de sequía. 

Los bovinos cebÚes adaptados hace mucho tiem

po al clima de Yucatán, poseen elevada capacidad -

de aprovechamiento de los forrajes groseros, pecu

liares en esta zona tropical, donde el régimen ali:, 

mentario está caracterizado principalmente por la 

deficiencia de prote1nas y exceso de fibras, auna-
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do a la falta de sistemas adecuados de rotación de 

los potreJ:Os y fertilización de los mismos, esto -

Último en algunos ranchos se efectúa mediante el -

esparcimiento del excremento que dejan los anima

l es en los corrales los cuales son limpiados una -

vez al año durante la sequía. El aparato digesti

vo del cebú es muy reducido en comparación con el 

del ganado europeo (Bos taurus) lo cual lo obliga 

a comer menos, pero repetidas veces. 

El ganado bovino de la especie cebú iBo~.i.E:.

dicus); como animal doméstico especializado en la 

producción de carne en la región. 
1 

Origen del ganado cebú.- Se remonta al Pleis

toceno, cuando los glaciares compelieron a los bó

vidos a refugiarse en la actual región del Himala-

ya. 

En el mioceno, el cebú quedó distribuido en -

la isoterma tropical, entre latitudes 30Q Norte y 

30Q Sur, en parte de Asia, Africa y Europa. La d,2 

mesticaci6n del cebú data de 2,500 A.c., llevando 

una vida nómada durante siglos~ Al considerarlo -

animal sagrado, se prohibi6 el sacrificio de vacas 

en la India, su lugar de origen. (15). 

El ganado bovino cebú pertenece a la siguien

te c1azificaci6n zoológica: (26). 
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Reino Animal 

Subreino Metazoarios 

Phylum Cardados 

Clase Mamíferos 

Género Bos 

Orden Artiodactylos 

Suborden Reumiantes 

Supre Familia Bocideos 

Familia B6vidos 

Especie Indicus 



E X p·L O TAC IONES 

ANTECEDENTES: 

De las razas introducidas a la región de Tizi 
..... 

mín, Yucatán, con características definidas, ac- -

tualmente se conservan desde 1956 en plan de mejo

ramiento, como productoras de carne el Guzerat, -

Brahman y las razas Indobrasil y Gyr que prometen 

mucho, dependiendo su futuro de una selección rig.!:!, 

rosa, para aprovechar sus características particu

lares y hereditarias de acuerdo al stándar de cada 

raza, adaptables en general a la ecología de la r~ 

gión; con algunas fallas variantes que enunciará -

a continuación al hablar de la explotación pecua~ 

ria dedicada a la producción de una o ambas varie

dades de la especie cebú. 

En el Municipio de Tizimín, los hermanos Juan 

y Anís Macari Canán, introdujeron por primera vez -

ganado bovino cebú de gran calidad durante la déc~ 

da de 1940 a 1950. En los años de 1960 a 1970 han 

destacado por su gran impulso a la ganadería de e:¿, 

te municipio los mismos hermanos, señores Macari -

Canán, Sr. Alfredo Mena Peraza, Sr. Juan E. Millet, 

Sr. Arm!n Carrillo C. Señores, Hermonoo Jorge y 

Efra!n Vales Morales, Sr. Jos6 Jacobo, Sr. José R,2 

dr!guez s. y hermano Luio F. Rodríguez, que se han 

dedicado a.mejorar la calidad de sus animales, gr_t! 

cian a su constancia y entuniaomo en la cr!a y ex-



plotaci6n del g.anado bovino cebú, en sus dif eren-

1:es variedades. 

En la actualidad el ganado cebú ha ganado y 

mantenido la supremac!a en esta región por reunir 

las siguientes características: 

1).- Por"SU mejor adaptabilidad a este medio 

ecol<Ógico. 

2).- Por producir buenos kilogramos áe peso -

por animal, a una edad más temprana, lo

grando cada vez mejor aumento de peso en 

las engordas extensivas a base de pasto-

reo. 

3).- Por alcanzar mayor retribución, debido a 

su reconocimiento como animales de cali

dad y su gran capacidad de adaptaci6n, -

utilizada esta característica para la e1i 

plotación mixta de doble finalidad, le

che y carne, en el uso de ganado europeo 

productor de leche, efectuando el hibri

dismo, a más de que se considera la esp.!;_ 

cie suficientanente estimada como elemen -
to de cría., 

4).- Por reducir el costo de producción: ate!! 

diendo a su mayor economía en la alimen. 

taci&n y excelente porcentaje de crías: 

aüemás de diatinguirse por ser animales 

muy rústicos. (15). 
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Lo anterior señala la población de ganado ce

bú en la región ya que de un total de 500,000 bovJ:. 

nos que existen en el Estado de Yucatán, según el 

censo de 1970 el 70% de esta cifra la comprende di 

cha especie, un 28% de híbridos y un 2% de razas -

puras europeas, siendo la más utilizada la Suiza en 

sus tipos americano y europeo, para efectuar asi

mismo el hibridismo con el cebú. 

CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS 

La introducción a México del ganado cebú y la 

formación de algunas variedades empezó en el año de 

1923, cuando se importó el primer ganado cebú puro 

pero la definición en sus variedades no se logró -

hasta después de la importaci6n de 1945 cuando -

entraron al país los primeros ejemplares de esta -

especie en sus diferentes variedades y posterior

mente en 1948 llegaron otros sementales. (3). 

Algunas estimaciones que son importantes en -

el estudio del comportamiento reproductivo de un -

ganado son: 

Edad al primer parto. 

Eficiencia en la concepción. 

Duraci6n de la gestaciÓne 

Período abierto. 

Intervalo entre partos. 

Sexo. 

Peso al nacer 

31 



Mortalidad. 

Medio ambiente. 

EDAD DEL PARTO.-

Shukla y Prasad, (29) estudiando la edad al -

primer parto en ganado Gyr encontraron un promedio 

de 1916 y 1663 d!as en dos hatos, un c.v.• de 21.2 

y 26.1% respectivamente. Calcularon una heredabi

lidad (h2) para edad al primer parto de Oo26. 

Carneiro citado por Hill (15) reporta para e~ 

bÚ lechero edades al primer parto de 35 a 51 meses 
• con un promedio de 45.8 + 7.1 meses con c.v. 

igual a 15.5%. 

Haines citado por Plasse et al (22), en Hond.!:!, 

ras, reportó edad a la pubertad de 23.5 meses en 

35 novillonas Brahman~ y edad al primer servicio ~ 

de 25 meses. 

Plasse et al (22), en un estudio de edad a la 

pubertad enganadoBrahman en Florida concluye que 

ésta se presentó a los 19.4 meses con un rango de 

12 a 24 meses. 

DURACION DE LA GESTACION.-

Plasse et al (23), cita que varios autores han 

reportado una duración de gestaci6n de 291 a 295 -

d{as para diferente~ rozas Dos inclicu~. ~lasse 

• c.v.- Coeficiente de Variabilidad. 
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et al (23), en un estudio de 1223 períodos de ge.!!_ 

tación para determinar su duración en dos hatos de 

ganado Brahman en Florida, así como efectos de lo

calidad, sexo,y efecto del padre encontró que en -

un rango de dos ciclos (271 a 310) alrededor de la 

moda obtuvo una duración de gestaci6n de 292.7 - -

d!as en 1048 gestaciones. 

El rango de un ciclo alrededor de la moda -

(231 a 300 d1as) incluyó 888 períodos de gestaci6n 

(67.1'~) y tuvo una media de 291.7 días. El rango 

total fue de 240 a 371 días. 

El análisis de varianza para efectos de loca

lidad no mostró diferencia significativa pero sí -
tuvo diferencia altamente significativa (p .01) 

para efecto del padre y sexo. Encontró que los b~ 

cerros machos son llevados in Útero 1.9 d!as más -

que las hembras. 

Briquet y De Abreu (6) reportan una duración 

media de 292.0 + 1 d!a para duración de gestación 

en Nelore, Gyr y Guzerat en Brasil. 

Plasse et al (23) citando diferentes autores 

para evaluar la duración de gestación en varias -

razas Bos Taurus reporta un rango de 278 a 289 - -

días con diferencia significativa entre razas. 

PERIODO ABIERTO.-

Warnich citado por Plasze et al (24), encon= 

tró que hay una inactividad reproductiva post-par-
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tum y durante la lactancia en vacas j6venes tipo -

cárnico, y que el criar a los becerros tiene un -

efecto inhibitorio significativo en la reproducci6n, 

especialmente en hembras Brahman, comparadas con -

vacas de más edad. 

Entre los estudios hechos para determinar el 

intervalo entre el parto y el primer estro se tie

ne el de Warnick (30) que registr6 un intervalo -

del parto al primer estro de 59.2 días en 54 vacas 

angus y 62.7 d!as en 97 vacas Hereford. 

Lubtuke y Subramanian, citados por Plasse s!:. 
~ (24) en la India, trabajando con 343 vacas Ha

riana (Bos Indicus) encontraron un promedio de in

tervalo de parto al primer estro 84.5 días. En su 

estudio, el 22.7% de las vacas presentaron estro -

antes de los 45 días post-partum sin embargo el = 

promedio de intervalo de parto a concepción fue -

de 135.7 días. 

El período de servicio (intervalo entre parto 

y servicio con concepción) variará según el ciclo 

estrual post-partum, en el cual sea fecundada la -

vaca (12). 

Perkins y Kidder (21) reportan que el interv.s, 

lo promedio del parto a involuci6n uterina fue de 

38.5 días para vacas hereford y 38.7 días para an

gus. El porcentaje de concepción ol vrimer servi

cio fue significativamente mayor para lua vacas -

servidas 79 días o mán después del parto, compara-
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do con vacas servidas a un intervalo post-parto me -
nor. 

INTERVALO ENTRE PARTOS.-

La mayor parte de los hatos bovino de Latinoa -
mérica no estfui todavía sometidos a una época limi -
tada de apareamiento. 

Bajo estas condiciones y suponiendo que un n~ 

mero adecuado de toros fértiles y activos están -

permanentemente en el rebaño, el intervalo entre -

partos es una buena medida .para la eficiencia re

productiva de 1a vaca. Este carácter es una dete,.;: 

minante importante de la población bovina. (25). 

La principal situación que hace variar el in

tervalo entre partos es el lapso entre el parto y 

el primer estro, durante el cual ocurre la involu-
., d 1 '+: +- f. . .. , . cion e~ u~ero y o~ros procesos 1sio~og1cos que -

varían considerablemente de 30 a 50 días, y en va

cas en malas condiciones hasta 80 días o más (14}. 

La capacidad de la hembra para restablecer el 

ciclo estrual después del parto está inflUÍda por 

varios factores: lactancia, nutrición y herencia. 

(14). 

Se ha demostrado que el período entre el par

to y el primer estro se prolonga en animales que -

amamantan a sus crías (14). 

David y Cemorowicz (10) mencionan que aunque 

el porcentaje de paricioncs (No. de ~ecerroG naci-
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dos por 100 vacas inseminadas) es probablemente la 

meaida más eficiente de fertilidad desde el punto 

de vista fisiológico, el intervalo entre partos es 

más útil desde el punto de vista económico de una 

explotación. 

Carneiro citado por Hill (1956) en 232 obser

vaciones en ganado Indobrasil reporta un intervalo 

entre partos de 19.3 meses, de 21.2 para Gyr, 18 -

para guzerat y 17.1 meses para Nelore. 

Carneiro et al (1958) citado por De Alba (11) 

reportaron promedios de 20.5 meses para Indobrasil 

y 15.3 meses para Gyr. 

Amble et al en (1958) citado por Plasse et al 

(24) reportaron W1 intervalo de 15 a 18 meses para 

ganado lechero (Bos indi~) en la India Jushi y -

Phillips citados por Plasse et al (24) reportan i!!, 

tervalos entre partos de 17.5 ! 0.61 meses para -

154 vacas Thuri (Bos indicus), 16 meses para Ongo

le (Bos indicus), y 33.9 ! 0.03 meses para 459 in

tervalos en vacas Dhani (Bos indicus) en la India 

Linares y Plasse (18), trabajando en un hato Brah

man en Venezuela sin época de empadre limitada ob

tuvieron en 1117 observaciones de intervalos entre 

partos un promedio de 460.2 + 3.17 d!as, una des-... 
viación estándard de + 105.8 y un rango de 266 a --
990 días. 

La varianza fue influÍda altamente ~ignifica

tiva (P 0.01) por la auad de la vaca al parto, -
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mientras que el sexo del becerro no produjo dife

rencia significativa. El grupo de vacas de 3 a 4 

años tuvo un promedio de intervalo entre partos de 

448.4 días, mientras que las vacas de los grupos 

de 5 y 6 afios tuvieron promedios mayores de 480.7 

y 473.7 respectivamente. Las vacas con edades - -

comprendidas entre los 7 y 12 años presentaron un 

promedio de intervalo entre partos menor, el cual 

fue de 430.2 días. También menciona que de 203 in 

tervalos el (18.2%) fueron menores a 365 días. 

Plasse et al (24) determinaron la influencia 

de varios factores sobre los intervalos entre par

tos de cuatro rebaños Brahman en Florida. Para -

2924 observaciones se calculó un promedio de 410 -· 

días y se determin6 que el hato, sexo del becerro, 

la edad al primer parto y la edad al parto, influ

yeron entre otros factores, sobre la varianza de -

los intervalos. En este trabajo sin embargo se -

usó material de hatos sometidos a una época limit~ 

da de apareamiento. Esta particularidad influye -

mucho enla variacién de intervalos entre partos. 

Plasse et al (25), analizando los datos de 10 

rebaños Brahrnan (registrado) en diferentes partos 

de Venezuela, encontró que el promedio ajustado -

para 5564 intervalos entre partos fue de 457 ~ 

1ftq d!oc. 

Con excepción del sexo, todos loa erectos in

clu!dos en el modelo influyeron altamente - - 0 
-
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(P 0.01) a la variancia. Los promedios ajusta

dos para los hatos oscilaron entre 406 y 539 días. 

Moraes Barros et al, citados por Plasse et al 

(25) encontraron un valor de 441 días para el pri

mer intervalo y de 447 para los demás. Sánchez -

et al (25) encontraron en Guatemala, que vacas que 

parieron al inicio de la época seca tenían interv~ 

los entre partos menores. Los autores atribuyen 

ésto a la suplementación que se practica en el ha

to respectivo durante la época seca. Asimismo cal

cularon valores más altos para el primer intervalo 

y más bajos para el intervalo entre el tercer y -

cuarto parto. 

!?ESO AL NACER.• 

Registrar el peso al nacer ayuda a tener me~ 

jor conocimiento de la ganancia en peso en el perf.e. 
• 

do conprendido entre el nacimiento y el destete. 

Además de que está directamente relacionado con el 

nivel de dificultades al parto ( 18) • 

El peso al nacimiento de los becerros varía -

de acuerdo a la raza del ganado; dentro de las ra

zas es más influenciado por el genotipo del bece

rro que por el genotipo de la vaca (16). 

El peso al nacimiento puede estar condi.~i ona

do por factores como son: sexo, raza, número de -

partos de la vaca, duraci6n de la g~taci6n, peso 

corporal de la vaca y nivel de alimentación ul fi-
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nal de la gestación (14). 

Balanov et al (4), en un estudio sobre 708 -

vacas Bulgarian Red concluyeron que el peso corpo

ral de la madre estaba significativamente correla

cionado con el peso al nacer de la cría. 

El ganado suizo se estudió el peso al nacer, -

tomando corno variables independientes, el año y la 

estación de nacimiento, el número de partos de la 

vaca, la duración de la gestación y la edad y peso 

corporal de las vacas al parto. Los análisis esta -
dísticos mostraron que solawente el número de par

tos y la duración de la gestación tuvi:eron efecto 

significativo (P 0.01) en el peso al nacimiento 

de los becerros (S). 

Burris y Blunn (8), estudiaron el efecto de 

la duración de la gestación, raza, sexo, edad de 

la madre, años y herencia sobre el peso al nacL 

miento de los becerros en diferentes razas, encon

trando que el peso al nacer de los Hereford fue -

significativamente superior al de los Angus y Sho~ 

La diferencia entre sexos también fue altamen -
te significativa, debiéndose el 10% de estas dife-

rencias en oexo n la duración de la gestación. 

Además concluyeron quo existe una relación d~ 

finitiva entre la edad de la madre y el peso al n~ 

cimiento de las críao y que el máximo peso al nac,:h 

miento fue aumentando constantemente hasta que lan 
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vacas tenían de 9 a 10 años de edad. El efecto de 

padres no fue significativo, asimismo el efecto ea, 

tre años. 

Singh et al {28), basado en un cálculo de úni -
camente 23 animales encontró una correlación nega

tiva altamente significativa entre el peso al na

cer y producción de leche en la primera lactancia 

en ganado Hariana (Bos indicus} estudio llevado a 

cabo en Meeriet, India. 

Dornínguez, citado por Hill (15), muestra da

tos comparativos para peso al nacer en ganado Ind.2_ 

brasil, Gyr, Nelore, Guzerat y Charolais, siendo -

para Indobrasil el peso al nacer en machos, de 27 

Kgs. y hembras 24 Kgs. Gyr 22 y 23 Kgs., Guzerat 

28 y 22 Kgs. y Charolais 42 y 21 Kgs. respectiva

mente. 

Fontes, citado por Hill (15), analizando da

tos de peso en pie de un total de 3165 cabezas de 

ganado cebú estratificadas en cuatro grupos por -

edad en Uberaba (Brasil), encontr6 diferencias -

significativas entre razas cebuinas siendo la Indo -
brasil la más pesada, seguida por Guzerat, Nelore 

y Gyr. No se encontraron diferencias np~eciablez 

E:iJ. ganancias de peso entre sexos, pero s:f. que las 

hembras alcanzaron su peso adulto más pronto que 

los machos. 



MORTALIDAD.-

Carneiro citado por Hill (15), trabajando con 

ganado cebú lechero menciona una mortalidad hasta 

los dos años incluyendo abortos y natimortos de -

13%. Con razas europeas encontró una mortalidad 

a los seis meses de 25% y de 30.35% a los dos - -

años. 

Escobar y Posada (13) 1 estudiando la product!, 

vidad de un hato Brahman en Colombia reportan que 

el porcentaje de becerros nacidos que no llegaron 

al año de edad fue de 805%. 

Presten y Willis (27) presentan una tabla ci

tando diferentes autores en la que presentan la -

mortalidad de terneros, variando ésta de 8 a 23.5% 

hasta el destete. 

También mencionan que el 10% de las pérdidas 

se debe a la tendencia de algunas vacas de no -

amamantar a sus terneros. 
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MEDIO AMBIENTE 

Johnston citado por Lasse et al (22), considS 

ra que la zona de confort para Bos indicus está -
o entre 16 y 27 e, y Plasse et al (22) encontró que 

la presentación de cuerpo lúteo disminuyó princi
o palmente cuando la temperatura era menor a 16 c. 

La tendencia a mostrar anestro durante esta

ciones desfavorables ya ha sido mostrada por Dale 

et al (9). 

Linares y Plasse (18), en Venezuela encontra

ron que el 61.5% de los partos ocurrieron en el p~ 

r!odo comprendido de Noviembre a Abril (estación -

seca) y solamente un 38.5% de los partos ocurrie

ron en el período de Mayo a Octubre (estación 11,!! 

viosa). 

Wilson citado por Plasse et al (25) en Nyssa

land Africa, encontró que la mayoría de 17,000 va

cas cebú concibieron durante los meses de mayor -

temperatura. 

Anderson citado por Linares y Plasse (18) en

contró aumento en la actividad en relación a aumen -
tos de la tempe~at"ll~a ambiente en ganado cebú, Pe -
ña y Plasse ( 20) , mencionan que un factor ambiental 

de mucha importancia es la precipitación, ya que -

las variaciones en la distribución de las lluvi~s 

tienen marcado efecto sobre la calidad y di~ponib! 

lidad de los pastas. Mencionan que en el trópicot 
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los períodos alternos de abundancia y escasez de 

pastos predominan sobre las otras influencias por 

lo menos en animales que dependen de pastos natu

rales para su subsistencia. 

El cebú. si no puede ingerir raciones tan vol.!:!. 

minosas corno los bovinos europeos, tienen todavía 

la facultad de aprovechar forrajes de calidad infe .... 
rior, se describe esta diferencia con dos palabras, 

calificando de extractiva la nutrición del cebú, -

que exige menor cantidad y aprovecha mejor el ali

mento; y de capacidad la del europeot que puede y 

necesita ingerir mayor volumen de alimentos. 

Innegablemente la gran ventaja que el cebú SE_ 

bre las razas de origen europeo, en esta zona tro .... 
pical, conjuntamente con una mayor resistencia al 

calor y las enfermedades, es su gran capacidad de -

aprovechamiento de los forrajes groseros. 
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EXPLOTACIONES PECUARIAS 

Considerando la situaci6n geográfica y topo

gráfica de los suelos del Municipio de Tizim!n, 

Yucatán, as! como la mediana riqueza bromatolÓgi

ca de sus pastizales, hacen de esta región un lu

gar apto para la explotación de una ganadería de 

gran valor zootécnico. En este municipio destaca 

sobre todo la explotación del ganado bovino de la 

especie (Bos indicus) cebú de gran calidad, compa

rable al mejor ganado de esta especie que se loc_!! 

liza en otros estados del país. 

Para el desarrollo de este tema, fue necesa

rio visitar algunas ganaderías del Municipio de T! 
zim!n, Yuc., dedicadas a la cría y explotación del 

ganado bovino cebú, con el fin de observar Ja for

ma en que se practican los sistemas de cría y man!t 

jo de los animales además de poder recabar los da

tos e infOrmación de los resultados del estudio 

que llevé a efecto en algunos ranchos de esta re-
. , gion. 

Se constató que las ganaderías de este munic! 

pio dedicadas a la cría y explotación del~nado 

cebú, están bastante bien equipadas, destacando 

por sus instalaciones en lo referente a corrales -

que cuentan con pesebres para sementales, paride

ras, corraletas, mangas, bafios garrapaticidas, bá,! 

culas para pesaje, saleros para minerales, bebade-
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rost embarcaderos, etc., las siguientes ganaderías 

San Antonio de Juan Macari, San Antonio de Anís Ma 

cari, Yoktzitz, San Rafael, La Herradura y Wolis-

ª'· 
Es indudable la evolución actual de las cond~ 

cienes agropecuarias y de los grandes adelantos de 

la ciencia biológica, en especial de la rama zoo

técnica, en donde la crianza y rendimiento se apo

yan en bases verdaderamente técnicas y racionales, 

para que los procedimientos a tal fin concurran a 

la satisfacción cabal de los diversos aspectos que 

muestra la industria pecuaria. Estos procedimien

tos normados por los estudios e investigaciones de 

la zootecnia, tienden a establecer una ínter-rela

ción arm6nica entre el organismo animal y el medio 

que lo rodea, cuyo resultado proporcione al máximo 

grado zootécnico propuesto y además la resoluclLÓn 

satisfactoria de las necesidades de una abundante 

producción ganadera en beneficio de las ciencias -

económicas y de la población humana. 

Por consiguiente, tomando en cuenta la gran -

importancia de estas bases haremos una descripción 

de las mismas, de acuerdo a los científicos y tec

nólogos indicando a continuación las que se llevan 

a efecto en estas explotacionesylas falt~teD que 

mejorar!an las condiciones de cría de las mismasº 

Se investigó que en las explotaciones pecua

rias de esta zona dedicadas a la cría del ganado -
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cebú, en las variedades más comunes como son Brah

man, Gyr, Guzerat e Indobrasil; se ·manejaron to

mando en cuenta los siguientes factores zootécni-

cos: 

SELECCION.- La selección tiene por finalidad 

obtener a los animales mejor constituidos tanto -

fenotípicamente como genotípicamente, en un hato, 

ya que dichos animales serán los futuros reproduc

tores que determinen el prestigio y el éxito econ.2, 

mico de una ganadería. Los animales seleccionados 

deberán superar a sus progenitores en varios aspe_g, 

tos, de ah! la importancia y habilidad del c~iador 

de establecer los medios necesarios para conocer -

1os genes que poseen sus animales y así implantar 

el método o sistemas de reproducci6n adecuado, que 

enunciaremos a continuación para fijar los genes -

favorables y eliminar a los pocos favorables. 

Al seleccionar el ganado, es necesario consi

derar que los productores posean las característi

cas adecuadas a las variedades del cebú, conside

rando la alzada, peso, osamenta, etc., además es -

muy importante la salud del hato, para que estén 

vigorosos y libres de enfermedades y paránitos que 

aminoren la expresión de sus cualidades, por lo -

que es importante establecer un programa de sani

dad riguroso, en el hato. 

Asimismo es fundamental una alimentación ade-
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cuada para mantener un alto grado de fertilidad y 

producción de carne. 

La selección que se efectúa en la regi6n en 

estudio, es por medio del fenotipo que es muy Útil 

para obtener reproductores que destaquen por su e2S. 

terior en carne, ya que se basa en el tipo o indi

vidualidad. Esta selección se realiza en la misma, 

tanto en hembras como en machos, siendo destinados 

los segundos para la venta comercial en ferias, e~ 

posiciones o en la misma explotación, a los cuales 

se les da un manejo especial, desde los 4 meses, -

hasta los 2 años de edad, siendo ésta el promedio 

de venta en las explotaciones de esta región. 

La conformación del ganado cebú, destaca por 

su desarrollo corporal de gran corpulencia, carac

ter!stiea esencial anatómica, que se utiliza para 

el cruzamiento con razas europeas, las que carecen 

de esta cualidad lo cual da lugar a híbridos que 

proporcionen un mayor rendimiento económico, así -

como rusticidad por parte del cebú a medios desf a

vorables a dichas razas. De este medo general (3), 

los cebúes se distinguen del bovino europeo (Bos -

taurus) por caracter!s~can de conformación corpo

ral, temperamento y constitución exterior. 

La piel del Bos indicus es siempre más fina y 

más reoistente que la del bovino europeo, muy pig

mentada, presenta generalmente una coloración muy 
obscura o negra, lo que puede ser mejor observado 
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en las partes desprovistas de pelo, como el morro, 

los pánpados y las aberturas naturales. La piel -

obscura impide el paso de los rayos ultravioletas 9 

cuyo exceso provoca lesiones en las regiones más -

profundas de los tejidos. 

Este ganado tiene comúnmente la superficie -

del cuerpo muy desenvuelta 9 a la_ piel suelta, for

mundo barbas 2.l~plias y pendulantes. Parece haber 

correlaci6n entre el tamaño de ésta y la piel en -

la región umbilical que constituye un pliegue; és-· 

te, cuando es grande, es perjudicial, especialm8n

te en los machos adultos, puesto que presentan Su.§.. 

ceptibilidad a he.rirse en los potreros con plantas 

leñosas o espinosas, surgiendo como secuela l~LJ<~a 

bligueras y fimosis del prepucio de los reproduct.2 

res machos en empadreº 

(3), funciona como ra-

diador, debido al tipo y número de glándulas sudo

ríparas que son saquiformes y contiene la piel de 

esta especie un 20% mayor que la del bovino euro

peo, permitiendo al cebú eliminar el exceso de ca

lor corporal, circunstru1cia que le permite vivir -

y reproducirse en condiciones en las que el europeo 

fracasa, dada la manifiesta ~ncapacidad de su apa

r~to termirregnlañnr,, por lo que es fácil observar 

que en los d!as calurooos, mientras los cebÚes es

tán pastando normalmente los bovinos europeos pro

curan ir a la sombra. 
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Los pelos cortos y lisos proporcionan a los -

bovinos mayor capacidad para eliminar el exceso de 

calor común en esta región, que es de clima cálido. 

El espesor, la movilidad y la pigmentación de la -

piel, son también de gran importancia en esta re- -

gión tropical, como cl~f<2unn. contra los ectoparási

tos y los rayos solares. 

El ideal para la tolerancia al calor parece -

ser un pelaje claro o blanco 9 también el amarillo 

o rojo claro, sobre una piel de pigmentación ne- -

gra, tal cc~o lo presenta el ganado cebú. 

Las características raciales que deben sobre

salir en un buen reproductor cebú basándonos en -

los stándares de cada variedad son las siguien

tes: comprendidas principalmente en las regiones -

de la cabeza y coloración del pelaje (3) (26)º 

RAZA GYR 

Cabeza.-

a) Apariencia general, anchura y largura mediasº 

b) Perfil, ultraconvexo. 

c) Frente, ancha, lisa y prominente, con el testuz 

bien apoyado hacia atrás. 

d) Chaflán, recto, mediano y ancho en el macho,'p~ 

ro largo y estrecho en la hembra. 

e) Cuernos, medianos, de celo¿ obscuro y simétri

cos, de sección el!ptica, achatada y gruenoa en 

la base, saliendo hacia abajo y hacia atrás. 
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Prefiriendo los que se dirigen un poco hacia -

arriba, encorvándose hacia adentro, con las PU.U 

tas convergentes. 

f) Ojos, de color negro u obscuros, elípticos, si

tuados bien lateralmente y protegidos por arru

gas en la piel. 

g) Orejas, de largura mediana, típicas pendientes, 

comenzando en forma de tubo como su porción su

perior enrrolladas sobre sí misma, abriéndose -

enseguida gradualmente hacia fuera, encorvánd.2, 

se de nuevo en la punta, con la extremidad que

brada y ternada hacia la cara. 

h) Hocico, negro y ancho, con fosas nasales dilat~ 

"das y aplastadas. (26). 

RAZA INDOBRASIL 

Cabeza.-

a) Apariencia general de anchura, largura y espes.!:l 

ra medianas; armoniosa y leve. 

b) Perfil, subconvexo, intermedio entre la raza -

Gyr y la Guzerat. 

c) Frente, de anchura mediana, lisa y ligeramente 

saliente. 

d) Chaflán, corto y ancho en el macho, pero largo 

y estrecho en la hembra. 

e) Cuernos, medianos, de color obscuro v simétri

cos, saliendo hacia fuera, ligeramente hacia -

abajo 7 hacia atrás, hacia arriba, dirigiéndose 
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enseguida hacia adentro, con las puntas romboi

dales y convergentes. 

f) Ojos, obscuros, elípticos, de mirada soñolien

ta y pro·tegidos por arrugas de la piel, pesta

ñas largas y negras. 

g) Orejas, largas pendientes, de puntas redondea

das y tornadas hacia la cara y con la parte in

terna del pabellón vuelta hacia el frente y· li

geramente dobladas (arremolineadas) (26). 

RAZA BRAH.NAN 

Cabeza.-

a) Apariencia general, de anchura, largura y espe-

sura medianas. 

b) Perfil, recto. 

c) Frente, ancha, lisa y planaº 

d) Chaflán, corto y ancho en el macho y medianame.u 

te largo y estrecho en la hembra. 

e) Cuernos, medianos, de color obscuro y simétri

cos, saliendo hacia afuera y ligeramente hacia 

atrás, con las puntas romboidales y hacia afU.§.· · 

ra. 

f) Ojos, obscuros, elípticos, de mirada"''viva y pr.e. 

tegidos por arrugas de la piel, pestañas negras. 

g) Orejas, cortas, pendientes, medianamente anchas, 

con la punta ligeramente K'Gdondt=<.. (26). 
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RAZA GUZERAT 

Cabeza.-

a) A¡pariencia, general, ancha, corta y de espesura 

mediana. 

b) Perfil, subc6ncavo. 

e) Frente, ancha, lisa y subcÓncava. 

d) Chaflán, corto y ancho en el macho y medianamen -
te corto y estrecho en la hembra. 

e) Cuernos, largos, de color obscuro y simétricos 

saliendo hacia afuera, hacia arriba y a cierta 

longitud formando una curva que dirige las pun

tas hacia atrás y abajo; en conjunto toma la -

forma típica de lira. 

f) Ojos, obscuros, ligeramente elípticos, 00.e mira

da viva y muy poco protegidos por arrugas de la 

piel, pestañas negras. 

g) Orejas, largas y pendientes; anchas con la cara 

interna del1pabellÓn hacia el frente y la punta 

ligeramente redondeada. (26) • 

n 
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SISTEMAS DE MANEJO.- Los sistemas que se lle

van a cabo en la reg=!-6n son característicos de ex-
; 

plotaciones semi-ex~nsivas tomando en cuenta los 

factores que son más importantes en el manejo del 

ganado de alta calidad con las siguientes que a -

continuación se enuncian. Es muy importante en -

la cr!a del ganado cebú, el manejo adecuado y cui

dadoso del rebaño, para mantenerlo en las mejores 

condiciones de .salud y desarrollo, esto puede lo

grarse con un buen sistema de manejo reunido a un 

riguroso programa de sanidadª 

AGUA.- Es esencial que el ganado cuente con -

agua, si no potable, al menos limpia en abundancia 

obtenida de pozos cubiertos, hechos sencillamente 

por simple excavación, el agua se extrae a la su

perficie por medio de molinos de viento o veletas, 

que mediante un sistema de tuberías conduce el - -

agua a los dep6sitos que deben ser de gran capaci

dad para evitar escasez cuando falte el viento, en 

este caso se auxilia la situación con una pequeña 

moto-bomba"' El agua pasa de los tanques a los - -

abrevaderos que llenan mediante una válvula autom! 

tica regulada por un flotador que evita que el lí

quido se desperdicie o que requiera de constante -

vigilancia por parte dP1 pc~~cnal. El agua prove

niente de cenotes (abertura natural de r!os subte

rráneos), o aguajes deben evitarse que oean toma-
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das por el ganado, ya que pueden estar contamina

das por parásitos y bacterias, que pueden originar 

serias enfermedades al gan'."'.do. Los depósitos de _ 

agua son una ~Gdida preventiva para asegurar el _ 

apc.::te diario de agua en les cc;,;.sos de q:..:e el r,,..01;..

no de viento o el motor de co;:ih1J. :ti6n fallen ya -

sefa por falta de aire o por dcsco~postura mecánica 

del eq1'lipo. 

Los bebederos son el complemento de los depó

sitos de agua, pueden fabricarse de concreto, ~·

bl'; -~ks, etc.; su longitud dependerá de su capaci

dad, además es conveniente construir un pequeño t.§. 

rraplén con ligera pendiente alreded~r del abreva

dero, así como cubrir una parte de la superficie -

en la que toma agua el ganado para evitar que éste 

se introduzca al mismo o la contaminación en míni-

mo grado por el polvo del corral, así como es in-

dispensable instalar una sombra adecuada por medio 

de un techado de lámina. galvanizada o de cualquier 

otro material impermeable. 

CORRALES.- Son,p~queñas extensiones de terreno 

cercadas con maderas o alambre, para facilitar el -

correcto manejo del ganado, las dimensiones y for

mas varían de acuerdo a las necesidades; éstos ge.:.. 

neralmente se ::.ubdividen en áreas más pequeíias; en 

una de las divisiones puede constuirse un embudo -

cuya abertura mayor co~unique con la entrada del ~ 
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ganado y la menor con una inst~lación denominada 

manga de contención o schute, en la cual se insta

lan otros equipos como la trampa mecénica utiliza-· 
' .. "d ,.,.... h U • A a;i pa.t:a .i c::c:c:t:i:J.cél.r, a-::cr e raciones, s Qr-.sr::~uo, 

etc., schutt.; rara inseminacj.Ón y la bÚscula, ins

tc:lada an-tes de la .t:'(".:npa o e=nbarcadero, con puer~~ 

tcl3 late~nlos de desvío entes d~ cada inst~lación 

para evitnr c¡:.i~ el animal t~nga que recorrerlas t_2. 

das cnr.J.ndo ~o se tiene nc...::e.sidad de elloº Lc:i c:tan 

ga tiene una anchura. de 60 c:ns º con:;t'.~.uída con va-

renga de 4 p!..1lg. de .:?.ncho por 1 pulg. de r::c-.:or y 

durmientes con una altura de 1..,50 mt.s .. es Útil co

locar dentro de la manga unas puertas transversa

les sostenidas por carriles en la parte superior -

a cierta distancia una de otra, para separa~ y CO.!}. 

tener a los animales. A un lado de la manga se r~ 

comienda colocar una plataforma de 50 eros. de an

cho, para que el personal alcance con facilidad a 

los animales que estén en la manga; este tipo de -

instalaciónes pueden construirse con tubos de fie

rro; como complemento de esta instalación está el 

embarcadero o rampa, construído con tablones de m.B_ 

dera, cuya altura fimlal puede ser graduable a la -

altura r~spectiva de la plataforma o piso del vehf 

culo de transporteº 

La insta.Lación de una báscula es de gro.u 1.d .. l

lidad para determinar el grado de conwersión ali-

menticia y la precocidad de los reproductores, 
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como de su descendencia en sus diferentes etapas -

de su vida económica o reproductiva. Es convenie.u 

te que los corrales de estancia cuenten con sala

deros de concreto techados para que los animales -

puedan suministrarse continuamente la cantidad de 

minerales que satisfagan sus necesidades orgánicas, 

ad livitum. 

ALAMBRADO o CERCO.- Además de de limitar los 

terrenos de la propiedad, se utilizan para dividir 

la explotación en pequeñas extensiones denominadas 

potreros de acuerdo al número de animales y llevar 

a efecto un calendario de pastoreo en rotación. 

Los potreros en esta región tienen un prome

dio de 20 Has. siendo adecuada para la explota- -

ci6n de los pastizales y recuperación de los mis

mos, para una explotación pequeña que tuviese como 

mínimo 200 Has. 

La construcción de un cerco requiere de pos

tes de madera de 2 a 2.30 mts. de largo con un pe

so aproximado de 20 a 40 Kgs.; los que son más r~ 

sistentes por su peso y tamaño se colocarán como 

esquineros y en lugares donde son muy largos los 

t~ros de alambre, también se utilizan ciertas plaa 

tas como postes naturales cuando se encuentran en -

la trayectoria del cerco; los postes SP ni~bran 

aproximadamente a 60-80 cms. sobre el ~uelo; una -

vez enterrados los ipostes, debe api~onarse, los 
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postes de hlena calidad son de una duración más o 

menos prolongada aunque pueden sufrir la acción -

del medio y quedar petrificados o pueden ser ata ..... 
cados por parásitos que los deterioran rápidamen

te, además, la humedad los pudreº También pueden 

usarse varillas de fierro o postes de cementoº El 

alambre de púas, debe ser de acero resistente e -

inoxidable, generalmente en rollos de 40 Kgs. que 

contienen 220 mts. de largo aproximadamente, los 

hilos de alambret si se colocan cuatro, deben si

tuarse a una distancia de 25 cmso de separaci6n 

y clavarse con grapas. 

La extensión de past1zales promedio de los -

criadores de ganado cebú puro en la regi6n, es de 

880 Has. esto nos da una idea del esfuerzo y trab.s 

jo realizado por los señores ganaderos de la-misma, 

así como la producción y adaptabilidad del cebú, -

aunado al manejo y cuidados que tienen los criado

res con éstei correspondiendo con los rendimientos 

económicos que dicha especie otorga en esta región 

tropical de factores ambientales adversos a razas 

europeas que por sí solas no reditúan la inversi6n 

que se hiciera con ellas. La dedicaci6n de los -

criadores ha hecho posible el sostenimiento de una 

cabeza de ganado mayor por 2 Has. de pastizal. 

PUERTAS.- Permiten el paso del rancho al ext.2_ 

rior de la propiedad, o de un corral a los potre-
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ros o entre éstos, deben ubicarse de manera adecua -
da para facilitar el manejo del ganado, de prefe

rencia se colocan en las esquinas de los potreros, 

para que dos cercos formen un 6ngulo recto hacien

do las veces de embudo, evitando de esta manera -

que el g.dnado se disperse y co.::re·c6e · pudiendo su

fr~r accidentes al espantarseº Es necesario con

tar con un callejón que comunique del corral a los 

potreros para manejar y conducir de una mejor for

ma diariamente el ganado al corral de los potreros 

y viceversa tratando de que l~ distancia del ®ismo 

sea lo .más corta posible para evitar que el ganado 

se fatigue en la caminada lo cual va en perjuicio 

de la econom!a. 

El ganado en las explotaciones de la región 

realizan el pastoreo en forma nocturna permanecieE. 

do durante la mayor parte del día en el corral, -

donde es inspeccionado diariamente para cubrLr fi

nalidades de reproducción como detección de celos, 

inseminación, empadre por monta controlada, 

cienes, atención de partos, atención de las 

etc. 

cura-
, 

crias, 

UTILIZACION DE REPRODUCTORES.-·Las exnlotacio .. -
nes dedicadas a la cr!a del ganado cebú Pn e~ta rs_ 

gión tienen tres formas de utilizar a 5US rcprodU,E 

tores, siendo las siguientes: 
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a) Empadre de los sementales con sus lotes -

respectivos en los que permanecen durante cierto 

período de tiempo del año y van junto con el hato 

al campo a pastar, generalmente una explotaci6n lo 

lleva a efecto a principios de año durante un pe

ríodo de 4 meses de Enero a Mayo; otras lo practi

can en forma continua o sea durante todo el año. 

Otra época favorable de servicio sería a princi-

pios de Junio y finaliza a íines de Septiembre o -

sea en tiempo de lluvias, para que los becerros 

empiecen a nacer a partir de Febrero a Mayo en - -

tiempo de seca lo que evita· una mayor incidencia 

de enfermedades en los recién nacidos, por consi

guiente el herradero se realiza en el mes de Octu

bre lo que evita·que puedan infectarse las zonas -

de identificación por marca a fuego. 

Este sistema tiene el inconveniente de que -

los sementales en el campo padecen bastante al te

ner que cubrir vacas nerviosas, o al pelearse con 

los otros toros produciéndose serias lesiones, por 

lo que la edad prudente a la que se deben retirar 

es a los 6 años, o sea que trabajen de 4 a 5 tanp.2. 

radas con sus respectivos descansos. 

b) Empadre de los s~mentalco por m~uio •de -

monta controlada en el que los reproductores ma- -

chos ze encuentran alojadon en sus pesebres perma

neciendo con la vacada ya sea en forma momentánea 
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para dar servicio o una o dos vacas que estén -

en celo y luego de prestar su función reproducto-

ra se les retira de inmediato,o se les deja perma

necer en su hato durante el mayor tiempo del d!a -

que el rebaño permanezca en el corral para que de

tecte otras vacas que estén por manifestar su es

tro y pueda servirlas. Este es el sistema que si

guen la mayoría de los criadores de ganado cebú en 

la región ya que el valor de la inversión de un 

buen semental es fuerte por lo que se le· cuida y 

se le presta más atención para evitar que sufra -

accidentes, no se les suelta al potrero y se le 

vigila durante su función de monta, así como tam

bién al explotarlo de esta manera el animal pre- -

senta una efectividad mayor en su fertilidad y su 

vida económica e~ más prolongada que en el sistema 

anterior. Al igual que en aquél, el período de el}! 

padre puede ser estacional o continuo en el trans

curso del año. 

Este sistema presenta por otra parte la gran 

ventaja de que se tiene igualmente un mejor control 

de la vacada en cuando a su función reproductiva, 

así como la del semental. 

e) Sistema de inseminación artificial.- Con

r.isre en llevar a efecto el depósito del semen, de 

toros ajenos a la explotación o de la misma, en el 

cuello del Útero de la vaca, teniendo como finali-
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dad la f ecundaci6n de la misma. 

Este sistema tiene grandes ventajas, como ma

yor control en los servicios de cada vaca, así co

mo disfunciones sexuales de su .ciclo estral o de -

su período gestiona!, también es una buena medida 

para la prevenci6n; control o erradicación de en

fermedades inEecciosas que afectan a1 aparato gen_!: 

tal de ambos sexos y que se transmiten a través -· 

de la monta directa. 

Favorece el control del estado de fertilidad 

del hato y de los sementales ya que este sistema, 
tiene como norma principal llevar a cabo en los -

machos un análisis previo del semen cada cierto -

tiempo en que se efectúa la eyaculación inducida 

al macho, y en las vacas cuando exista un número -

mayor de dos o más servicios será una señal de 

problema en la fertilidad descartando primero por 

la incidencia de repetibilidad en el hato, la ca

pacidad del personal o la fertilidad del semen 

aplicado o cuando se efectúe el diagnóstico de pr3_ 

ñez en vacas sin retorno a celo de su Última fecha 

de servicio con un tiempo mínimo de 60 días poste

riores a la misma. El ganado cebú de registro, -

por su gran valor requiere de un manejo más cuid!!, 

dozo en cuanto a su función reproductiva reflejada 

por su fertilidad las novillonas deba.rán recibir· se,E: 

vicio a partir de los 18 menes de edad y los nachos 

a partir de los 24 meses; e~tos reproductores ~uc-
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den prestar sus servicios hasta los 10 años en foE. 

ma econ6mica efectiva cuando se utilice la monta -

controlada, siempre y cuando se le den los cuida

dos y alimentaci6n adecuada a su edad y funci6n -

actual, asimismo que estén transmitiendo a su pro

genie características deseables de acuerdo a la f!_ 

nalidad de la explotaci6ne Es necesario también -

evitar que los sementales engorden demasiado has

ta llegar al cebamiento ya que les ocasiona probl~ 

mas en la fertilidad y en función de monta pues se 

tornan muy pesados para el saldo; en las hem

bras un estado de cebamiento puede conducir a la -

esterilidad. Las vacas cebú de buena función re

productiva y productiva pueden ser utilizadas has

ta los 8 años de edad, luego se engordan pur~ ser 

enviadas al sacrificio para consumo humano7 es de 

suponer que esta vaca debe producir cuando menos 6 

crías cumpliendo de esta manera su vida económica, 

además debe ser sustituida con ventaja por alguna 

de sus hijas. 

A la edad de 8 años en adelante las nie7.~S ..... .. --
dentarias empiezan a sufrir deterioro por lo tanto 

la vaca sufre para alimentarse y producir leche P.2. 

ra su cría la cual crecerá con menos vigor a las -

anteriores, as! como el acúmulo de las rezervan n~ 

cesarias durante su siguiente gestación cerán me

nores para el producto siguiente, por lo que es -

preferible desechar unu vaca gorda dQ 8 año~ y no 
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una vaca vieja y flaca de 10 o más años que vu a w 

criar a su becerro con deficiencia, produciendo 

p~rdidas econ6micas para el criador, lo cual suce

de en ciertas explotaciones de la región; en las -

que siempre existen excepciones de vacas que a las 

edades antes mencionadas siguen produciendo anima

les vigorosos no debiéndose tomar en cuenta para -

todo el hatoº 

MANEJO DE LAS VACAS ANTES Y DESPUES DEL PARTO, 

ASI COMO DE LOS RECIEN NACIDOS.-

Las vacas en el Último tercio de la gestación 

son separadas para formar un lote, el cual es man~ 

jada de manera diferente al de lote grueso o gene

ral, ya que aquellas son conducidas al corral con 

mayores cuidados y se pastorean en potreros cerca

nos al mismo para una vigilancia de los signos que 

indiquen la proximidad de su parto; éste lo reali

zan ya sea en el potrero o en el corral dependien

do de las condiciones del medio ambiente en las 

diferentes épocas del año, las vacas muy próximas al 

parto (30 d!as mínimo), se evita que pasen al baño 

garrapaticida de inmersión para no causarles algún 

disturbio por accidentes durnnte el mQnojo de lus 

corrales o mangas. 

El criador en esta región tiene como medida 

profiláctica el uso de bolos intrauterinos para -

evitar la contaminación de gérmenes causanteo de 
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metritis sobre todo en épocas de lluvias cuando se 

tiene que realizar una maniobra en la extracción -

del becerro en un parto distócico, causado por una 

mala posición o tamaño del mismo o por estrechez -

pélvica, vaginal o vulvar de la madre. Se tiene -

la rutina de observar que la vaca recién parida -

lleve a efecto la expulsión de las placentas dura.E, 

te las 12 horas siguientes al parto, ya que una -

retención de las mismas, puede ser no sólo un signo 

de cierta(s) enfermedades, sino también un modo de 

contaminación secundaria en el Útero causando me

tri tis o piometras, cuyos signos son detectables -

por encontrarse manchado el exudado en la región 

perianal y la base de la cola, siendo notable alr~ 

dedor de los 15 a 30 dÍas posteriores al parto; la 

misma placenta expulsada o extraída ya macerada 

puede transformarse en un foco de transmisión y -

diseminación de la enfermedad al ponerse en conta.s, 

to con el suelo, por lo tanto se efectúa un escal

dado del mismo, así como un incinerado de la pla

centa expulsada. 

La vaca es calostrada posteriormente al ama

mantamiento del recién nacido para aliviar la con

gestión por el edema fisiológico durant.~ la~ priru~ 

ras 72 horas posteriores al parto para activar as_! 

mismo la circulación sanguínea y la segregaci6n de 

leche verdadera. 

Las atenciones que se le dan al recién nacido 
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son la desinfección del ombligo, vigilancia de que 

mame el calostro en las primeras seis horas de na

cido para la transferencia de anticuerpos por par

te de la madre a través del mismo, luego es aloja

do en locales techados y se evita que vaya con la 

madre al potrero durante un período mínimo de 30 -

días de nacido, ya que podría accidentarse durante 

el trayecto a los potreros; Únicamente se les tie

ne junto a la madre durante las horas del día para 

que sean alimentados por ella. Durante este perío -
do de confinamiento el recién nacido es inspeccio --
nado diariamente para la observación de que no -

presenten diarreas ya que ésta puede ser causada -

no sólo por excesiva ingestión de leche sino tam

bién por enfermedades entéricas, las cuales pueden 

causar una mortalidad considerable. 

Al nacimiento se tiene como rutina el uso de 

desinfectantes tópicos en el ombligo, diariamente 

durante un mínimo de 72 horas de recién nacido, -

para evitar infecciones del mismo. 

IDENTIFICACION.-

Los métodos de identificación que se llevan 

en forma común en las c:::plotaciones de la región .... 

dedicadas a la cría del ganado cebú son los si

guientes: marca de fuego.- Esta determina la pro

piedad del ganado, as! como el número cuantitativo 

y la edad del animal; el ganado es marcado en las 
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regiones de la grupa, costilla, pierna, mejilla, -

con un hierro canccnte de unos 10 cms. de largo -

por 6 u 8 cms. de ancho aproximadamente. La marca 

es aplicada con el hierro al rojo vivo, directamen, 

te sobre la piel impidiendo que el animal se mueva 

para evitar que se corra la marca y se forme un -

signo ilegible al c::Lcatrizar, usando seguidamente 

sustancias que activen este fen6meno como el licor 

de Forgue (ácido pitrico) o soluciones de yodo do

mare (Iodosol), se aprovecha este manejo cuando -

son deBtetados los becerros a un promedio de 8 me-

seso 

En algunas explotaciones se lleva la numera

ci6n del marcaje en una forma correlativa de naci

miento por año, en otras se efectúa el reemplazo -

de números de animales dados de baja en la explo

taci6n. 

TATUAJE.- Este se efectúa sobre la cara inteE. 

na del pabellón de la oreja, esta operaci6n se lo

gra utilizando unas pinzas especiales con números -

cambiables y como colorante se emplea una pomada -

que contiene tinta china, la piel de la orej a se -

limpia previamente con alcohol para eliminar la -

grasa, enseguida se coloca el colorante y se apli

ca la pinza o tatuador, removiendo la tinta sobre 

la herida. Por este método se pueden recabar da

to~ de la siguiente manera, en la oreja izquierda 
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se aplica la identificaci6n propia del animal como 

son número correspondiente, mes y Último dígito -

del año de nacimiento. Se debe efectuar el tatua

je en los primeros días de nacido ya que el tejido 

de la oreja peonite una fácil perforación, así co

mo una mayor asimilaci6n del colorante, quedando 

de esta manera un signo más legible e indeleble. 

REGISTROSº- Consiste este sistema en llevar 

un control de los animales por medio de tarjetas o 

de hojas que contengan del historial reproductivo, 

productivo y genealógico de cada animal de la ex

plotación, para la recopilación de datos que pue

dan orientar hacia una selección más real de los -

mejores individuos del hato. 

CASTRACION.- Tiene por objeto eliminar en los 

animales los instintos genésicos y su aptitud re

productivaº Las ventajas que se obtienen son: ell:, 

minar a sujetos no convenientes para la reproduc

ción, hacer más dóciles a los becerros, facilitar 

el engorde y mejorar la calidad de la carne do -

los novilladas. Existen dos métodos que son efac-
., •• ·' 1 ·' -"cuados en la region: pu.r.., .J.nc:i.:;;icn y cnmascu_aci on? 

se considera más adecuado el segundo desde el ptm

to de vista sanitario ya que no da lugar a contami 

naciones, no teniendo problemas por fallas cuundo 

se lleva bi8n a la prácticna 
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La castraci6n es demasiado sencilla para que 

pueda ser realizada por el personal de campo, con 

los debidos cuidados; los becerros deben castrarse 

durante la etapa del destete o como máximo hasta 

los 12 meses de edad, permitiendo de esta manera 

observar el rendimiento alimenticio por la madre y 

el desarrollo y conversión de la cría reflejado en 

su peso al destete, así como su adaptabilidad al -

período del post-destete durante un mínimo de 30 -

días, demostrando ambos de esta manera su poten

cial genético, aunado esto al manejo que recibanº 
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EL FACTOR ECONOMICO 

Señala un éxito productivo en la cría y expl,2_ 

taci6n del ganado bovino, principalmente en la Z.2, 

na Este de nuestro Estado, en la que el ganado -

bovino de la especie cebú, ha mostrado una gran -

adaptabilidad gracias a su rusticidad. 

Los pastizales del Municipio de Tizimín, Yuc.s, 

tán,son característicos de las regiones semi-húme

das y debido a su calidad forrajera, constituyen -

el principal alimento para el ganado. 

Las ganaderías que se dedican a la cría y ex

plotación del ganado bovino de la especie cebú, en 

el Municipio cuentan con el equipo adecuado, para 

dar alimento, agua y alojamiento a los animales. 

Los corrales y potreros están debidamente planifi

cados y construidos de acuerdo a las necesidades -

de una explotación pecuaria racional. 

La aplicación de un programa de sanidad ani

mal, adecuado a este municipio, ha evitado gran

des pérdidas económicas en unas cuantas ganade

rías, principalmente las que se preocupan por la -

salud de los animales. Generalmente en la zona E.[ 

te del Estado de Yucatán y en especial e.n el Munie 

cipio de Tizim!n, los ganaderos, en los meses de -

sequía, en los que las moscas del gusano barrena

dor y otros ectoparásitos desaparecen pi:ácticamen

te, se realiza el herradero, durante el cual, lon 
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becerros para repasto son castrados y marcados al 

igual que las becerras. Se vacuna a todo el gana

do cada seis meses con bacterinas, elaboradas por 

diferentes laboratorios para prevenir el ganado -

contra el Carb6n Sintomático y Septicemia Hemorrá

gica. Estas maniobras se simplifican notablemen

te con el equipo e instalaciones adecuadas, aho- -

rrándose tiempo, gastos y reduciendo los riésg~s 

de maltratar a los animales, además se evita que -
I 

el personal se lastime. El baño periodico de los 

animales con sustancias parasiticida$, evita los -

ectoparásitos como son la sarna, piojos, moscas, -

etc., que ocasionan molestias al ganado y producen 

fuertes pérdidas económicas. 

La administración pecuaria, en general es de

ficiente principalmente por la inseguridad que - -

existe de la tenencia de la pequeña propiedad ina

fectable, debido a lo cual los pequeños propieta

rios por el temor de que los despojen de sus pro

piedades, no invierten el capital necesario, para -

acondicionar sus explotaciones pecuarias, como - -

son: cercos, pozos para agua, abrebaderos, corra

les, silos, riegos artificiales, etc., y equipo 

diverso para el trabajo. 

Además el ganadero por el mismo temor no ad-

qule~e se~~ntoles finos y pies de cría, qua mejo

rGn su gancdo, de ésto resulta que los ganaderos -

no adquieren les créditos suficientes por parte de 

la iniciativa privada. 
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MEDIDAS SANITARIAS.- La sanidad y manejo, son 

dos factores que influyen en el éxito de la cría -

del ganado cebúº El manejo apropiado es el factor 

más importante para mantener la salud de los anima .... 
les. 

La sanidad animal tiene la funci6n de preve

nir y combatir la difusi6n de las enfermedadesº Su 

base fundamental es la medicina preventiva tanto -

desde el punto de vista médico como económico. C2 

mo se sabe, la prevención es el conjunto de medi

das sanitarias aplicadas para impedir la aparición 

y difusión de enfermedades. La más conveniente es 

la vacunación, previo estudio minucioso de la en

fermedad a combatir, tomando en cuenta aspectos Í.fil 

portantes, como el tipo de vacuna a emplear, efi

ciencia y duración de la inmunidad producida por -

la misma, procediendo a inmunizar contra la (s) en. 

fermedad (esj existente(s), a todos los anima

les susceptibles, sanos y sospechosos. 

Es indispensable también efectuar pruebas de 

reacción; las de tuberculina, la reacción de - - -

Hudlesson, etc., para el diagnóstico de tuberculo

sis y Brucelosis, siendo éstas las que más afectan 

a la econom!a de las explotaciones bovinas del - -

país. 

En los casos que se requiera, es necesario ee 
tablecer otras medidas como son: la eliminación de 

los agentes intermediarios, huéspedes y reservo- -
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rios de la enfermedad. 

Otro factor importante es el saneamiento del 

medio que consiste en la desinfección y desinfec

tación, con el fin de destruir el agente etiológi

co, después de la sustracci6n de los animales in

fectados y expuestos. Antes de realizar estas op.§:_ 

raciones, se recomienda efectuar la eliminación y 

un adecuado tratamiento del esti~rcol, tierra y 

equipo que pueda estar contaminado. 

En un programa de sanidad animal, es importar!_ 

te contar con el equipo necesario, así como una e~ 

ceJente provisión de vacunas, bacterinas y en gen~ 

ral medicinas en cantidad suficiente. Aunque esta 

medida requiere un gasto, se paga con creces, ya -

que el animal sano, vigoroso y protegido? libre de 

enfermedades infecciosas y parasitarias principal

mente, obtendrá los máximos rendimientos en produ,s:. 

ción con un mínimo de pérdidas por lesiones o mue¿;: 

tes. 

Como ya se vio en el capítulo referente al -

agua, cabe agregar que su distribuci6n apropiada -

es importante para la salud de los animales, que -

sea limpia, fresca y en cantidades suficientes, -

además de ser administrada en bebederos adecuados, 

umplio~ y desinfectado~ en formn continun, pnrn ° 

que el ganado tenga fácil acceso y no b~ba en char

cos insalubres. 

Cuando muera uno o más animalen, por una on~ 
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fermedad infecciosa de tipo agudo, deben ser elimi .... 
nades inmediatamente, previo diagn6stico de la en

fermedad, para evitar la difusión de los gérmenes 

o el desarrollo de larvas de moscas en el cadáver, 

por lo que conviene incinerarlos o enterrarlos en 

el mismo sitio en que mueran; siendo preferible -

las dos formas al mismo tiempo. 

Las enfermedades más comunes que afectan al g~ 

nado bovino, en el Municipio de Tizim!n, Yucatán, 

constituyen un problema grave, principalmente en -

época de lluvias, y en que aquellas explotaciones 

pecuarias, que por ignorancia o apatía por parte -

del personal encargado del cuidado de los animales, 

no llevan a cabo un programa sanitario que debiera 

ser trazado por un médico veterinario, adecuado a 

las necesidades de la cría y explotación del gana

do bovino. 
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ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes que se presen .... 
tan en el ganado cebú y otras especies bovinas de 

este municipio son las siguientes: 

BACTERIALES 

Enfermedades de los.recién nacido~ 

Distribuci6n.- Una de las pérdidas más gran

des de la industria pecuaria, a la que los ganade

ros, o se han acostumbrado o no le dan la importa.!!, 

cia econ6mica debida, es la que resumimos bajo es

te apartado; siendo tan variadas las causas, las -

manifestaciones clínicas y distribución da esta s~ 

rie de trastornas que aquejan a los animales du

rante las primeras horas y días de vida, que su e!! 

tudio a fondo requ~riría de mucho espacio, por lo 

que Únicamente se mencionan, dando más énfasis en 

las medidas preventivas generales para el caso. 

Etiolog!a3 transmisión y present~ci§nº- Dos 

orígenes principales de infecciones en el recién -

nacido lo constituyen: el origen intra uterino, r~ 

lacionados con la muerte de la madre, del hijo o -

del aborto; las infecciones posteriores al naci

miento son más comunes y lao ocasionan gran núm~ro 

de bacterias y viruao El recién nacido en partic..g 
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larmente susceptible a las infecciones debido a la 

carencia de anticuerpos o defensas en esta etapa. 

Los primeros los obtienen de la madre al ingerir 

las primeras secreciones de la glándula mamaria -

materna; el sistema retículo endotelial que es el 

encargado de conferir la inmunidad del organismo -

joven en respuesta a agentes biológicos externos 

no está desarrollado, sino al cabo de varios días. 

Los principios nutritivos: vitaminas, minera

les, proteínas, carbohidratos, etc., son esencia

les en esta etapa; los factores ambientales no pu~ 

den ser equilibrados por un organismo inadaptado y 

ejercen sus efectos en una intensidad mayor, todo 

ésto anteriormente citado en presencia de los ageE, 

tes bacteriales y virales, ante un ser indefenso, 

nos dan una idea de la elevada mortalidad en este 

período de la crianza animalD 

Las infecciones más comunes en los recién na

cidos de las especies bovinas de la región son~ 

Bacteriemias o Septicemias por Escherichia Co

~' ~sreurella spp., Streptoc_ocus spp., ~~eure

lla multocida, Salmen~];_~, e infecciones virales -

como la neumoenteritis engÓtica de los terneros -

que generalmente se complica con las bacterias an

teriores. 
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SintomatologÍao- La forma habitual de evolu

ción septicémica o bacterémica con lesiones local! 

zadas en las infecciones cuya puerta de entrada C,2 

mún, es el ombligo, manifiesta por onfalitis del -

.mismo, o la vía oral como en enteritis, así como 

la nnsal en casos neumónicos, nos da idea de cua

dros comunes para diferentes gérmenes; podemos te

ner por cualquier vía, pero principalmente por el 

ombligo, casos de artritis serosa aguda o mucop~ 

lenta que puede ser la manifestación poliartrítica. 

Profilaxis.- Entre las medidas especiales ne

cesarias para prevenir las infecciones en los re

cién nacidos, tienen importancia el de proveer un 

medio ambiente adecuado y limpio donde el animal -

esté en menor contacto con los agentes causales de 

las enfermedades. La desinfección de los paride

ras, limpieza de los locales de alojamiento y man~ 

jo adecuado son los mejores métodos en la preven-
. , 

cion. 

No olvidar que el calostro materno es indis

pensable por proveer al animal de sustancias nutr.!, 

tivas y anticuerpos y se debe administrar al bece

rro durante las primeras seis horas de vida ya que 

en esta fase el aparato digestivo del recién naci

do posee una mayor permeabilidad lo que le confie

re una más rápida asimilaci6n y protección inmedi,,! 

ta. 
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Tratamientoº- Son de resultado dudoso el uso 

de antibi6ticos a esta edad ya que si el recién n~ 

cido no responde a las 12 horas de la aplicaci6n, 

es difícil que se salve pues todavía carece de res .... 
puesta suficiente para crear defensas orgánicas en 

contra del germen que lo afecte, por lo que se de

be hacer hincapié en la necesaria administraci6n -

del calostro. 

Bacterialesº 

PASTEUROLOSIS 

Sinomias.- Septicemia hemorrágica, fiebre de emb~~ 

que, etc. 

Definici6n.- Enfermedad infecciosa de origen bact~ 

rial, la mayoría de las veces como consecuencia de 

bajas de la resistencia, infección secundaria, en 

forma de cuadros sep:ticé~icos o mixtos. 

Distribución.- Todas las especies domésticas son -

capaces de albergar el germen. Los pulmones sanos 

son el lugar de elección de la Pasteurella mult_oci_

da. 

Transmisi6n.- Por contacto directo, o bien por me

dio de aguas, alimentos, excrementos, exudados, -

etc., contaminados, pudiendo permanecer en los ani:_ 

males convalecientes. 

Sintomatología.- Los factores debilitantes que con. 

tribuyen al inicio y desarrollo de la Pasteurelo

sis guardan estrecha relación con las rondicionez 
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ambientales de temperatura, humedad y presión a.:!=, 

mosférica, estado nutricional individual, transpoE, 

tes a distancias, infecciones bacterianas, víricas 

y parasitarias. 

Dos cuadros clínicos son comunes en la evolu

ción de la enfermedad; uno septicémico sobreagudo 

y otro de localizaci6n pulmonar agudo, subagudo o -

crónico. 

Los signos de la forma septicémica: debilidad, 

anorexia, fiebre, postración y muerte. 

En la pulmonar: anorexia, fiebre, tos, dismnea, 

estreñimientos mayormente, debilidad, puede haber 

postración, congestión pulmonar, en ocasiones flu

yen exudados mucopurulentos de los orificios nasa

les; en los casos avanzados la respiración se nota 

de tipo abdominal, estertores, emaciación, etc. 

A la necropsia se observará. pulmones con zo

nas de consolidación, de menor a mayor tamaño se

gún el tiempo de la enfermedad, la mayoría de los 

lóbulos están afectados y presentan un moteado muy 

peculiar, ya amarillento, rojizo o grisáceo, le

siones petequiales pueden encontrarse en el peri

cardio, ganglios linf6ticos, etcº 

piagnóstico.- Adem~s de los signos clínicos, ha- -

lla~gos a la necropsia e historia clínica siempre 

será aconsejable recurrir al laboratorio, identifi

cando al microscopio el posible agente etiológico: 
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Pasteurella multocida.-

Esto debido a que las infecciones mixtas (colibac,:h 

losis, Salmonelosis y Estreptococosis) son comunes 

en los efectivos ganaderos de la región. 

Profilaxis.- Se indican en estos casos las normas 

de higiene, manejo y alimentación; vacunaciones c_s 

da cuatro meses, de preferencia antes y después de 

la época de lluvias, as! como el grado de inciden·

cia de los casos manifiestos en cierto número con~· 

siderable de animales en la explotación o un lote 

se deberá repetir la vacuna a los 15 d!as de la · 1-

primera aplicación, ya que existe la posibilidad -

de que cierto porcentaje de animales no hayan res

pondido con un nivel 6ptimo de defensas o en el Ú.1, 

timo de los casos existiera en ellos una respuesta 

nula. (12). 

COLIBACILOSIS -----=---- ___ _..._ 
Distribución.- La Escherichia coli es un habitante 

--.--......-.;---~ -- w 

normal de las porciones inferiores del intestino -

de todos los animales de sangre caliente (homcotef:. 

mos). 

Se ha aislado en casos de Mastitis, infeccio

nes urogenitales, abortos, padecimientos diarréi

cos de los recién nacidos, cuadron ~epticé~ico~ y 

neumónicos. Ciertas cepas de Eschcrichia están 

consideradas como sumamente patógenas. Bajo el -

nombre de Colibacilosis ze agrupan una serie de 
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entidades clínicas que afectan a una o más espe- -

cies animales, con variaciones de cuadros, en este 

tema de tesis es el siguiente: 

Diarrea blanca o diarrea de los tern~os.- Se pre

senta en los primeros días de vida; somnolencia, -

debilidad, muerte súbita sin otros síntomas, son 

las características principales de la forma aguda; 

en la forma común se observa diarrea . grave, heces 

blanquecinas, con burbujas de aire, inflamación en 

las articulaciones, cojera y muerte en gran porce!! 

tajeº La ausencia del calostro materno es un fac

tor de importancia en la presentación de esta en

fermedad. 

Profilaxis.- El llevar las vacas a parir a luga

res limpios, disponer de locales individuales para 

los recién nacidos, o bien dejar que las vacas pu~ 

dan parir al aire libre aiSlando los terneros en -

cercados exteriores y portátiles cuando el tiempo 

permite hax::erlo, han sido de utilidad en muchos c.s 

sos. En rebaños muy infectados, es a menudo efi

caz la administración profiláctica de Estreptomicá:_ 

na u Oxitetraciclina por vía oral a razón de 250 -

mgs/dÍa haciéndolo lo más rápidamente posible des

pu~s del nacimiento y manteniéndolo durante un mí

nimo de 72 horas. Sin embargo, suele desarrollar

~e on~ resistencia a estos antibióticos y en casos 

de rebaños de gran valor, puede ser considerado el 

uso de Neornicina en zuspensión a razón de 20 mgr/kg 
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de peso corporal. En algunos cas~s la incidencia 

y la gravedad de la enfermedad disminuye cuando se 

vacuna a la madre gestante con bacterina aut6gena 

15 días previos a su fecha probable de parto o ap~ 

nas se noten signos de la proximidad del mismo, -

cuando no se tiene fecha de control de servicio en 

caso de empadre libre, siendo el tratamiento prof.?.:, 

láctico más efectivo la administración oportuna l

del calostro por los factores de virulencia de .§2.

cherichia coli. 

CARBON SINTOMATICO 

~onimia.- Morriña negra, edema gaseoso, mal de -

paleta, pata negra. 

Definición.- Enfermedad infecciosa aguda, que - -

afecta principalmente al ganado bovino cebú y eur_2. 

peo (~ Taurus). Los bovinos de seis a diez y -

ocho meses de edad son los más susceptibles. Su -

incidencia es mayor en los meses de primavera y -

otoño. La humedad ambiental favorece la prolifer.2_ 

ción de la enfermedad. 

Distribución.~ Parece ser que su distribuei6n es -

mayor en las tierras bajas. Clostridium chauvei, 

persiste en su forma de espora durante largos pe

r!odos en el suelo y pastos contaminados, resis- -

tiendo la desecación y el calor. 

Transmisión.- Las esporas se eliminan por lan h~·-· 

ces, y la infección se realiza Q partir de agun, -
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alimentos y ti0~¡:a contamin.aci..:.s, penetrando a tra

vés de soluciones d8 la piel y cond· .eta digestivoº 

2,á.ntp..m._ato!_.ogf.a.-~ Al inicio se nota fiebre al ta - -

(40o5 - 41.7°C) consecutivameiri:e se forman inflama -
cienes gaseosas subcutáneas en las regiones del -

cuello, pecho, espalda, costados y grupa; la coje

ra es signo evidente de la inflamación, pudiendo 

llegar a paralizar los miembros. 

En casos avanzados existe: anorexia, estasis 

ruminal, hiperrnnea, postración, la muerte se pre

senta en 12 a 36 horas del inicio. 

Diagnóstico.- Se basa en la historia clínica sin

tomatología, necropsia y hallazgos microscópicos -

de laboratorio. Se puede confundir con la fiebre 

carbonosa o carbunco bacteriano, sobre todo si no 

se realiza el diagn6stico por una persona prepara

da. Otras enfermedades como: edema maligno, pas

teurelosis, envenenamientos, presentan sintomato

log!a parecida se recomienda en estos casos recu

rrir al diagnóstico de laboratorioº 

Profilaxis.- Existen en el mercado, bacterinas con, 

tra al Carbón Sintomático y la pasteurelosis mono 

o bivalentes. El agente de sanidad animal o médi

co veterinario regional es el indicado pura elabo

rar un Cqlendario de Vncunación de acuerdo a ldb -
, 
epocas del año que presentan mayor incidencia en 

la regi6n, así como de indicar las medidas perti

nentes para avitar contaminaciones. En c~t~ re- -



gión para facilitar el manejo de lo.s anim;:i.len se -

rcco~ienda el uso de la Bacterina Doble bovina con .. ,,.. 
tra el Carb6n Sintomático y la Septicemia hemorrá

gica en dosis de 5 c. c. por anir¡¡::.~ desde los 2 m~ 

ses de edad en adelante, efectuando la revacuna- -

ción cada 4 meses o sea tres veces al año. 

Dicha bacterina ha de producir una inmunidad 

dependiendo de las condiciones del organismo en lo 

que respecta a edad, estado general del organismo, 

cantidad y calidad de la alimentación, manejos, -

estados especiales (gestación, parto, lactancia, -

convalecencia 1 etc.), y en general cualquier fac

tor externo que pueda modificar el estado de equili -
brio orgánico (homeostasis). El stress post-vacu

na! es común en nuestro medio por lo que no debemos 

de pensar que el simple hecho de vacunar nos garan 

tiza protección de determinadas enfermedades. 

La vacunación constituye un procedimiento re

comendable en toda explotación y nos garantiza pr,2 

tección, si existen buenas instalaciones para un -

buen manejo, buena higiene y alimentación correcta. 

(12). 

ACTIN'OI·1TGOSIB 

Sinonimia.- Infección fungooa de la mandíbula, (A_s 

tinococosis, Actinobacteriosis). 

Definición.- Es una osteomielitis con descalcificE, 

ci6n de los huesos maxilareG. 



El agente etiológico es Actinomxc~ Bovis, el 

cual se localiza en forma común en la boca y prod~ 

ce la infección al penetrar por una herida en la -

mucosa bucal o en los alv~olos dentarios. 

l?atoqenia·.- Se produce una osteomielitis rarifican, 

te de los huesos maxilares. 

La lesión es característicamente granulomato

sa los efectos sobre el animal son puramente físi

cos, pues perturban la aprehensión de los alimen

tos y su masticación. La infección de la mandíbu

la comienza como una tumoración de consistencia -

Ósea, indolora, generalmente a nivel de los mola

res superiores o inferiores. 

Tratamiento.- Sulfacetamida, Yoduros, por vía endo 

venosa es la base principal de combatir esta infeE_ 

ción ya que el uso de otros medicamentos, por otras 

vías dan menores resultados inmediatos, debido a -

la poca irrigación en el f.oco de infección. (12). 

ACTINOBACILOSIS 

Sinonimia.- Lengua de madera. 

Definici6n.- Es una ePTermedad similar a la actino -
micosis, pero que afecta con la mayor frecuencia -

los ganglios linf&ticos y otros tejidos blandos en 

vez de hueso. 

El germen causante es el f!.ctinobncillus 1~~nj.e~~

§.i. 
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Sintomatología.- Tratándose del ganado• vacuno, la 

enfermedad se manifiesta generalmente mediante la 

formación de pequeños abcesos asociados con una -

proliferación difusa de tejido conjuntivo que pr2 

duce una rigidez y protruci6n de la lengua, la -

cual le da un aspecto de "lengua de maderau. Es

ta forma de actinobacilosis puede producir bajas 

si los animales no son tratados de manera rápida 

y eficaz. También se forman abcesos fibrÓticos -

nodulares duros en la mandíbula inferior y en el 

cuello. Estos se ponen luego blai.,dos y rompen la 

piel, saliendo para derramar pus lo cual deja 

una Úlcera profun:ia. 

Diagnóstico.- La enfermedad puede diferenciarse -

clínicamente de la actinomicosis ya que no hay ~ 

complicación Ósea. 

Los brotes de pus teñidos generalmente reve

larán basilos gram-negativos, en contraste con -

los filamentos gram-positivos que aparecen en la 

actinomicosis. 

Tratamiento.- Las lesiones circunscritas pueden -

ser tratadas por la extirpación total:.inyecta.vido -

en la cavidad de abceso solución de Lugol o Forma-

. lina, llenando la cavidaU. tlt:: gasa empapada en clo-· 

ruro de antimonio o haciendo una amplia incioión -

pura drenar con o sin poner en la cavidad una com-

prasa de yodo durante 2 ó 3 días. 
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El tratamiento sistémico está en particular -

indicado para las lesiones de la lengua y la fa

ringe, utilizando por vía intravenosa como trata

miento específico el yoduro de sodio. 

La oxitetraciclina, el cloranfenicol y la es

treptomicina son eficaces cuando se administran -

por vía parenteral. 

Los animales afectados deben ser nislados h~ 

ta que las lesiones estén curadas. (12)G 

NECROSIS DE LAS PATAS 

Sinonimia.- Pododermatitis infecciosa, Gabarro, Ne -
crobacilosis de la pezuña. 

Esta enfermedad aunque es menos frecuente que 

en el ganado Bos Taurus existente en la región cau 

sa serios trastornos en ejemplares cebú de raza p~ 

ra, sobre todo en reproductores machos de mucho p~ 

so dedicados a la monta directa en empadre libre. 

Etiología.- La necrosis de las patas es causada -

por el Fusiobacterium necrophorus. Esta enfermedad 

es más frecuente en tiempo de lluvias, en que los 

animales permanecen en terreno fangoso, sobre todo 

en la región de Tizim!n, donde los ganadero:; por -

costumbre confinan durante todo el día a sus anima -
les, como en tiempo de seca; encontrándose las con 

diciones de los suelos de los corrales en pésima 

zituación fangosa, aunado a que los terrenos son 

demasiado duros y pedregosos, siendo factores pre-
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disponentes, ya que producen rozaduras y erosiones 

en las pezuñas las cuales se ablandan o hieren en 

la piel de la parte superior o interdigital de las 

mismas .. 

Sintomatología.- Las manifestaciones clínicas son 

las siguientes: una cojera acentuada, generalmente 

en una extremidad, el animal se apoya ligeramente 

sobre la extremidad afectadaº La corona de la pe

zuña está inflamada, con evidente separación del -

espacio interdigital. 

La lesión típica asienta precisamente en la -

piel de la parte superior de ese s.urco, con la fo_f. 

ma de fisura, cuyos bordes se ven inflamados y sa

lientes, extendidos a todo lo largo del canal in

terdigital y entre los talones, los bordes de la -

fisura están cubiertos de materia necrótica, en c~ 

sos graves la infección puede propagarse a las ar

ticulaciones y vainas tend:inosas? produciendo una 

cojera intensa y por el fuerte dolor que le produ

ce el animal puede quedar inutilizado, en ocasio

nes por lo tanto es recomendable el sacrificio; -

tratándose de un animal reproductor valioso en el 

aspecto económico-zootécnico, la Última soluci6n ~ 

es la amputación de la parte afectada y en caso de 

tratarse de un sanental aprovecharlo pa:: el método 

de inseminación artificial por medio del electroe

yaculado, cumpliendo esta función lo recomendable 

es eliminarlo ya que sería una curga económica pa-
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ra la explotación, tanto desde el punto de vista -,, 
econdm1co como áel manejo. 

Tratamiento.- Cuando el caso se atiende a tiempo -

es recomendable el uso de combinación de sulf as en 

solución por vía intravenosa. Es útil la penicil! 

na y extreptomicina por vía intramuscular. 

Es importante el tratamiento local para elirn! 

nar el tejido necrótico y aplicar apósitos locales 

que contengan astringentes muy activos y de acción 

tisular irritante para efectos de cicatriz~ciónº -

La tintura de Yodo es un desinfectante que ha da

do buen resultado en estos casos, utilizándolo en 

depósitos construídos previos al baño garrapatici

da denominado lavapatas en soluciones acuosac del 

1%. 
E.;:ofila1~.- Evitar que los animales permanezcan -

1 l .; - , ,.:¡ ,, en os corra es que esten rangosos en, epoca -e--.!:!. 

vías, así como el pastoreo en los potreros que es

tén demasiado pedregosos. Se recomienda el uso de 

sustancias queratógenas en el lavapatas como Sulf .2, 

to de Cobre. 

BRUCELOSIS 

Sinonimias.- Aborto infcccioao, enfermedad de - -
~·~-------
Bang, fiebre de Malta (humanos). 

Definici6n.- Enferm~ck\d infecciosa de gran difu- -

si6n, cuyos huéspedes princ:i~pn:tcs non los bovinos, 

caprinos y porcinos caracterizada por aborto, ra-
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.;, 

tención placentaria; fetos mórtinatos y baja en la 

fertilidad general y producción lácteaº 

Distribución.- En el ganado bovino de campo se han 

reportado abortos aislados, sin darle la importan

cia que merece a esta zoonosis, siendo una de las 

que más pérdida ocasiona en la ganadería y pobla-

ci6n humanaº 

Transmisión.- A partir de los alimentos, aguas de 

bebida, restos fecales o secreciones y excreciones 

que contaminan a los animales sanos; la vía oral -

es la forma de penetración más común en todas las 

especies. Las hembras sexualmente inmaduras no -

son receptivas al agente c~usal (Brucella Abortus). -------------------
Los ganglios linfáticos, ubre, Útero, testículos, 

vesículas seminales y bazo son lugares donde se -

localiza dentro del animal infectado la bruceln. 

Sintomatología.- En las hembras gestantes los sín

tomas más notorios son: aborto en el segundo ter

cio de la gestación, nacimiento de becerros débi

les, retención placentaria y metrorragia, seguidas 

de infecundidad temporal o permanente. La infec

ción localizada en la ubre y ganglios linfáticos -

persiste de por vida en el animal. En los machos 

se observa ª menudo orquitis, sinovitis e inflama

ción de las vesículas seminales. 

Profilaxis.- La importancia de este padecimiento ~ 

por las pérdidas económicas y de material ganadero, 

hace manifiesta la necesidad de llevar al dominio 
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público una campaña no s6lo a nivel regional, sino 

estatal y peninsular. Dicha campaña requerirá de 

la presencia de autoridades y ganaderos, pues de -

otra manera es imposible su efecto. La vacunación 

de las hembras bovinas a la edad de 4 a 6 meses es 

una medida recomendable por de pronto, previo mues -
treo de la poblaci6n adulta para tener noción de -

la incidencia de esta enfermedad a las pruebas de 

aglutinación del suero sanguíneo, en caso de que -

exista en la explotación. 

En las explotaciones ganaderas donde se cría 

ganado de la especie Bos indicus en el Municipio -

de Tizimín, Yucatán, las enfermedades infecciosas 

bacteriales antes citadas son las más frecuentes -

y que mayor daño causan a la ganadería de esta re-
. , 

gion. 

No debe descartarse por completo la presencia 

de otras enfermedades como son: Mastitis, Met~itis 

agudas y crónicas, Anaplasmosis•, Tuberculosis, An -
trax, etc. las cuales deben ser prevenidas por me

dio de la premunidadl) e inmunidad vacunal ya que -

en sí la mayoría de ellas desde el punto de vista 

econ6mico y práctico no es funcional e incosteable 

el tratamiento. 

VIRALES.-

La enfermedad· viral máo frecuente en la re-
,, f d , i , gion que ha a ecta o econom camente a un gran num!i:. 
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' ro de explotaciones es el Derriengue o rabia para

lÍ tica del ganado bovino, siendo su mayor inciden

cia en los meses de seca que corresponde desde Fe

brero hasta Mayo generalmente. 

Derriengue.-

(Rabia paralítica del bovino). 

Es una encefalomielitis aguda causada por un 

virus que puede recuperarse del sistema nervioso -

central y también de las glándulas salivales, glá.!l 

dulas lagrimales, del páncreas, del riñón y de los 

tejidos adrenales de los animales infectados. 

En la naturaleza se transmite por murciélagos 

vampiros (hematófagos) Desm<2_~ rotundus por medio 

de la mordedura; introduciendo la saliva que porta 

el virus. El período de incubación es variable, 

pero generalmente estáentrelos 15 y 20 d!as. 

Patogenia.- La infecci6n se efectúa por el depósi

to de saliva infectada en o cerca de un nervio. El 

virus se difunde al sistema nervioso central vía -
los troncos nerviosos. 

Sintomatolog!a.- La rabia en el ganado bovino siw ____________ ,____, 

gue la forma más común de una parálisis principal

mente del tren posterior, siendo caractcrío'cico un 

síntoma de renqueo en el animal afectado; en oca

siones el comportamiento es de la forma furiosa y 

estos animales son peligro-nos, embistiendo y pcrs! 

guiendo a otros animales y al hombre. La lacta- -
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ci6n cesa bruscamente en las vacas lactantes. En 

vez de la expresión plácida usual en animales dÓc1_ 

les, hay una viveza. Los ojos y las orejas siguen 

el movimiento y los sonidos. Un síntoma clínico -

muy característico en el ganado bovino es el mugi

do de una manera distinta que difícilmente puede -

confundirse una vez que haya sido oído y visto. 

Los muerciélagos hematófagos portan algunas -

veces virus vivo en la saliva durante un período 

indeterminado como uria infección asintomática de 

la glándula salival. Las pérdidas de ganado bovi

no en esta región de Tizimín, Yucatán, han sido -

graves en las áreas infectadas. La rabia transmi

tida por murciélagos vampiros ha sido casi exclusá_ 

vamente de forma paralítica. 

Profilaxis.- El grave problema que la rabia pare

siante transmitida por murciélagos vampiros (~-

.modus rotundus), representa para la ganadería en 

Yucatán, requiere cada día, con mayor urgencia de 

productos biológicos que sean eficientes en la pr.2_ 

ducción de una inmunidad efectiva y duradera, así 
"I • • , como seguros en su ap.icacion. En la actualidad -

se tiende a la producción de biológicos que conte!!_ 

gan antígenos lo más puros posible y que generen -

una respuesta inmunológica duradera y específica. 

En México existen en el mercado varias vacunas an

tirrábicas de virus modificado que se producen en 

cultivos celularas. 
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Es conveniente llevar en áreas de elevada in

cidencia dos calendarios de vacunación al año: una 

vacunaci6n .anual general de toda la población bo

vina de la explotación así como de otras especies 

que convivan con ellas incluyendo animales hasta -

de 2 meses de nacidos que no hayan sido vacunados; 

y otra que consiste en la vacunación continua de -

becerros que tengan 1 mes de edad, para ser revacu -
nades a los 3 6 4 meses de edad, dependiendo de la 

incidencia de la enfermedad, estos estarán más ade -
lante al calendario de vacunación anual. De esta . 
manera se evita que estos Últimos queden expuestos 

dentro del intervalo comprendido entre las vacuna

ciones anuales. (2). 

ECTOPARASITOS 

D• t .b ., s . 1 t, . 1% ri ucion.- on nu..merosos _os ar rcpiccs causan, 

tes de parasitosis externas en los animales domés

ticos y la cría intensiva los.ha diseminado por t..Q 

da la región. Las parasitosis por garrapatas que 

afectan a los bovinos causan graves daños en mu

chas formas a los animales; las miasis por espe

cies de los géneros Gasterophilus, Hypoderma, Ca

lliphora, Callitroga, etc., los piojos, ácaros ca,!! 

santes de la sarna, tábanos y demás insectos hema

tófagos. 

Transmisión.- Los animales silvestres y domésticon 

han provocado la persistencia de las garrapatas en 
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el medio ganadero al servir de huésped durante el 

ciclo vital del parásito e infestarse a partir del 

parto. Las moscas productoras de miasis necesitan 

de los animales para desarrollar su ciclo vital en 

el estadio larvario. 

Sintomatoloq!a.- Desde lesiones localizadas en la 

piel, como en el caso de las picaduras por garrapli 

ta, sarna, piojo, tábanos, hasta lesiones internas 

como en el caso de las fases migratorias de la miasis; 

los síntomas variarán desde simple molestia, esco

zor, irritaci6n, baja de peso, anorexia, fiebre, -

debi1idad, anemia, toxemia y en el caso de transm!· 

tir infecciones bacterianas o virales y otras par.e, 

sitosis (piroplasmosis, anaplasmosis, etcº) los -

síntomas de la parasitosis aunados a la infecci6n 

darán elevada mortalidad. 

Prevenci6n.- Las medidas de higiene son estrictas, 

limpieza de locales y comederos, aplicaci6n de su~ 

tancias parasiticidas, control de vectores, rota

ción de potreros, y otras medidas particulares pa

ra cada tipo de parasitosis. 

PARASITARIAS 

Las enfermedades parasitarias producen serios 

daños a los animales, con grandes pérdid~s económ! 

cas a la ganader!a de este Municipio de Tizimin, -

Yucatán, por su orden de importancia, en este mu-
. .: . l , "t , _, - d nic.pio os parasi-os que mas uano pro ucen son 
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los siguientes: 

GUSANO BARRENADOR 

Sinonimias.- M~asis barrenadora, mosca verde, mosca 

de las heridas, mosca de la ca.r::ne. 

Las larvas de las moscas (Callitrog~ ~erica

,!lS.) (Cochliomya hominivorax) son las causantes de -

esta miasis. La mosca c. americana, es color azul 

verdoso y cabeza anaranjada, la cual deposita sus 

huevos en heridas recientes sobre todo las causa

das por la mordida de murciélagos hematófagos pri.n 

cipalmente en el cuello de los animales, o en el -

ombligo de los becerros recién nacidos. Las heri

das ya invadidas, son más atractivas a las moscas, 

sin duda por su olor. En las temporadas de gran -

pululaci6n, las moscas ponen huevos en heridas me-

nores, como raspaduras, ojos irritados, en la re

gión perineal de vacas recién paridas o en las vu1 

vas de las mismas cuando ésta ha sido traumatismo 

por la expulsión del producto de gran tamaño y no 

es atendida quirúrgicamente a tiempo. 

La evolución de las moscas es favorecida por 

el tiempo cálido y hámedo o sea en las temporadas 

de lluvias que en este municipio comprende de Ju

nio a Noviembre. La enfarmedad se disemina por el 

vuelo de las moscas adultan o por el embarque del 

ganado infectado. 

Ciclo vita~.- La mosca adulta pone de 150 a 500 



huevecillos, en el borde de heridas recientes, la 

incubaci6n al estado de larva requiere de 12 horas; 

dichas larvas invaden los tejidos vecinos, madura.a 

do de 5 a 7 días, cuyo momento alcanza una longi

tud de 12 cms. y cayendo al suelo, donde maduran. 

El período de pupa, varia de 3 días a 2 me- -

ses, según que el medio sea favorable. Las moscas 

que emergen, pueden comenzar a poner huevos en el 

término de una semana. En condiciones Óptimas al 

ciclo vital se cumple en menos de 3 semanasº 

El punto susceptible del ciclo es el de pupa~ 

la cual no resiste la época fría o sea en los me

ses de Noviembre a Enero en esta región que es - -

cuando baja la incidencia de mosca. 

patogenia.- La infección bacteriana secundaria, la 

toxemia y la pérdida de líquidos son factores que 

causan la posible muerte del animal. Los becerros 

que sobreviven quedan afectados de poliartritis in 

fecciosa. Las larvas excavan galerías profundas, 

por lo que la herida resume en abundancia en c;:::u-:

dado pa:;:-r:o, de olor característico. El animal gr~ 

vemente infestado o infectado está literalmente d~ 

varado vivo, el animal casi no come, vaga lastimo

samente en busca de sombra y de abrigo. 

Tratamiento.- Las heridas se deben tratar lo más -

pronto posible con ap6sitos (vaselina nÓlida) que 

contienen un larvicida eficaz y un antiséptico, lo 
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más reconendable son: ~lindano al 5%, ungüento 62 

y pomada EQ-3-35 o pomadas a base de fosfato orgá

nico como: DOWN ET 57. 

Prevención.- Debe tenerse cuidado de no producir -

heridas accidentales o quirúrgicas, en época de 11.!!, 

vías, hasta que aparezcan condiciones climáticas 

más favorables en la época de frío; en casos de in 

tervenciones quirúrgicas necesarias en época de in 

cidencia, tratar de tener al paciente en aislamien -
to o aseo constante de la herida. A los animales 

recién nacidos es necesario desinfectarles los órñ -
bligos hasta su completa cicatrizaciónº (2). 

ANAPLASMOSIS 

Definición.- Enfermedad infecciosa producida por 

un microorganismo conocido como (Anap~asma !l_arai

nale), que parasita los glóbulos rojos de los bov2:_ 

nos, produciendo un cuadro de anemia e ictericia, 

constipaci6n, emaciación y en muchas ocasiones la 

muerte. 

Distribución.- Parece ser que además del bovino, 
¡ 

otros animales como el venado contraen la infec-

ci6n. La enfermedad ataca a animnles maduros, so

bre todo en los meses de verano y otoño. 

Transmisi6n.- Los vectore~ biológicos como las ga

rrapatas, tábanos, moscas, mosquitos o durante las 
...................... 
•Laboratorio Helios. 
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operaciones como castraciones, corte de cuernos, 

muestreo de sangre, difunden la infecci6n a partir 

de portadores o animales enfermos, por uso de mat~ 

rial .w.contaminado. 

Sintamatoloq!a.- Se inicia con fiebre alta (40- -

41°C) después de uno o dos días la anemia se mani

fiesta por la padidez de las mucosas y en algunos 

casos ictericia; la temperaturaanormal o sUbnormal, 

esto indica cercanía de muerte. La micción es fr~ 

cuente pero no hay hemoglobinuria como en la piro

plasmosis. El aparato digestivo cesa de funcionar 

y el extreñimiento se presenta. Hay casos cróni

cos con emaciación marcadaº 

Diagnóstico.- El clínico será suficiente en la ma

yoría de los casos, cuando la práctica y el conoc!_ 

miento de las enfermedades regionales abunda. En 

muchas ocasiones los brotes de animales enfermos 

no presentan al parásito debido a la baja cantidad 

de glÓbul os roj os en la sangre. 

Profilaxis.- El control de la enfermedad se rige 

por el control de los vectores y animales portado~ 

res si se toma en cuenta que un animal que enferma 

y sana queda portador de por vida. La higiene du

rante operaciones es esencial. C12)e 



PIROPLASMOSIS --
Definici6n.- Enfermedad parasitaria del ganado bo

vino causada por un protozoario, Babesia bigém;.n.~, 

caracterizada por fiebre, anemia, hemoglobinemia y 

hemoglibinurea. 

Distribución.- Es una enfermedad enzoÓtica; los -

animales más susceptibles son los ejemplares de re

ciente introducción en la regi6n. El ganado de la 

zona posee inmunidad natural Cpreinrnunidad) por ill 

fecciones previas. 

Transmisión.- Juegan papel primordial en la trans

misión los ixÓdidos (garrapatas) como vectores, -

pues el patógeno transcurre parte de su ciclo vi-
, 

tal en ellos. De las garrapatas mas comunes en la 

península el género Boophilus es el predominante -

en los bovinos. 

Sintomatología.- Después de un per!odo de incuba- -

ción que dura de 7 a 20 días; se observa fiebre, -

anorexia, depresión, cese o disminución de la ru

mia y producci6n láctea, debilidad, mucosas páli

das o amarillentas, orina espumosa y de color has

ta rojo obscuro. La fiebre dura una semana, el -

curso total de la enfermedad, tres semanas. 

Diagnóstico.- El clínico es presencial; se deba o.E. 

servar el parásito en los glóbulos rojos sangu!= 

neos por medio de frotis con o sin tinción. 

Profilaxis.- El control o erradicación de la garrE, 

pata, usando sustancino pnranitidas en baño~ de iE, 



mersión o aspersi6n; el manejo adecuado de los ani 

males favoreciendo la rotación en el pastoreo de -

los potreros. 
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MATERIAL Y METODOS 



MATERIAL 

Se utilizaron los registros de 368 vacas ce

bÚcs (Bos indicus) definidas nacidas entre los - -
---=-

años 1971 y 1979 de donde se tomó la informaci6n 

correspondiente a sus primeros cuatro partos, el -

número de vacas fue diferente para cada añoº 

El ganado se encontraba en pastoreo en prade

ras de zacate Guinea (Panicum maximum). Además se 

supler::ent6 durante todo el año con sal y mineralesº 

En la época de invierno se les suministró también 

melaza. 

El empadre se realizó durante todo el año por 

me::iio de monta natural y/o inseminación artificial 

cubriendo las vacas que fueran presentando celo y 

en caso de no quedar gestantes en los siguientes -

celosº 

Se efectuaron palpaciones clínicas periódicas 

y las vacas no preñadas fueron eliminadas, consid~ 

rando previamente su historial y calidad indivi- -

dual. La detección de los celos fue facilitada -

por el uso de toros marcadores con desviación de -

pene. 



METO DOS 

Se elaboraron histogramas que son el histo- -

rial g.!:'[1fico de la conducta analizada de la activi 

dad del hato con el fin de expresar la mismaº Se 

rea1izÓ la operación estadística de modo simple. 

Se ingresaron los datos a métodos de computa

ción para la obtención de resultados de los mismosº 

El destete se llevó a cabo entre los 7 y 11 -

meses de edad dependiendo de la condición del bec~ 

rro. 

Los datos tomados fueron: 

1o- Número de vacaº 

2.- Fecha de nacimiento de la vaca. 

3.- Fecha de servicio Útil. 

4.- Número de servicios (inseminación y/o montas)º 

5º- Fechas de sus primeros cuatro partos. 

6º- Sexo y peso al nacer de cada CLÍao 

Con los datos recolectados se obtuvo~ 

a) Edad de la vaca al primero, segundo, tercero y 

cuarto parto. 

b) Servicios para concepción (inseminación y/o mon. 

tas). 

e) Duración de la gc~taci6n? estudiada para mnchos 

y hembras. 

d) Período abi~rto. 

e) Intervalo entre parto~. 
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MATERIAL 

Se utilizaron los re9istros de 368 vacas ce

bÚes (Bes i!lSl~cu~) definidas nacidas entre los - -

años 1971 y 1979: de donde se tomó la información 

correspondiente a sus primeros cuatro partos, el -

número de vacas fue diferente para cada añoº 

El ganado se encontraba en pastoreo en prade

ras de zacate Guinea (Panicum maximum). Además se 

suplecentó durante todo el año con sal y mineralesº 

En la época de invierno se les suministró también 

melaza. 

El empadre se realizó durante todo el año por 

medio de monta natural y/o inseminación artificial 

cubriendo las vacas que fueran presentando celo y 

en caso de no quedar gestantes en los siguientes -

celosº 

Se efectuaron palpaciones clÍnican periódicas 

y las vacas no preñadas fueron eliminadaz, consid~ 

randa previamente su historial y calidad indivi- -

dual. La detección de los celos fue facilitada -

por el uso de toros marcadores con desviación de -

pene. 
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ME TODOS 

Se elaboraron histogramas que son el histo- -

rial grÚfico de la conducta analizada de la activi 

dad del hato con el fin de expresar la misma. Se 

realizó la operaci6n estadística de modo simple. 

Se ingresaron los datos a métodos de computa

ción para la obtención de resultados de los mismosº 

El destete se llevó a cabo entre los 7 y 11 -

meses de edad dependiendo de la condición del bec!:, 

rro. 

Los datos tomados fueron: 

1.- Número de vacaº 

2.- Fecha de nacimiento de la vaca. 

3.- Fecha de servicio Útil. 

4.- Número de servicios (inseminación y/o montas)º 

5º- Fechas de sus primeros cuatro partos. 

60- Sexo y peso al nacer de cada c~Íuo 

Con los datos recolectados se obtuvo: 

a) Edad de la vaca al primero, segundo, tercero y 

cuarto parto. 

b) Servicios para concepción (inseminación y/o moa 

tas). 

e) Duración de la gestación, estudiada para machon 

y hembras. 

d) Período abierto. 

e) Intervalo entre partos. 
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f) Porcentaje de sexos y porcentaje de mortalidad 

por parto y en total. 

g) Peso al nacer, por parto, sexo y total. 

h) Distribuci6n de nacimientos durante el año. 

*Período abierto.- Intervalo entre parto y -

servicio con concepción. La duraci6n de la gest.s, 

ci6n fue calculada como el intervalo entre la fe

cha de servicio Útil y la fecha de parto, para to

das aquellas vacas en cuyos registros aparecía la 

fecha de servicio. 

El periodo abierto se calculó de la fecha de 

parto a la fecha de servicio Útil con la misma coa 

dici6n anterior. 

Para el intervalo entre partos se calcularon 

los d!as entre las fechas de dos partos consecuti-

vos. 

Los datos obtenidos se analizaron en base a -

promedios, porcentajes y desviaciones respecto a la 

me=lia. 

Asimismo se obtuvo informaci6n de precipita

ción y temperaturas máxima y m!nima, medias mensua -
lea, para tratar de encontrar alguna posible rela

ción del comportamiento reproductivo y ~1 medio am 
bien te. 
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RESULTADOS 



1) EDAD DE LA VACA AL PRIME~_2t..SEGUN~O, TERCERO Y 

CUARTO PARTO. 

a) EDAD AL PRIMER PARTO.-El promedio obtenido para 

la edad al primer parto en las 368 veces fue de -

1,103.95 días (36.27 meses), con un rango de 540 -

a 1,984 d!as, y una desviaci6n con respecto a la -

media de 257.93 díasº 

En el histograma No. 1 se encuentra la distr,!. 

buci6n de edades correspondientes al primer parto, 

tomando intervalos de 100 d!as. La moda observada 

en este histograma es de 78 veces, o sea el inter

valo de 1,000 a 1 1 099 días. 

b) EDAD AL SEGUNDO PARTO.- El promedio obtenido -

para edad al segundo parto en 368 veces fue de - -

1,601.17 días (52.64 meses), con un rango de 926 a 

3,004 días y una desviación con respecto a la me

dia de 292.83 d!as. En el histograma No. 2 se - -

muestra la distribuci6n de edades correspondientes 

al segundo parto, tomando intervalos de 100 d!as. 

La moda observada en este histograma es de 69 ve~ 

ces, o sea el intervalo de 1,400 a 1,499 días. 

e) EDAD AL TERCER PARTO.- El promedio obtenido pa

ra edad al tercer parto de 368 veces fue de - - -

2,048.60 días (68.63 mesen), con un rungo de 1,178 

u 3, 758 días, y una desviaci6n con respecto a lu m~ 

104 



dia de 329011 días. 

En el histograma No. 3 se muestra la distri

buci6n de edades correspondientes al tercer parto, 

tomando un intervalo de 100 días. La moda observa -
da en este histograma es de 60 veces, o sea el in-

, 
tervalo de 1,900 a 1,999 dias. 

d) EDAD AL CUARTO PARTO.a El promedio obtenido pa -
ra edad al cuarto parto de 368 veces fue de - - -

2,569.04 días (84.46 meses) con un rango de 1,786 

a 1,936 días y una desviación con respecto a la m!a 

dia de 394.51 días. En el histograma No. 4 se - -

muestra la distribución de edades correspondientes 

al cuarto parto, tomando un intervalo de 100 días. 

La moda observada en este histograma es de 57 ve

ces, o sea el intervalo de 2,400 a 2,499 días. 

2) SERVICIOS PARA CONCEPCION.-

Se tomaron todos los servicios dados, tanto -

en total. Algunas vacas tuvieron los dos tipos de 

servicio. 

Los resultados para cada concepción con inse

minación o monta se muestra en la tabla ~. 

El coeficiente de reproducción obtenido en -

368 vacaa inseminadas en los cuatro partos fu~ de 

1 5 i 
. , 

• 5 inseminac ones para concepcion. 

Para monta natural se obtuvo un coeficiente -



de reproducción de 1.36 servicios para concepción de 345 vacas estudiadas. 

TABLA No. 1.- Servicio para concepción, monta e inseminaciones, observando 

en vacas Cebú (~ indicus) para sus primeros cuatro partos. 

No. Vacas inseminadas 
No. Inseminaciones 
X Insem/concepción 
No. Vacas montadas 
No. Montas controladas 
X Montas/concepción 
X Inseminaciones/concepci6n = 
X Montas/concepci6n = 

3) DURACION DE LA GESTACIO?i.-

la. 
Concep. 

30 
42 

1.33 
40 
33 

1.08 
1.55 
1.36 

n == 258 
n == 345 

2a. 
Concep. 

53 
82 

1.55 
64 
97 

1.52 

3a. 
Concep. 

127 
191 

1.50 
125 
172 

1.38 

4a. 
Concep. 

148 
242 

1.64 
116 
157 

1.35 

Se calculó de la fecha del Último ·servicio a la fecha del parto. Se 

incluyeron un total de 558 observaciones. Los resultados se muestran en 

el histograma No. 7. 

La distribución de frecuencias muestra que el rango para 563 períodos 

b de gestación fue de 237 a 343 días. 
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Asumiendo 20 días como el promedio de dura- -

ci6n del ciclo estrual (21.22), el 87.37% de las 

gestaciones estuvieron dis·i:ribuidas en un rango de 

dos ciclos (272 a 311 días) alrededor de la moda -

(292 días). La media de estas 491 gestaciones fue 

de 293.52 días. 

El rango de un ciclo alrededor de la moda - -

{282 a 301 días) incluy6 413 períodos, o sea el -

73.49% del total y tuvo una media de 292.96 días. 

Para becerros machos se tuvo una media de - -

293.62 días de gestaci6n, y para hembras de 291.86 

días. Ver histograma Nosº 5 y 6. 

4) PERIODO ABIERTOo-

El período abierto se calcul6 como el interv_s 

lo de la fecha de parto a la fecha de servicio Útil. 

Para el período abierto 1, se obtuvo un prom.§_ 

dio de 236.99 días con una desviación de la rredia 

+ 149.73 días y con un rango de 28 a 782 días, en -
101 períodos estudiados. Ver histograma No. 8. 

Para el período abierto 3, se obtuvo un prom_g, 

dio de 204.28 días con una desviación de la media 

de 142.68 y con un rango de 29 a 793 días, en 235 

períodos estudiados. Ver histograma No. 10. 
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b 
ro 

Tabla No. 2.- Xntervalo entre partos 1o. y 2o., 2o. y So. y 3o. y 4o. 
obtenido en 368 vacas cebÚs {Bos indicus) en clima tropical 
húmedo. 

X d!as X meses Rango s 365 
días 

$ I.E .. P. 1o. y 2o. 486.53 16.00 105.1939 147.23 19.84% 

I.E.P. 2o. y 3o. 484.65 15.,93 219-1178 144.12 19.02% 

I.E.P. 3o. y 4o. 493.93 16.24 133-1680 177.93 20.65% 

X I .. E.1?. 488.37 16.06 

~ I .. E.P. Intervalo entre partos. 

NOTA: L ., . (105j 219 ,, 133) se deben abortos. os rangos minimos .{ a 



5) SEXOS Y MORTALIDAD.-

Los resultados de estos dos factores estudiados se muestran en la 

Tabla No. 3. 

Tabla No. 3.- Resultados de distribuci6n de sexo y mortalidad agrupados por 
partos en ganado ceb6 (~ indicus) 

No. Machos No. Hembras No. Abortos Muertes 

Parto 1 159 192 4 4 8 
Parto 2 164 193 4 8 3 
Parto 3 181 176 3 6 7 
Parto 4 191 160 6 8 8 

Total 695 721 17 26 26 

% 4Bo50% 50.31% 1.19% 

Mortalidad incluyendo abortos = 4.82% 



El promedio de período abierto total fue de -

218.31 días en 528 partos. 

5) INTERVALO ENTRE PARTOS.-

El intervalo entre partos fue calculado como 

el tiempo transcurrido entre dos partos consecuti

vos, por lo que se obtuvieron tres intervalos en

tre partos por vacao 

Intervalo entre 1ero y 2o. partosº- El prome

dio obtenido para este intervalo, en las 368 vacas 

estudiadas fue de 486.53 días (16.00 meses), con -

un rango de 105 a 1939 días, y una desviución con 

respecto a la media de+ 143023 días. Ver tabla -

No. 2. 

El 19.84% de las vacas estudiadas tuvieron -

un intervalo entre 1oº y 2o. partos menor o igual 

a 365 d!as. Ver histograma No. 11. 

Intervalo entre 200 y 3o. partosº- El prome

dio obtenido para este intervalo en las 368 vacas 

estudiadas fue de 484065 dias (15a93 meses) con -

un rango de 219 a 1178 días y una desviación con -

respecto a la media de + 144.12 díasº Ver tabln -

No., 2. 

!ntervalo entre 2o. y 3o. partos -:H.:aor 

365 d!n~. Vér histogrnmu Noo 12º 



Intervalo entre 300 y 4oº partos.- El prome

dio obtenido para este interV~lo en las 368 vacas 

estudiadas fue de 494093 (16.24 meses) con un ran

go de 133 a 1680 días y una desviación con respec

to a la media de + 177093 días. Ver tabla Noº 2o 

El 20.65% de las vacas estudiadas tuvieron -

un intervalo entre 3oº y 4o. menor o igual a 365 -

díasº Ver histograma Noº 13. 

Los intervalos mínimos de los tres intervalos 

entre partos (105, 219 y 133 días) se deben a abor

tosº 

El intervalo entre partos promedio total fue 

de 488.33 días (16.1 meses). 

7) PESO AL NACER.-

El peso al nacer registrado para el segundo, 

tercero y cuarto parto es el siguiente: 

Para el segundo parto se obtuvo un ~remedio 

de 34050 kgs. con un rango de 31 a 40 kgrso para 

machos el promedio fue de 34.33 kgs. y para hembras 

de 34067 kgs., siendo 3 becerros machos y 3 hem- -

bras. Ver tabla Noº 4º 

Para el cuarto parto se obtuvo un promedio de 

34051 kgs. con un rango de 23 a 53 kgs. Para ma

chos el promedio fue de 36013 kgs. y para hembras 

de 32042 kgsG, siendo 90 becerros machos y 69 hem

bras. Ver tabla No. 4. 
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En el primer parto no se obtu-vieron datos de pesos al nacer. Ver hL 
histograma No. 14. 

Tabla No. 4.- Promedio de peso al nacer en ganado cebú (Bos indicus) 
agrupados según sexo y número de parto (Kgs.). 

Me.ch os Hembras Total % Rango c.v. 
--· 

2o. parto 34.33 34.67 34050 3.67 31.40 10.64% 

3o. parto 34 .. 76 34.73 35 .. 50 5 .. 68 25.56 16 .. 00% 

4o. parto 36.,13 34.42 34.51 5.23 23.53 15.18% 

Promedio 
Total 35 .. 74 34.61 34084 
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DISCUSION 

1) EDAD AL PARTO.- El resultado de edad al primer 

parto en este estudio fue de 1103.95 días (36.27 -

meses), que comparado a lo reportado por Carneiro 

en Brasil citado por Hill (15), de 45.8+7.1 meses, 

y a lo reportado por Shukla y Prasad en la India -

(29) de 1916 a 1963 días en das hatos Gyr, resul

ta menor considerablemente. 

Sin embargo Plasse, (22), reportó una edad a 

la pubertad de 19.4 meses promedio, lo que daría -

una edad al primer parto (teórica) de 29007 meses. 

También menciona que Haines en Honduras reportó -

edad al primer servicio de 25 meses en ganado Bra

haman, lo que daría una edad al primer parto (teó

rica) de 34.67meses, que se acerca más al obtenido 

2) SERVICIOS PARA CONCEPCION.~ En lo referente a -

este punto se observó un coeficiente de reproduc

ción muy bueno de 1.36 servicios para concepción, 

ya que fue inclusive inferior a lo reportado por -

Legates (17) para ganado lechero (~ ~~) de -

1o80 servicios para concepci6n. 

3) DURACION DE LA GESTACION.- La distribución de -

frecuencias muestra que el rango para 563 períodos 
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tra dentro del reportado por Plasse et al en Flori -- -
da (23) de 240 a 371 díasº Los datos obtenidos en 

este estudio están sujetos a dos tipos de error 

principalmente, que son: a) que el estro haya sido 

observado después de haberse llevado a cabo la con -
cepci6n (falso calor) en algunas vacas, lo que re-
sulta en un período de gestaci6n más corto que el 

verdadero; b) que la concepci6n haya ocurrido uno 

o dos ciclos después de la fecha registrada de seE. 

vicio, lo que da como resultado una duración de . -

gestaci6n más larga que la real~ 

La diferencia de un día con respecto al resul -
tado dado por Plasse ~~en Florida (23) es qui-

zá debido al tamaño de la muestra, pero sí se com

probó que los becerros machos son llevados!!}_~

EE__1.7 días más que las hembras. 

Otro factor importante es que no se tomó en -

cuenta el efecto del padre. 

4) PERIODO ABIERTO.- El promedio obtenido en los -

527 partos con estos datos, fue de 218.31 días, -

siendo menor el reportado por Kohli y Suri (24) en 

la India, de 267.8 ! 50 d!as, pero mucho mayor al 

reportado por Plasse !.!:.21. en Florida (24) de 65.3 

+ 1.3 días. -
Se observó que hubo una disminuci6n nubsacuon 

te en los tres periodos lo cual fue probablemente 

debido a que las vacas jóvenes presentaron inacti-
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vidad reproductiva post-partum al compararlas con 

vacas de más edad, hecho reportado por Warnek cit_s 

do por Plasse ~.21. (24) este mismo menciona que -

el criar a los becerros tiene un efecto inhibito

rio significativo en la reproducci6n, lo que hace 

que se alargue este periodo~ En este estudio las 

vacas amamantaron a sus crías. 

Plasse ~sl (24), en un estudio efectuado 

con bovinos, limit6 la época de empadre y en tanto 

en este trabajo, no hUbo período de empadre por lo 

que los resultados son poco comparables entre sí, 

y es importante mencionar que al tener una época -

de empadre definida se tendrá una mayor presi6n de 

selecci6n en cuanto al factor reproductivo se re

fiere. 

5) INTERVALO ENTRE P~~~·- En los histogramas 

Nos. 11, 12 y 13 se observa la distribución de in

tervalos entre partos, pudiéndose notar mucha va-·

riaci6n, lo cual aparece demostrado es·C.ad:f.stica

mente en la desviación stándaro La causa de esta 

variacién y el al·i.::n pro~eclio del intervalo entre ... 

par·cos ( 489 º 3 7 d:Í.e. s) 7 ru.d:tca :;n Gl hecho de que 

hasta el momento ocri:e dato no ha sido sor.1ctido a -

1 i
, . .f • se ece on pat:a es;cc cm·.~ac-ccr. 

El promedio o!Jt(!11ido en ~r;t~ hQto Eue mayor -

quu el promedio r~portado por ~lasne ~ .~..\ (24) on 

Florida, para 2924 intorvnlo~ entre pru:ton en 4 h_g_ 
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tos Brahman, que tuvieron estación de servicio liG 

mitada. Este valor menor podría explicarse pensan, 

do que en esos hatos han estado seleccionando y el.!_ 

minando vacas vacías después de la estación de ser ..... 
vicio,encamhio en este caso no se aplic6 una esta-

. ,; cion de servicios limitada con lo cual se elimina-

rían vacas improductivas por¡:erÍodos más o menos ~ 

largos. 

Es necesario hacer la aclaración de que estas 

explotaciones han estado dedica:ias a la cr!a y venta 

de animales puros, utilizados como sementales, por 

lo cual su selección no ha estado orientada a obt~ 

ner intervalos entre partosº 

Por otro lado, el resultado de este trabajo -

(16.1 meses) se encuentra por debajo de lo report,e. 

do por Carneiro citado por Hill {15), de 19.3 me

ses y Carneiro citado por De Alba ( 11) de 20. 5 Tite

s es, así como pcr lo reportado por Joshi y Philips 

citado por Plasse et al (24) de 17o5 + 0.61 mesen 
~--- ~ --

en Br~sil y la India r~spectivamentea 

Asimismo se encuentr~ por arriba de lo menci.e. 

nado por Plaasi.:: e·i: ül cm Vcno2-;uc1a (25) de 45'7 ..¡. 2 .. 9 
~-.-... ..... 

d:Ías pero dentro clel ran.go r.iencionado pOl." esta de 

406 a 529 dÍa:J pura '10 haton r:ntudiados rrln 1?p~ca -

de ampadre lj~itadn. 

Tom8ndo el promedio total de 488.37 dina y 

considerando ideal el de 3G5 dÍtlo, medii:mt© unn Di~i!

plü r~lación ~a estima un porcentaje dQ nacimianto 



de 74.4% considerándose esta forma de estudiar la 

eficiencia reproductiva un tanto deficiente, pues

to que no se considera en forma correcta, al no t2 

mar en cuenta el total de vacas servidas, ni su r~ 

lación de éstas con las crias logradasº 

Los resultados de este trabajo difieren de -

los Sánchez ~.s! en Guatemala citados por Plasse 

~ .s!, (25), pues los valores más altos se ~uvie._. 

ron en este caso entre el tercer y cuarto partos 

aunque con una desviación de la media mayor que -

las otras. Ver tabla Noº 2o 

6) PESO AL NACER.- El peso al nacer en este estu

dio result6 muy por encima del reportado por Do- -

mínguez en Brasil, citado por Hill (15) de 27 kgs. 

para machos y 24 kgs. para hembras. En este estu

dio se obtuvieron pesos de 35.74 y 34u61 kgs8 res

pectivamente, pensándose que esta diferencia sea -

de aspecto genético al tratarse de líneas y razas 

diferentes dentro de la especie cebú, además de 

que el nivel de alimentación al final de la gesta

ci6n1 asi como el peso corporal de la vaca influ

yen en esta diferencia, corno lo menciona Hafez 

(14). En el tercero y cuarto partos, los becerros 

machos pesaron más que las hembras (2.03 y 1.71 -

~CTSft respectivamente); el resultado oe explica por 

la diferencia en la duración de la geztaci6n, más 

largu para machos y el ~exo que como lo menciona 



Hafez (14) influyen en el peso al nacer; pero en -

el segundo parto sucedió lo contrario, quizá debi

do a que fue menor el número de becerros estudia

dos. Para el primer parto no se obtuvieron datos 

de peso al nacer. 

7) SEXOS.- La producción de becerros machos y . hem -
bras obtenida entre el 48050% y e1 50.313 respecti -
vamente, es contraria al resultado dado por Plasse 

~.21. (23) de 50.44% y 49.56% para machos y hem- -

bras respectivamente, notándose que es mínima la -

diferencia en las proporciones. 

8) MORTALIDAD.- El porcentaje de mortalidad encon

trado en este estudio de 4.82% incluyendo abortos, 

está en menor proporción a lo reportado por Ca~neJ.:. 

ro citado por Hill (15) en Brasil de 13% hasta los 

dos años ya los resulta.dos de diferentes autores -

eit.adospor Presten y Willis (27) que además menci.2. 

nan que la mortalidad del Cebú en América es menor 

a las otras razas; así como, que la mortalidad de 

los becerros cebú está influenciada en parte por -

la incapacidad de la madre para suministrarles su

ficiente leche. 

Es conveniente hacer notar que en esta explo

tación, el manejo que se ha dado a los becerros ha 

sido muy adecuado, razón por la cual el porcentaje 

de mortalidad es mínimo pnrn amboa sexos. 
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Distribución de los ·nacimientos en el año y -

su relación con precipitación y temperatura, cons! 

derando que la época de partos es una consecuencia 

natural de la época de concepción de las vacas, la 

influencia del clima debe· aparecer en la concep

ciónº Por ello se tomaron como· referencia Eo días 

antes del mes de concepción estudiado, tomando una 

gestaci6n de 10 meses (21). 

Por ejemplo: si el mes de concepciones estu

diado es Julio; e1 mes de partos estudiado será -

Mayo del siguiente añoº 

De esta manera se observa que la incidencia -

de partos en el mes de Mayo es debida probable- ~ 

mente al aucento de las lluvias en los meses de J.!;! 
\) 

i'l.io y Julio del año anterior que contribuyen a un 

mejoramiento en la calidad de los pastos y ésto -

da como consecuencia, un aumento en el Índice de -

concepción. Ver l~:nina 1. 
. , 

De la misma maner~ pero en menor proporc1on 1 

los nacimientos en el mes de Julio son consecuencia 

del aumento en las lluvias en el mes de Septiembre 

t d t b . . ·~ ·' y el aumen o e emperatura y la ªJª precip1wac2on 

del mes de Agosto del año anterior, que como lo ci

tan Linares y Plasae (13) al aumentar la temperatu

ra se nota un aumento en la actividad snxua1o 

Las bajas temperaturas de los men~~ de D!ciam

bre y Enero y la baja precipitación a partir del -

mes de Octubre, oe reflejan. en el número reducido 
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de partos en el mes de Noviembre del año siguiente. 

Si se observan las gráficas de nacimientos pa -· 
ra cada año, se verá que no tiene relación alguna 

entre sí. Los resultados en conjunto mostrados en 

la lámina Noo 1 son los que han dado motivo a las 

conclusiones anteriºres. 

si consideramos los meses de Diciembre a Mayo 

como época seca del año y los meses de Junio a N2 

viembre como época de lluvias, se tiene que el -

51.71% de los partos ocurrieron en la época seca y 

el 48.29% en la lluviosa,, siendo mínima esta dife

rencia; lo que indica que la distribuci6n de partos 

es hemogénea en ambas épocas del añoº 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y conside

rando las condiciones particulares en que se llevó 

a cabo este estudio, se determinan las siguientes 

conclusiones: 

1.- EDAD AL PARTO.-

Que la edad al primer parto se considera den

tro de lo normal, al encontrarse por debajo o - -

igual que la citada en la literatura. 

2o- SERVICIOS POR CONCEPCION.-

Que el coeficiente de reproducción obtenido, 

fue mejor al reportado para ganado lechero (~ -

taurus). 

3.- DURACION DE LA GESTACION.-

a) Oue el promedio para duración de gestación 

fue de 292.75 días, similar a lo reportado en la 

literatura. 

b) Que la gestación para machos demuestra que 

ésto~ son llevados~ utero 1.7 días más qua las -

hembras, resultado zimilar a lo reportado en la -

literatura. 



4.- PERIODO ABIERTO.-

Que el intervalo partos y el servicio con co!l 

cepción subsecuente indica un largo período de 

anestro post-parto sobre todo en las vacas jóvenes 

primerizas. 

5..-- INTERVALO ENTRE PARTOS.-

Que el intervalo entre partos encontrado, CO.fil 

parado con el teórico y Óptimo, refleja una baja 

eficiencia reproductiva, misma que está justifica

da por el hecho de que la selección practicada en 

estas explotaciones no est~ basada en intervalos -

entre partos comercialmente aceptables, y no se tr.s 

bajó con época de empadre limitada. 

6.- SEXOS.• 

Que la diferencia en la 
. , 

proporcion de sexos 
I 

es minima. 

7.- PESO AL NACER.-

a) Que la diferencia en cuanto a los pesos ob -
tenidos aquí y a lo reportado en la literatura, h_s 

ce pensar que se trata de líneas diferente~ dentro 

de J?. raza. 

b) Que el sexo parece afectar el peoo al na

cer, aunque en menor proporción a lo citado en 

otros estudioa. 
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8.- MORTALIDAD.-

Que la tasa de mortalidad encontrada aquí re

sul tÓ menor que lo estudiado en otros lugares e -

igual en proporción en cuanto a sexos. 

9.- DISTRIBUCION DE NACIMIENTOS EN EL AÑO.-

a) Que basándose en estos datos, la posibili

dad de establecer favorablemente la época de apa

reamiento limitada dentro del año es prácticame!! 

te difícil, debido al tipo de manejo y al medio -

ambiente. 

b) Que las diferencias en la concepción entre 

las épocas del año no son muy grandes. 

10.- MEDIO AMBIENTE.-

a) Que la 1 luvia de los meses de Junio y Ju

lio y Octubre y Noviembre parece influir en la ca

lidad de los pastos, y que se refleja en los núme

ros de partos de los meses de Mayo y Septiembre -

del siguiente año respectivamente. 

b) Que la temperatura de los meses de Diciem

bre y Enero parece influir en la disminución del -

número de partos del siguiente invierno. 

Beta.~ co.uclusiones son en base a los result&-

dos de todos los años estudiudos, agrupados por t2 

tales en los meses. 
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