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I. 	 RESUMEN 

La presente tésis constate en una recopilación retrospectiva 

y actual generada por el Progreso óanadero de la Comisión del Lago de Tea-
coco perteneciente a la Secretaria de Agricultura y Rswrsos Hidríulicos,-
durante los años de 1910, al ase de Abril de 1951 cuyos.sijetivos fueran - 
los eiguients : determinar el mejor aprovechamiento del Moto, set tssbiin 
se analizó y se Rvsiu6.s1 cospsrtriento.snisalen le sea Federal del La- 
go de Teacoco, e'le vez es determinó le raza sis<edscv 	pera su esplote- 
ción, les erafers 	les síes 	nss, los celendseiss de upsresltación y 
de vacunación ís @M&Á s y el ~ejo le la 'elimontslin aniasl. i  

con melara y urea en le Epoca -e estiaje. 
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II. 	INTRODUCCION 

2.1.• 	ANTECEDENTES 

La Comisión del Lago de Texcoco se creó por decreto presidencial 

en marzo de 1971, dependiente de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, apro 

bandose el plan Lago de Texcoco, las objetivos que se formularan fueran los-

siguientes: 

a.- Aprovechar almáximo las aguas que se puedan captar en la za 

na pera fines agrícolas, industriales, recreativos, turísticos y otra que se 

consideren asimismo convenientes para el Valle de México y zonas aledañas. 

b.- Desarrollar en el Lago de Texcoco, áreas forestadas, agríca-

las, industriales y para habitación popular, así como vías de comunicación y 

lúe demás servicios correspondientes. 

c.- Determinar las medidas que deban adoptarse para disminuir las 

toiveneres en el Valle de México, que en parte se originan dentro del Lago de 
Texcoco. 

Con referencia a este último, en los trabajos que se plantearan -

pers atacar este problema, se detectó que la mayor alternativa de solución, - 

era proteger a los suelos con una cubierta vegetal mediante la propsgácl6► y- 

. establecimiento de un pasto nativo de la zona, llamado pasto salado (Die%i --

chite spicate),este pasto se caracteriza por ser altamente tolerante e candi-
clones de extrema salinidad, alcalinidad, sequía e inundaciones (18, 19). 

En 1972 se iniciaron en el Ex-Lago de Texcoco programas de pesti-

zeción que junto con el desarrollo natural del pasto salado (Distichlis apies 

ts , han permitido que en 1977, se tengo cubierta una superficie de 1,200 hec 

téreas aproximadamente. 

Derivado de lo anterior, obtenemos un potencial forrajero que de-

bidamente aprovechado par grandes y pequeñas especies animales vendrá a coad- 
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yuvar a la satisfacción de necesidades de tipo alimenticio que en ocasiones 

padece el Distrito Federal, por tal razón en 1977, se introdujo el primer -

lote de ganado bovino que consistió de 20 cabezas. 

La población animal en 1978 fué de 200 bovinos de diferentes ra 

zas como son: Pardo Suiza, Charalais, Hereford, Cebú y criolla, para 1979,-

la población fué de 1,000 cabezas, para 1980, esta descendió a 850 y para -

1981 hubo un total de 677 bovinos de las misas razas antes mencionadas. 

Además se cantó con 8 potreros can pasto salido de diferentes -

dimensiones, corral de manejo, baño de inmersión, sosbresderos, bebederos,-

recipientes pare la melaza, báscula, actas de defunción y certificadas médi 

cas. 

2.2. 	 0H.Z1'IWO5 

Debido a que la Inforescióa retrospectiva y actual se encuentra 

muy disperse se hace necesario su recopilación, anílisis y evaluaci6n con - 
el fin de determinar. el mejor, aprovechestiento del pasto salado, caí también 
se analizar& y evaluará el comportamiento animal en la zona federal del La-
go de Texcoco, a la vez se determinará la raza más adecuada pero su explote 
ción, los enfermedades wís cosrrss,los calendarios de desparaeitaci6n y de-

vacunación más adecuados y el manejo de la alipentacián sniwsl. 
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IV. 	 DESARROLLO 

4.1. 	MONOGRAFIA DEL AREA FEDERAL 

C1 érea de estudio correspondiente el Ex-Lago de Texcoco, se 

encuentra localizado dentro de la cuenca del Valle de México, el este -

de la Ciudad de México y ocupa la parte sur de la weesta central de la-; 

República Mexicana. 

Limite al norte con le carretera San Cristobsl Ecatapsc - To 

tolcingo, México; al sur con el bordo Xachicc• y la vía del ferrocarril 

México-Cuernavaca; ■1 oeste con le: carretera Son Miguel Totolcingo-Tex-

coco-Los Reyes y al. cate con la Ciudad de México. 

Actualmente tiene un Arca; legal de 14,500 hectiress, giwdo - 

cowprendido dentro de 1~ siguientes coordenadas qeoqrailcas (10). 	} 

	

Latitud norte 199 21' y 190'381 	:. 

Longitud oeste 	y 990 031 

Altura sobre el nivel del asa de 2,236 metros (3, 16). 

Tiene un clise 05, IW (Y) (1") de acuerdo • la alcsificaciín 

clioític• de Moopen, sanissco con varan fresco (teu erotura del atice -- 
más caliente inferior a 1¥OC) y lluviosa, s invierno con un total de -

lluvias menor de 5 % de total anual (3, 5. 18). 

Temperatura media anual de 15.30 C 

Temperatura máxima extrema de 369 C 

Temperatura mínima extrema de 110 C. 



.La precipitación anual es de 600.1 mm y una evapuraciáin — 

anual de 1,801.00 mm (18). En la zona se define un período de lluvias 

de 6 meses que comprende de Mayo a Octubre y un período seco que abar—

ca de Noviembre a Abril, siendo Julio el .s lluvioso y Febrero el de—
minima precipitación. 

Periodo lluvioso (6 meses) 530.1 se 87.li 

Periodo saco 	(6 Reses) 7_f► 	12.2. 
60.5o. 1IiJ J 

A continueci6n se. describen loa fecoaenws u sa presentan, 
en le zona, como son:. las helada* y los viantoo:el pri 	ocssiowd per. 
dided.en la agricultura de le zona eloda0 al £s-Lao de T.1,ecs y peo-  
blemos respiratorios en las animales; las vientad levpw `Ser 	ean,- 
tidgdes de polvo que se ven a depositar a la ciudad de 	too acaa en 

Los vientos que se presentan en la zona son de tres tipos: 
Vientos de altura, vientos rasantes y vientos canvectivas (5). 



Los vientos de altura son los de W que provienen de la Sierra del 

Ajusco a una altura aproximada de 3,ODD M.S.N.M. 

Los vientos rasantes son los del NE, SSE, N, NW. Los del NE son-

vientos polares que entran el Lago de Texcuco y salen por Amecaneca. 

Los vientos del N provienen de las montañas de la sierra de guad_ 

lupa y, son, vientos frica corren de norte a sur durante las noches y por --

los vientos de NW provienen de Pachuca. 

Los'. vientos convectivos se producen durante las horas mía cslien- 

teo, el intenso b'alentswiento del aire superficial origina movimientos de- 	ti 

mases, de mire,provooenda remolinos que se proyectan a gran, altura,}lersndo 

en.suspenai6n.grandes cantidades de polvo (18).  

Los vientos dominsntes. aun .les de NE y SSE, siendo los vientos r: 

sentrs y convectivos los que ocasionen las tolvaneras el Distrito Federal;;`  

Laasoo as Iexcuru va uas¥ensssU por ao■ asquisnses era~N ~ tz, 

19, 18, 19). 
 

Al oriente: los río. Son Juan Teotihuacín, Papalotla, Xslapsn o,-

Caxcoecosco, Texcoco, Chapingo, Sun 8ernsndina, Ssnts Mónicd y Coots¥ec. 

Al sur: los ríos la Compañia (canal de Ayotle) y Churubweo. 

Al poniente: Las aportaciones de la deaviaci6n combinado. 
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De todas las corrientes senciunades, el lago ha recibido en 

el lapso de 1965 a 1969: 218 millones dei dt aportaciones medias onus 

les. 

Las priscipsles fu■ntsr de entras da aguas negros son el . -- 
rio Churubusco y dasfa¥ues ,da Ci 	tsslwalzsrotl. 	En lo 'referente a 
las salidas dsd!1 Lago po i Teatro. ss ¥sti 	al aoliwien anual 
medio desfogado en la. 6ltimes siso ss de 161 sdlla.es de ,s3. 

La difurieís entre :les rolorss i lis aportsciae¥es-y las ex 
tracciones es :de 57 .Ulons @M .i . al agio. Res -sales se pierden en su -  
wsyor parte per o 	 existo 	riente auibrsitisa s- 
30 metros: da profsw/ür (5 	) 	lleva *!r —__te salina (10.11). 

• TOPO~ 14 - y SIEL¥. 

Tape.,W1i plim eow /...11l 	at e~ * .2¥ 
• El 01 da la R 	u,filsl del wll 	i x.4•.10.7 (k; 
• 12, ;10) r.te -pti t1A alo¥lins fui ís[i $,u 	pÍllltowta al 	da cales` 

principalmente i 	.s /te. pSt l.. salelap míp, b 	a.iie ' 	i* - 
• de l• tela dssrwesüo de d•:M1w de Ud cesris alrcowraolAps can las 

lluvias y los vientos, ls filtslrfís i m*~, sis enreatsi run1. cs_ 
tiduds. de . sala. es'iiblsas del mmin~ y el 	da 1Ls eíw hsels el 
Lego 	trs jo. ces c 	sa-e ip la 	tsoa 	w de salse; sol, Mr 1e qis - 
poc dwpwr giln de les 1l L 	O m i6 	TI.a 	un r. 	oión 
de Tia N.p ti., .trs, 	m 	o¥¥■w—rsia.l. 	lM del L 	salude 
el cual ca aomrirt$& m ..l. matsw soy 	s 	_icüi flalc.-pdei 
ca variable u~ esa: 

PH de la cm e. 	rfiaiol del —ir os de S.4 - 10.7, por - 
ciento de sodio intera¥biable re 10-IM. 



Contenido de húmedad de 3-45L.%.  
Aniones predominantes: Cloruros y carbonatos. 
Cationes predominantes: sodio y potasio. 

TEXTURA. 

Debido al origen sluvisl,de los suelos existe una gran va-  

• vos del perfil. 	Así ".los sedimentos del hacho'--risción de ella a tra 
muestran depósitos alternsdos,da capas de areno, liso y arcilla, "son- 

suelos en proceso de.formaci6n, 

Adewis s través"de perfil.. del` suelo se presente unp capa - 
profunda 	llamada "Jsboncillo1, /ornada por un sistema squs-sedisinto r " 

que tiene; csrsctdristicai excepcionslim.tales como: una gran ;capad -. 

dad di slmsiconsmionto de agua r  una fuerte sdcosci6n de asta pie el - 
lo. ,y uno baja permeabilidad ;. estás .tsctoras, 1tadoi s los *itas 

contenidos di "'sales y s 1a ';,presencie 'de mantos ,freiticos muy salinos- , t' 
cercanas s le superficie del °s elq y el hacho que le evspoe 	fón'es - 

4r 

mucho mayor" que le precipitación, son aes que estsblícen la 	r.ve pro ^ rf 

blm 	tics de la zona ". (, 10, 10). 

VEGETAGION. 

Be encuentra varice comunidades ve etsles. unce terrestres r 
y otras scuíticsa a hidrófilas, pero debido a las condiciones del sij +i 

lo, es lisftants la introducción de vwe~stales o dicha resi6n, por lo-" 
tonto me debe aprovechar al piximo las espacies nativas (7). 

ter 

Entre las especies vegetales que encontramos en 1s región-

están: 
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Herbáceas: Distichlia spicata: Eragostris obtus iflora, sueeda nigra. 

Acuáticas: Eichhornia cresaipes, Lema 9ibba, L. minor, L. valdivia 

-tea y Walffia columbisna. 
Arbbness: Mines acuminata, Eucalytus camaldulensis. 

De los cuales las más comunes son: 

Distich ü a spicsts (Pasto salado) es el domiante y se encuentra. des 

de la zona limítrofe con las tierras de agricultura hacia le zona sin --

vegetaci6n, se va estableciendo el mismo coma única especie. Encentra  

mas- también en las cresa inundadas por los aguas negras que forman actual 

mente la mayor porte del lago, soporte inundaciones de 10-15 cm (18). 

Ers 	tris'obtus iflors (zscshuiztle) se localiza sobre peque as ele-: 

vscionss o montículos (dunas) donde este especie es dominante ,y sólo en -

-ocasiones se encuentra mezclado con el Distichlis icoto (pasto salado), 

no soporte ningún, tipo de inundación. 

fr 
Sucede migre (romerillo) se presente en las zonas donde hay concen,- 

traci6n.de,sales y es la primera en estebleceras el secarse la zona inun- 

dada 

 

(23). 

Las especies vegetales que se desarrollan en zonas que incluyen sue-

los cuyo conductividad eléctrico y el porciento de sodio intercambiable -

permite clasificarlos cama fuerte o fuertemente afectadas, son unicamente 

el pasto estado (Distichl . seicate) y el romerillo (10). 

Experimentalmente se han probado dos graminess nativos para ver su - 

respueste a lsu condiciones del Ex-Lago de Texcoco, cetas fueron el peste 

sslsdo (Disti chlis spicsta L. Unen.) y el zacehuiztle (Erso_¥roi tés oobtu 

enflora Fourn)se obtuvieron respuestas igualmente para ambas especias, --

sin embargo, posteriormente se ha comprobado que existe una mayor respúes 

te del pasto salado debido a que soporta mejor les condiciones de salini-

dad del suelo y del agua que se utiliza para regarlo (15). 
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Las posibilidades que presentan el pasto salado son alentado-

ras, ya que es una especie halófica, altamente resistente a las condicio-

nes de extrema salinidad, alcalinidad, a la sequía, a las heladas y a las 

inundaciones; condiciones todas ellas que predominan en la localidad. 

En base a estos resultados, desde 1972, dentro del plan Lago-

de Texcoco existe un programa de pastización que se ha venido desarrollan 

do para cubrir las áreas desnudas de vegetación dentro de le zona federal 

del Ex-Lago de Texcoco; actualmente se ha logrado establecer el tapete ve 

getel con el pasta salado (Distes  ichila  ski cat.)  en una superficie de 3,825 
hectáreas, siendo unicsmente unas 1,000 hectíress las que se encuentran - 

en condiciones de ser pastoreadas. 

Ls siembra se realizó por media de material vegetativo, tranj 

portandose bloques de suele con cubierta vegetal de 30 por 20 ba. denomi-

nados 'cepollones•, que se depósitan sobre &reas desnudas a una distancia 

de un metro entra sí; las cuales se sombraban en Abril, se regaban y per- 

manecian inundadas durante 5 meses, mientras que los áreas adyacentes es-
taban sujetas a las lluvias de temporal (9). 

El usa actual y potencial generalizado ea el forrajero, funda 

mentalmente porque esta especie prospera, dende o cuando, otras no lo ha-

cen (1y). El pasto salado es una especie pionera importante en les pri -

~ras etapas de la sucesión y colonización de ¿reas desprovistas de vege-

tación (6); tal es el caso de el Ex-Lago de Teacoco dando es cultivado. 

Reportaron entre las siguientes ventajas del pasto salado: (a) 

disminuye la acueulsci6n progresiva de sales en la superficie del suelo,-

Cc) acelera el proceso de formación de suelos, y (d) sirve como alimento-

para el ganado (Rumiantes) (9). 
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AGRICULTURA. 

En las porciones E y ti de la zona Federal del Lago de Texco-

co, zonas dedicadas a la agricultura de riego y temporal en donde se en 

pintan los cultivos de metz, alfalfa, remolacha forrajera, trigo, ceba-

de, frijol y hortalizas. La agricultura de riego se desarrolla median-

te bosbeo de agua del sub-suelo y la de temporal esta sujeta a la mag - 

nitud y distribución de la precipitación a través del año. 

,Los terreno& correspondiente& a la zona son de buena cala -

dad, ya que no ea presentan factores de demérito para su uso agrícola ; 

en cambia, a partir de la zona de psstizada, hacia el centro del Ex-La-

go de Texcoco, el suelo presente restricciones para su uso agrícola, de 

bido a 1u altas concentraciones de sales salobres y de sodio. 

64IIAOERIA. 

Dentro de la zona y en la periferia de la misma, existen si 

ganes explotaciones de ganado bovina de leche, de las razas Holstein, - 

Jersey y Suiza. Dichos e*plotaciones operan bajo estabulación, en la -

pequeRa propiedad y sewiestabulsda en la propiedad ejidal. Este último 

tipo de explotaci6n, la dieta alimenticia del ganado se complete median 

te el pastoreo en la zon¥.de pastizales del Ex-Lago. El ganado menor - 

comprende razas criollos de caprinos, parcinos,y ovinos, encontrandose-

también algunas explotaciones avicolss (10). 

0 
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4.4. 	ALIMENTACION 

En lo que respecta a la alimentación básica realizada en el ganado 

bovino de 1977 a 1978, unicamente fu é pasta salado (Distichlis  s icata) en po 

treros; a partir de 1979, además del pasto salado se ha proporcionado: rastro 

jo de maíz picado, concentrado, melaza y urea. 

En forma inicial sólo se utilizó el pasta salado pensando en que -

únicamente serviré para controlar el problema de las tolvaneras, hin tomar en 

cuente otros beneficios adicionales que se ha obtenido con la psstizsción, co 
mo son, la utilización del mismo como forraje para rumiantes. Esta aplicación. 

surgió en base a observaciones que se rslizaran para poder establecer un sis-

tema de producción, pecuario en el Ex-Lego de Texcoco, basado en experimentos-

sobre le evaluación de la capacidad forrajera y 1ss cualidades nutritivos del 

pasto calada (9,22). 

Para la evaluación de la capacidad forrejera se establecieron par-

celas de corte para determinar la producción de forraje por hectárea cada par 

cela se cortó el forraje a diferentes intervalos de tiempo cedo 21,28, 35,42-

y 49 días (cuadro No.1).se muestra que para el periodo primavera-verano, el - 

rendimiento de pasto aumentó según la edad del misiso hasta de 5-12 toneladas/ 

he. de materia seca, mientras.  que el contenido de proteína cruda disminuyó --

con la madurez de la planta de 22 a 15% para los abanos periodos (22). 

Se estableció el periodo más apropiado para el pastoreo o corte de 

pasta salado cada 28 días en primavera-verano, ya que a menor intervalo de - -
tiempo la producción es inferior y a mayor intervalo la calidad disminuye y --

por otro lado se puede presentar la floración (cuadro No.1). 

Para el periodo de otoño se debe descansar el pasto por un espacio 

de 35 días, ya que la cantidad de forraje producido en materia seca/ha. que se 

alcanza en éste periodo es suficiente así como la proteína cruda (cuadro No.2). 
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CUADRO 	lb.1 

Lit Gi11l 	~ 

vm 

¥! 0[as b aorta 21 	331 35 42 
Mb. de aorl¥s 6 	.5 4 3 3 
Pz 	cibl 	btia 
00%wa, 	yla. 5.06 	7.50 7.33 7.61 12.25 

ría usa. kvjla. 40.350 _ 	54.142 5107 60.753 43.333 
trobslm c: tlt ca. 	' 
h¥obslna csuáa fatal 

21.53 	15.07 17.31 17.67 15.46 

tiatw/1¥. 
 

1.130 	1.513 1.3U 1.351  
Pioob.L 	Kia kg4 	. 0.la 	10.050 5.400 10.1 11.027 
r¥6s+. ea¥ttl. 23.56 	24.45 25.23 26.50 27.50  
nnalZo. e. aals¥ahd 6.734 	0.127 7.220 7.055 

eb.t.: Pzo 	mo C.L.r. 
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aM No. 2 

OTOAO 

Dude aorta 	21 2$ 35 42 49 
Pz 1ni 	(5) 	21.0 19.0 19.9 1/. t 16.5 
F1x 	. cnda (9) 	24.35 25.05 25.05 24.9 24.4 
Mdiffil~ (k J1 ) 	532.0 799.0 1311.0 1091.0 • 20M.0 

diario 	25.3 33.9 30.5 26.1 43.4 

ra~t Prvgr 	m~ C.L.T. 811wi. 
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En los meses de enero, febrero, marzo y abril se reali- 

taran pruebas de liquido Ruminal de ovinos para evaluar la capacidad-

nutricianal de pasto, observindose que cuando se consumen en cantida-

des suficientes tiene capacidad de mantenimiento para el periodo ene-

ro-abril (22). 

La producción por animal y la producción por unidad de- 
superficie.dependen del número de animales que se encuentren en pastó, 

reo. 	(a decir, si se establece una cargo animal bajo no se.utililar& 
el forraje en su totalidad, resultado,  una baja en la producción de -- 
csrne/hectírea.;.de le misma manera 	si se utiliza una cargo alta, lr  
producción por' animal se vera siducids por la ,falta de , forraje reile- 
jandose tambión durante la temperada de secas en: la cual la dissainu - 
ción:en la psoducsión-forrsjero de los pastizales por la falta de hu- 
medad disponible va en relación •- directa con una bajo' producción de --,• zy+ 

carne/hect&re$.  

La producción de forraje del pasta celado soporta la si , (I 	

L• 

garante caiga animal. '• 

Ptrt 	Supe+  freí. (ha) 	No. da snims lea  
Primavera-Verano 	1 	1.5 u a. ?, 

Otoño 	 2 	1.0 u.s• 

Invierno . 	 6 	 1.0 u:s. 

La utilización del pasto salido (Distichliis si0cota) du- 

rante 344•dios`da pastoreo, los resultpdoi obtenidos en cuanto s 	snsn 

cía de paso; kg de cséne/uniasl''y kg de car"áfha. tanto para bovinos -.  

co~ ovinos fueisn superiores durante la temporada primavera - verano- 
en relación de oto - invierno. 	En bovinos la ganancia de pese para- 

el período primovers-verano es de 573 gramos y en ovino. de 45 gramos- 

diarios y de solseante 123 gramos de otoño - invierno en bovinos (21). 

En 1974 se inició el programa ganadero, estableciMisse-

un hato en 1979 de 1,242 bovinos en una auparricie de 800 hectirRss de 

pasto salado,' dichos animales eran de cruzas cebuinas de diferentes --

edades y sexo; llegaron can un peso promedio inicial de 172 kg y el --

promedio final de 228 kg; obteniendose una ganancia promedio de 56 kg/ 

animal. 
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Se ha observado que con el pasto salado se 'han obtenida ganan- 

cias de peso de*160 gramos diarios durante los meses die agosto, septiembre 
	0 

y octubre; de 1,000 granos diarios en los meses de junio y Julio; de 600 - 

gramos diarios en los meses de marzo, abril y mayo; regaistrandose pérdidas 

de peso en los meses de diciembre, enero y febrero de 	gramos diarios, - 

por lo tanto, se he visto en le necesidad de suplementar el ganado bovino-

con melaza y urea en estos meses ya que la producción de forraje disminuye 

en su contenido nutritivo por lee condiciones climiticss de l■ zona. 

En presencia de humedad, el zacate salada se mantiene verde d_ 

rente todo el año y aunque es alga dura por naturaleza tiene un buen valor 

fa rejero y el ganado lo coa bien, cuando está tierno y verde, escapar -
de Soportar un buen número de cabezas de ganado ya que aria' tolera el -- 
fuerte pisoteo. En lo que respecte - a minerales existentes en el pesto mal_ 

.do, se ha observado que existen cantidades adecuadas de calcio, magnesio -

patasio, cobalto y ssugneso, es delici.nts en f6aforo, zinc y excesivo en-

hierro, adasis presenta un desbalence sn la relación cobra y molibdeno (12). 

Se demostró en los enilisis 8ramatol6gicos y Calorimltricos - 
realizadas en el pasto melado, que es un forraje de bajo calidad. Sin am - 

bargo, el ea práctica su utilización en la alimentación. de las rumiantes -
deñtro de la zona del lags de Texcoco, pues sirve como forraje de manteni-

miento (13). 

Se determinó el rendimiento diario y el parciento de protsina 
cruda y fibra cruda, efectuando corte de zacate salado en el Ex-Lego de --

Texcoco, cada 7,14,21,24,35,42 y 4! días, con portado entre de 7 y 14 días 

no hubo recuperación del forraje (cuadro No. 3). Por otra parte me obtu --

vieron ganados promedio de peso vivo en bovinas de 413 grasos/animal/día, 

en un lapso de pastoreo de agosto e noviembre . En inviernao. se obtuvieron-

ganancias de 16.8 gramos/animal/día. Con ovinos en pastoreo invernal se-

obtuvieron un promedio de 34.1 gremoe/animal/die de ganancia de peso (12). 

La composición quimba del zacate salado determinada por otros autores se-

presenta en el cuadro No. 4 
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El agua potable se proporciona ad  libitum  al ganado, la cuál 

es transportado en pipas desde la cabecera municipal de Texcoco Eda. de 

México a los potreros de la Comisión del Lago de Texcoco, se cuenta con 

un pozo de agua potable en el área federal cuya inconveniente es que es 

te tiene una temperatura de 509 C, además se cuenta con otros los cua - 

les son muy salobres. 

La suplementacibn del ganado bovino se ha realizado en una -

próporcibn de 3 kg de melaza y 3% de urea por animal durante los meses-

de Dicisabre, Enero y Febrero de 1978, ya que l• producción de forraje-

es nula por las bajas temperaturas que se registran en este período y - 

debido también a que el valor nutritivo del, pasta solado es baja, tes - 

blén 	suplsmentsrsn los lotes de vientre* en ¿pocas de pariciones. 1- 

partir de 1979 ■ la fecha ha sido necesario suplementar durante todo el 
sAo. 
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Cuadro lo. 3 	Producción y coosicidn química (en basa tsca 

dei sacats salado con diferentes períodos entro 

cortos. Gama TroviAoo datos sin publicar. 

• A9aMsO• -t IO WT 
----------- 

¥¥¥s6 I--------- 
71 141 21 39 35 43 49 

Iwndimionto diario 	(kg/ha) 44.2 37.3 33.• 43.3 45.9 47.7 54.7 

Proteína cruda 	( 	t 	) 19.7 10.4 21.6 10.1 18.6 1s.0 15.8 

ribrr cruda 	( 	• 	) 23.3 =2.6 23.1 24.5 23.6 24.1 25.1 

D'igestibilidad de 
de la satine seca 	(• 	) 45.3 45.7 44.1 43.4 36.5 

1 	Después 4.1 lo corte no hubo recuperación 4.1 socate. 
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Cuadro No. 4 	Cosiposiai6n quáwics del asaste salado. 

a u T O a 
P 	N a M■ T Il O a 

-------------- 
-----------------..—M 

 

1 2 

Nat.ria seas ( •) 100.0 100.0 

Materia organice (•) - 95.5 

Cenizas (•) 12.3 4.5 

Fibra cruda ( • 31.2 13.4 

Nactracto olsrw ( t) 2.1 2.7 

Istracto libre da nitr6gsno ( •) 45.6 69.2 

Prot.ína cruda (t) •.Y 10.2 
Protsina diasstibi• ( 3 ) 4.5 6.5 
lnergia digestible ( ovinos) (Kcal/kg) Z 205 3 470 
insrgta watabolisable (1csl/k9) 1 m 2 840 

Nutriseitss diq.stibiss totales 50.0 78.7 

1 Conejo Nacional da Invtstigacidn ( "C o  1975 ). 
2 Neo ,i.11 •t tía. 	(1374) . 

1 



4.4. 	Manejo. 

El manejo se refiere a las atenciones y cuidados que debe dársele 

al ganado, tomando en consideración las características propias de cada-

región, así como el temperamento de la raza, los fines de producción que 

se persiguen, la suplementación,ia rotación de potreros, la mejora de --

pastizales, la modernización de instalaciones, etc., esto aunado el mejo 

ramiento en el aspecto osnitario, hacen que las programas muestren avan-
ces notables en las explotaciones ganaderas. 

El manejo que se realiza en el ganado bovina en la Comisión del-

Lago de Texcoca, se dividen en 3 grupos: manejo del hato reproductivo, - 

manejo del hato de, engorde ,y manejo del hato de experimentación. 

MANEJO DEL HATO REPRODUCTIVO. 

Para tomar la decisión acerca de la época en que se debe estable 

cer el empadre, se debe considerar cuales sesea son los mejores para el-

nacimiento de las crías, sal como la temporada del año en qué las va - 

cas estón en mejores condiciones de carne y por lo tanto aptas para que-

dar gestantes. En términos generales, el mejor tiempo para realizarse - 

el empedre, es a la mitad de la época en que hay mayor producción de fo-

rraje de uno dos mesed después de iniciadas las lluvias (20). 

El programa reprgductivo o eapadra que se realiza con el ganado-

bovino de raza Hsreford en 1■ Comisión del Lago de Texcóco, es de tipo - 
estacional, basíndose-en las condiciones climáticas de la zona, princi - 

palmente en la precipitación pluvial, mimar que determina la producción-

forrejera, por la que el empedre se lleva e cabo a partir de la segunde-

quincena del mes de junio a la segunda quincena del mes de septiembre, - 

teniendo lugar loénacimientos en los ~eses de marzo, abril y mayo, época 

en la cual se inicia la producción del pasto salado (Distichlis apicata). 

Cuando los becerros tienen de das a tres meses de edad aprovechan mejor-

el pasta, logrando consecuentemente un buen desarrolla y mayores ganan - 

cias de peso durante los meses en que abunda el forraje. 

27 
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MANEJO DE UACAS. 

Des semanas antes de iniciar el apareamiento se realiza la 

exploración, del útero y ovarios por vía rectal con el fin de determinar 

si estos no presentan alteraciones que puedan reducir la fertilidad, --

posteriormente se dividen el hato en 3 lotes designóndosele a cada uno-

el semental correspondiente, el cual permanece con las hembras durante-
90 días; una vez terminado el empadro, se retira el semental y el diag-

nóstica da gestación se realiza a los 60 días después del sepsdre. El-

porcentaje da fertilidad observado en estas veces ha sido de un 40-50%. 

MANEJO DE SEIERTALES. 

Tras meses entes de iniciar el eupsdrs se suplementen con 

concentrado y sdswis se los proporciona una mezcla mineral rica en f6s- 
foro; se les efectuan pruebas de fertilidad un mes entes de la época de 
empadre y se lleven a los potreros de la Comisión del lago dé Texcoco - 

15 días entes para su adaptación; establecidos los lotes de hesibrss, - 

se asigne 1 aessntal por cada 30 veces durante 90 dios y una vez teral-
nado el empiedre son regresados a sus corrales correspondientes en el'--
Instituto Nacional de'Investigaciones Pecuarias, S.A.R.N. 

MANEJO DE SECF1r . 

0,1 nacimiento se les proporciona ayuda quitándomeles las -

flemas del hocico y ollares; desinfectando el ombligo can tintura de yo-

do a azul piotánico durante 3 días evitando con ello las miesis o infec-

ñés del mismo, además se observe que mame calostro, se registra el peso-

al nacer, el sexo , la raza y fecha de nacimiento, así como la identifica 

cibn de la madre. 

7 
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El método utilizado para la identificación de los becerros es por me- 

dio del tatuaje, el cual se realiza al primer día de nacido, ,colocándole en la -- 

oreja derecha el número de la madre y después de unos quince días se coloca el -- 

año de nacimiento ssí como el número que le corresponde a la cría en la oreja iz- 

quierda; la castración da los machos se realiza de los 7 - B meses de edad ya que 

su finalidad es engorda, en esta época se realiza el destete y son puestos en po- 

treros aparte así mismo se marcan a fuego colocandoles en el once izquierda el -- 

misma numero que llevan en la oreja izquierda. 

MANEJO DEL NATO DE ENGORDA. 

Tasando en cuenta que este tipo de ganada permanece en éste Centro - 

.proxiaadaoente un siso y después sale al surcado, el sansjo se desarrolla de la - 

siguiente ~era: 

A la llegada de los aniwplts.0 los potreros de ésta Centro, son, de -  

sesbarcadas en el corral de. manejo dándo se procede a realizar la identificación- 

de-los alaobs, sil como la dsspsrésttacién contra,andopsrásites, también reciben- 

un bailo de Inversión contra'ectoparisitos, se papdran loa animeles que se.sncuen- 

tren en ami estado para su . tratamiento; el resto da los animales . se trasladan 'o - 
un potra,, donde se los proporcione forra 	agua 	1M 	,dajandose,en cupres 

ten; ci 	lléndode éste 	lato se P. 	talss¥+r¥ si com=al da menaje pasa ser vacunadas- 

y se despsr citan cado 3 Beses contra sndoparésitss, y contra eetoparísitos cuan- 

tas vates sea necesario para evitar la'Araliferaéién de le mosca y'de la garrapata 

principalnte, el hato se divide en varias secciones dependiendo del núwera de -  

animales, del sexo, edad y astado de crin, distribuyendo., en diferentes potra - 

ror. 

MM» DEL MATO DE ExPERIREMTACION. 
fea 

El manejo de este ganada ea realiza de una formo especial, de acuer-

do a las protocolos de investigación plantead., por las Instituciones y por el De 

psrtaauto de Investigaci6n Apropecuerta del Programa Ganadero de la Comisión del 

Lago de Tescoco que los realizan, ya sea para la identificación, selección, inocu 

leci&n, tratamiento y tosas de muestras del ganado necesarios para la realización 

de los diferentes trabajos. 
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MEDICINA PREVENTIVA. 

El programa de profilaxis que se desarrolla en el hato reproduc 

tivo así como el hato de ganado de engorda es el siguiente: 

La vacunación contra Septicemia Hemorrágica, Carbón Sintomático 

y Edema Maligno se lleva a cabo dos veces el año, el comenzar la temporada-

de lluvias y el empezar le época de invierno. Se baño cede 30 días para con 

batir ectoparásitos (mosca principalmente y en forma eventual contra la ga-

rrapata) y cada 3 meses contra endoperásitos. Los enfermos se colocan en la 

enfermeris con cobertizo y tratamiento especial; los animales que •per¥sne-

cen en cuarentena el baño de inmersión se realiza con más frecuencia (cada-

8 días) evitando con ella la proliferación de la garrapata en loa demás ha-

tos. 

ROTACION DE POTREROS. 

El pastoreo rotecional es un sistema intenso de manejo de los -

pestizales que se •práctica con las praderas permanentes mejorada. o en las- 

praderas temporales. Supera las desventajas del subpsstoreo y el sobrepas-

toreo. La zona de pastoreo se divide en cierto nrieera de potreros y estas- 

• su vez se subdividen en secciones y se hace pesar sistemáticamente a los- 

■nimales de una. a otra, en, rotación; la longitud del periodo de pastoreo de 

penden del índice de cargo animal y la taza de crecimiento de las planta■ - 

herbáceos. La finalidad de cate sistema de pastoreo es aprovechar al*máximo 

la capacidad forrejera de los pactos cuando son ,jovenes y Ie y nutritivos --

permitiendo con esto una adecuada recuperación de los mismos (11). 

Le alimentación del ganado bovino que se localiza en el Ex-Lago 

de Texcaco, depende exclusivamente del pasta salado (Distichli•picata); -

y de la administración de melaza y urea en le época de estiaje, siendo de - 

vital importancia la adecuada rotación de potreros, ya que va ligado a las-

diferentes estaciones del año en las cuales se tendrá mayor o menor produc-

ción del pasta y por lo tanto una mayar ganancia de pesa. En la rotación --

que se realiza con el ganado en éste Centro se han considerado las siguien-

tes puntos: 
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a) Tiempo de recuperación del pasta salado. Para el pe-

ríodo Primavera-Verano la recuperación es de 28 dios y para el perío-

do de Otoño-Invierna es de 35 pudiendo llegar hasta 60 días. 

b) Superficie del potrero pastoreado. 

c) Número de unidades animal por unidad de 'superficie. -

Para el período Primovera-Ydrano es de una hectárea por 1.5 unidad --
animel, en el Otoño es de dos hectáreas por 1.0 unidad animal y para-

el Invierno ea de seis hectáreas por 1.0 unidad animal. 

M 



Las especies eniasles de explotación domésticas y con fines Pe 
cuarios, se ven constantueente atacados por gran número de afecciones de - 
tipo bacteriano, parasitario 	virsl, t6xico, setebólico y trsuméticos en - 
tres otros, lo 	se reflejo en una usr~ en la producción de proteína de 
origen sninel. 

Lo que se refiere a Sanidad Anluel, se deben de llevar a cabo- 
los progrws de psafilexis,-codo vacunaciones, dssparositociunes 	aui co- 
so ¡os baños contra perésitas sxterno. de los sniiiales canforae lo asrque- 

el calendario previsto y estar plsrta ps mi detar.inedos caos procdder- 
;•a le intervención médica en 	1 m, qua así lo isquion y aplicar los -- 
trát 	Lentos .dit:usdna paro cada caso (1). 

Las enfermedades la" comunes que se han psawntsdo en el gana-  
do bovino aldjrdo en las potsssM de lo Ca istín del Lelo de Tes eco a par  
tia del efe de -. WM al  sea din cbsil de 1111 Mn les ' sl¥ui0ntp* 

E_ nfsxiuedads 	 No. ` casas presentado. M: 

1.- meusonta 	 10. 	15 	¥:6 ,; 	it 
t.- Mipópratein¥ie 	1 	22 	7• 	1 
.- Coocidiasis 
.- 0sbsrro 	 13 	10 	12 	3 

3.- Mepl 	io 	
i 	1 	7  

fi.- PseMitastc. Osstrosntrra •pulmonar p~siva 1 	A 	4 	i 
7.• Pisopiu —i. 	0 	10 	0 	0 
•.- qureotocosjsntivttls 	3 	0 	2 	3 
5.- Retención placanteri. 	2 	1 	2 	1 

10.- Actinoaicosis 	1 	3 	0 	2 
11.- Prolapso uterino 	1 	1 	2 	1 
12.- Metritis 	 4 	1 	0 	0 
13.- Abcesas en cuello 	5 	0 	0 	0 
1k.- Rabia 	 1 	0 	0 	0 

15.- Tuberculosis 	 1 	0 	0 	0 
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En`ernedad 

16.- Reticulopericarditis traumática 

17.- Peritonitis 

18.- Fasciolasis 

19.- Carbón sintomático  

No. de casos Presentados en 

1978 1979 1980 1981 

0 0 0 1 

0 0 0 1 
a 0 0 1 

0 0 0 1 

En el cuadro No. 5 se muestra que el % de mortalidad anual fué de -

4.1. siendo la reza más afectada la Cebú y Holstein y le mortalidad por el ti-

po de enfermedad fui homogéneo en todos las razas. 

En el cuadro No. 6 el porciento de mortalidad anual para todas las-

les razas fui del 5.8 mientras que la raza Heretord resultó ser la Ms afecta-
da principalmente por hipoproteinawi■ y en segundo término la enfermedad que - 

sfect6 a todos las razas fui, la neuwonie. 

En el cuadro No. 7 el porcentaje de mortalidad fui del 9.2 anual, - 

siendo las razas Cebuinas las oís afectadas y en segundo término la reza Pardo 

Suizo, la enfermedad que presentó elevado mortalidad fui Neumonía y en segundo 

término por hipoprotainaaia. 

En el cuadro No. 8 se observa que durante cuatro meses de 1981 (En* 

ro-Abril) la mortalidad representó s1 11%, siendo las razas Cebuinaa las mío 
afectadas, en ■equndd la de la raza Pardo Suizo; el porciento de mortalidad --

por enfermedades fué en primer término por Neumonía y en segundo por Hipopro - 

teinemis. 
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CUADRO No•S 

Mol, LultdurJ obrorvudu un el OI1n di 197v un el ganwlu Ilnulnu Illu.►,uk1 IMI ¡uu 	$I'4trun 

do lu Comtalen d. Lujo di TMMDoc;o, tumindo un cuenta •l % úw I4lrLIsU I4l 4114111, I1l 

% de mortulldtrd por rara y •1 % da mortalidad por •l tipo de entsrmidrd +m un huta 

de 1,(XM7 unimulua. 

INRI NN(0*aI • 
11 A ! A S IM0woote 	IW ¡d %#abAI• * 	U 	SUN MUN 	AN PIfM t M• •pAA INt)Itt CNtIM•nls 

N. 1sts1 de 
n TI 111 	r t • swt 

m
utA• 	¥IwNiII.d 

IItI4UOUD t! 1 • 1 1 1 5- A! 4.1 

CtUUINOS 0 • 12 1.2 

PARDO SUIZO S I - - - t 0•4 

I e n%a lM4 
• i Mennitl¥tl 	!. $ 	1. ! 	1.0 	0.1 	O.' 	Q1 	o.. 	0.2 
¥wn« 

de mart 	. • 
t,nuul 
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CUADRO Ni.? 

Mortalidad observada en ni *Me de 1980 en el genedo bovino alojado en los potreros de la 

Comisión del LUQD de Tekcoco, totaxlo en cuente el ii de ADrtelidsd wusl, el % de morta-

lidad por reza y el % de mortalidad por el tipo de enferweded en un hato de 850 animales. 

I NPt NMIDADI$ 
• R A ! A • Mea w.el t t'':fNle• CNNMNN T,we+.Nw r6NteMe M1MNN1.11 M¥ tAta 

•t 
A A 

¥ 	rl 	tl 

C[YUINO! T 10 ! ! ! i• 1• 

PARDO [UIZO 4 1 • - 1 1 - 1 • 1.1 
CHAROLAI• 1 1 1 - • 1,0 

HOLST[IN 1 ! - . 0 i 4 0.4 

.8 8.4 0l! 1 	0,1 0.1 0,4 	°'' 

S 
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CUADRO Ni.• 
P zt.1idud obarvadu en el amo da M1 (del me de gro a abril) en el ganado bovino 
dla uda en loa potreros de le Comi.i6n del Lapo de Texaao, t sude en cuanta el % -
i Iartelid.d darunta 1 maa, •1 % de mortalld.d par ruso y el % de mortalidad por - 
el tipo de enferisdad en un hato de 677 animales. 

E N►t11 Y[pAO(• 
N.iP6OMO•Tti+ 

WLMOMAR OONITONTII  
 A1 WlNINO 

¥.TOTA¥ 
MYf110• 

A• 
•►.100. 

C[SUINO$

PA1100 

IA=A

;- 1

sui o 1• e.• 

CHA110LA1• 1 1 1 $ 1.• 

WUL$TI$N i 0.4 
M[ ¥tR0110 1 1 0• 

5.1 	1.0 	0.5 	9.1 	0.1 	•.1 
11.• 



4.6. 	Instalaciones. 

Para poder proporcionar un buen manejo, es necesaria con 

tar con las instalaciones adecuadas que faciliten las maniobras que de 

ben practicarse en el ganado de carne, como son: Corral de manejo que-

cuente con embarcadero, desembarcadero, corrales de llegada y de sepa-

ración, embudo, manga de curaciones, báscula, baño garrapaticida de --

inmersión. Cercas periféricas y divisorias en los potreros, además de 

coderas, abrevaderos y sombreaderos. 

Las instalaciones con que cuenta la Comisión del Lago de 

Texcoco se describen a continuación: 

A) Potreros 

B) Cercas 

C) Bsüo de inmersión 

D) Carral de manejo 

E) Bebederos 

F) Soebresderos 

G) Recipientes para la melaza 

A) Potreros. Se tienen ocho can diferentes superficies --

(Plano No. 1 y Plano No. 2). 

Potrero No. 1 con 257 hectáreas 

Potrero No. 2 con 3e hsctéresa 

Potrero No. 3 con 69. 7 hectóress 

Potrero No. 4 con 96. 3 hectáreas 

Potrero No. 5 con 67. 7 hectáreas 

Potrero No. 6 con 149 hectáreas 

Potrero No. 7 con 103.5 hectáreas 

Potrero No. 8 con 45 hectáreas. 
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8) Cercas. El tipo de cerco usado es de alambre liso acerado 

galvanizado del No. 12 (Tipo hemisferico Sur "Australiano Neozelandés•), - 

sostenido con postes de madera de encino y pino de 2.5 metros, los cuales-

san tratados con chapopote y enterrados a una profundidad.de un metro y a-

15 metros de separación entre uno y otro, el alambre se tensa a 150 libras 

para soportar una carga de 250 kilogramos, las retenidas se hacen cada 100 

a 300 metros dependiendo de les condiciones del subsuelo. 

C) Baño de inmersión. Esencialmente consta de corral de lle-

gada y manga, lavspates, tanque para el baño con capacidad de diez mil li 

tras y escurridero. Se recarga el tanque cuando ya se han gastado dos mil 

litros, porque se han babado más de 600 cabezas de ganado mayor; el cambio 

del agua del baño se hace aproximadamente cada seis rieses dspendi.i 	de - 

lss condiciones del trabajo (plano No. 3). 

D) Corral de Manejo. La superficie total del corral de srne-

jo es de 1980 metros cuadrados, conste de: Corral de llegada, corral de.. 

borque y desembarque, corrales de ■operación, embudo, manga y bíseule (Pie 

no No. 4). 

E) Bebederos.- En cada potrero se tienen de dos a tres babsde 

ros de fibra de vidrio con una capacidad de dos mil litros de m~ cada --

uno, la cual se les proporciona dos veces el di.. 

F) Sombresderos.- La estructura es de madera can tacho de dos 

aguas de líeiina galvanizada con lis siguientes medidas: treinta auras de-

largo por cinco metros de ancho, con une altura de tres metros en el can - 

tro y dos metros en las esquInss (figure No. 5). 

G) Recipientes para 1s melaza.- Se usan tambos de 2W litros, 

los cuales son cortados a l■ mitad longitudinalmente usandoss caso canoas-

par■ la melaza. 
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V. 	 DISCUSION 

La explotación del ganado bovino en la Corralón del Lago de Texcoco 

se inicio en el ato de 1977 con 20 cabezas de ganado bovino para ver la adapta 

bilidad y la palatibilidad que el pasto salado (Distichita apicata) pudiera te 

ner para el ganado. A partir de. 1978 se incresentó el núseru de cabezas, tensen 

do para ese año un total de 120 animales, en el ano de 1979 el número de cabe-
zas existentes fué de 1,000 y paré el sflo de 1980 existían 850 y hasta el mea-

de abril de 1981 habla ún total de 677 animales, las curvas de población del - 

ganado bovino obedece a la finalización y venta del mismo, sal como a las de - 

funciones por diversas enfermedades. 

El ganado bovino ha: sido proporcionado por la.Subsecretaris de ¥a 

nadar!• y por el Instituto Nacional de. Investigaciones Pecuarios por medio de-

sus diversos centros de Investigación y Explotación. Se ha trabajado en coordi 

noción con diversas instituciones cono son: El Instituto Nacional de -investid 

cianea Pecuarias. La Dirsccién Dineral de Aprovechamientos Forrajero, la Uni -

versidsd Nacional Aut6nooe de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la-

Dirección Gerenal de Gsnsdsrie, el Babiorno del Estado de México, el Distrito-

de Temporal de Texcoco, el Instituto Nacional de la leche y adewí• del apoyo - 

en las diagnósticos de la red Nacional de Diagnósticos de Sanidad Animal de Te 

csmac Edo. de México. 

Paralelamente el personal técnico se ha incrementada de tres pr+ 

fesionales para el silo de 1978 e trace pero 1981, siendo cinco módicos veteri-

narios zootecnistss y ocho inganieros sgrwroaoi zoatecnista. laborando en-

los departamento. de: Nutrición y Nanejs Animal s Investigación Agropecuaria ; 

consecuentemente el presupuesto autorizado y ajero ido .se ha incrementado de --

cuatro millones de pesco en el olio de 1978 a cincuenta Millones en 1981. 

En el Ex-Ligo de Texcoco, el pasto salado y el ganado bovino tia 

ne que soportar los cambios bruscos de temperatura características le esta zona 

que son producidos por la teaprsda de lluvias y la temporada de secos, las hela 

des, las fuertes vientos, la extrema salina-so dicidad del suelo, las inundapio- 
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nes originadas por la precipitación pluvial así cosa a la elevada evapora- 

ción ligada a la'vez a los altos niveles de sales; estos factores son los- 

que establecen la grave problemática de la zona. 

En lo referente a la alimentación realizada durante estos años 

con el pasto salado se a observado que resulta positivo paro esta zona y - 

además: 	por las ganancias de pcio obtenidas que.fluctusn entra 600 o 1,000 

gramos diarios paro la época de lluvias y de 110 grao. diarios en le ípa- 

ca.de aatiejp, observandose temblón perdidos de peso de e0 gramos diarios, 

esta obedece a que le producción de forraje boja notablewonte y`no llana -  

los requerimentos nutricionslss de los enisslea principalmente para los -- 

gua satín un desarrollo. 

inicislasnte'el ganado fuá dejado en libertad, pera observar su { 

codportamisnta pera se pudo co probar que cambiando este sistema y tocili- 
ir 

tindols cierto manejo, as obtpntsn sajar.. resultüiss, sal tui como, -'so es 
tablscib el registro en psnssxl, le suplwntsnün.s asas de salara y usas, 
la instalsci6n de aowbseodssos y bebedera. y lo 'pssgss¥soibn de le .ípocs -  
da sipedio que nos parwitís ,obtener las posiciones pro los meses de abril  
y sayo; época en. le que os cuente can majares posta, sal temblón los ca -  
lend*rioa de vacunación y dssparssitsaün interna y externo.  

La mortalidad observada desnata tatos e las ha sido del orden- .. - 
del 4.1 al 9.2 porciento anual afanosa las sn?er a 	s wM cssunso las o%  
montas, hipoproteine iss, psrspitosla ¡ntprnss y exornas, '»Marro, estas- 
onfsrmedadss inciden mis esrc Mswente 	ido a fsctar s como san, cambios- 
bruscos de teaperature, prolNnjMe íes di estiaje, ta ppsods de lluvias, 
y uno inadecuada sol temido "de. udie Im preventiva en general, les rezas -  

oís afectadas fueran las cabuinsp seguidos da la pardo suizo, los razas -- 

que mostraron mayor adaptabilidad a los condiciones del Es-Lago de Texcoco 

fueron la Charolaio, Hareford y sus cruzas. 
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El porciento de fertilidad obtenido en el bato repro- 

ductivo fué del 40-50, es debido principalmente al tipo de ah i - 

■entación v falta de minerales, aunado a una falte de sincroniza 
cibn de las vacas al inició del eapadre, además de que el final-
del empadre las vacas vecina ya no vuelven a otro periodo del 

mismo porque el nacimiento de las crías seria en una ipoca cri- 
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U.I. 	CONCLUSIONES 

1) Le alimentación del ganado bovino con el pasta salado (Distichlis s i¥ cata) 

es el adecuado para este tipo de condiciones de la zona, no obstante es ne 

casarlo la suple.entación en época de estiaje, por tal motivo el Departa -

mento de Investigación Agropecuaria del Programa Ganadero ha realizado la-

henificacibn y ensilaje del. pasto &@lado para proporcionarlo en este perla 

do y determinar el valor nutritivo de estas métodos. 

2) Se deben retablecer trabajos de.investigacl6n tendientes 'a la identifica -  

alón del agente etiológico causante de las neumonías que se presentan en - 

ellanado, lo cual ha representada elevado mortalidad; es necesario esta;- 

blacsr m todos de conssrvaci6n. del ,forraje para la época de estiaje, en la  

cual sí, han presentado hipoproteinaias, siendo este de segundaimporten- 

GIS en mortalidad en el penado bovino. 

3) El porcentaje de fertilidad obtenido en el hato reproductivo ha sido bajo, 

por lo que se propone analizar y evaluar la alissntsct6n durante las dos -  

ipocss del silo. ss! coso la suplu.entasión y el manejo durante el Np dre, 
elsado necesario introducir la inwainación artificial adsaía de uno wi - 

luación de los ss■ientsles. 

4) Por lo anteriorsrnte descrito, si es factible le explotación del ganado ha 

vino en la Cooisüp del Lego de Teccoco, sdsah, , que se tiene la ventaja -  
de la csrcenia del marcado coso so el Distrito Feral, evitando con ello- 

el casto elevada del flete y la meras del peso en 1N animales el ser lit- 
vadea pl isatis, por lo que se prepone que lo predwoolbn torrajera, de le-

zona Federal del Lago de Texcaco sea usada paro la cuarentena, s»nteniaisn 

tu y finalización de mil quinientos cabezas de ganado bovino apartir del -

mas de Abril el ayes de Noviembre,ípoc■ en la cual le producción forrejars-

es mayor; el número de animales sumentsrí de acuerdo ■ las superficies cer 

cado@. 
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5) De acuerdo con las politicas de la .Siesretaría de Agricultura y Recursos Hi-

dréulicos y establecidas por rus~ primer mandatario de la República Me-

xicana Lic. José López Portillo W en base a la estrategia del Plan Global-

de Desarrollo y en lo referente al Sistema Alimentarla Mexicano, El Progre 

grama Ganadero de la Csnisián del Lap de Texcoco contribuyó durante el --

sAo de 1981 con mil arme=s de gsn_ bovino que considerando un peso en - 
canal de 250 kilogr 	psoduciri am total de 200 toneladas de carne para- 

al abasto de la Cluftd de 4xico. 	 . 
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