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llESUMEN. 

CA:>'"'TRO HENDOZA OSCAR. Bue• tlcnicu para la planeacion de una empresa 

de bovino• productores de leche en zonas tropicales hllmedaa (bajo la d!, 

nicci6n de: M.V.Z. &rne•to Mendoza G6mez.>.. 

El presente trabajo tiene el propóaito de e1tablecer una quia pr6:_ 

tica para qtMt la planeacion y productividad de la ganaderia lechera en 

el trópico h'Qmedo, pueda ser mejorada sustancialmente a trav6s del eat!. 

blecimiento de programa• zootécnico•. 

tata estudio menciona alquna.s pr4cticaa que deben establecerae pa

ra incrementar la producción de leche y carne. en el trópico hQmedO¡ pa

ra ello se discuten loa siguientes proqrama•: infraestructura, forrajea 

y nutrici6n 1 reproducci6n y sanidad animal. 

-. través de este documento ee aellalan programas y par4metros para 

obtener en el trOpico hdnmdo nivele• razonablemente altos de producción 

da leche con tecnologiae relativamente sencillaa y de ba30 coato1 basa

das en la adecuada utilizaciOn de loa recur•o• loca.lea, incluidos lo• 

animales. 

La aplicaci6n de esto• programaa zootAcnicoa aqui mencionados en 

extensas zona.a del trOpico hQmedo mexicano, donde existe una elevada ~ 

blaciOn bovina dedicada en forma casi exclusiva a la producci6n de car

ne, complementada eventualmente con ordet'!io eatacional, podrl.a traduci!_ 

se en un significativo incremento de la produccion tanto de leche como 

de carne. Adem!a, esto conducirte a una mAa eficiente uti lh.aciOn de 

los recursos naturales tropicales. 
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1. - INTRODUCCION, 

H6xico, al igual que muchos paises de Iberoamlrica enfrenta un défi

cit en la producciOn de leche, lo que ori11ina que actualmente se importen 

grandes cantidades de este producto y que adem4s, junto con otro11 facto

res aocioeconOmicoa ocasione un consumo de productos 1Acteo11 inferior a 

lo que recomiendan los orqaniamoa especializados en nutrición humana (il • 

e, 64). 

El trópico bilmado, por su gran potencial forrajero y contar con di

versos subproductos agroindustrialea 1 ofrece una alternativa de produc

ción muy importante para la explotación de los rumiantes, particularmente 

productores de leche. AdemAs, la existencia de una elevada población bov! 

na en esta zona de MAxico 1 con un nivel productivo bajo, constituye un V!. 

lioso elemento que podria contribuir considerablemente al incremento de 

la producción de leche en el pais. Para lograr este prop051to ae requiere. 

por un lacio, elevar el potencial genético de producción del ganado local, 

mediante la inseminaciOn artificial y sistemas de cruz.amiento Y• por otro, 

desarrollar sistemas que tengan cano base la utilizac:iOn de loa recursos 

locales, en espacial los forrajes. 

El nivel de producciOn lActea que se puede obtener con loa pastos ~ 

picales depende de una serie de tactores, entre los que destacan las cond!, 

cianea del suelo y del clima, capacidad t6cnica para el inanejo del pasto y 

los animales. Las producciones de leche se elevan considerablemente •i las 

praderas son fertilizadas, con el uso de leguminosas y z.acatea de corte, 

con sistemas adecuados de pastoreo y con la suplementaci6n de loa animales 
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con alimentos elaborado• con subproductos agroinduatrialas de la zona. 

Varios trabajos han indicado que los bajos indicas· de productividad 

qua presenta la mayoria de las explotaciones pecuarias son el principal 

indicador de la urgencia de una pla.neaci6n mas eficiente y una asisten

cia técnica integral (zootecno, ecónomo, administrativa). La baja produ::_ 

tividad es consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los recursos, 

o de su baja calidad. Por eso es indispensable planear, para conocer la 

cantidad y calidad de los elementos qua se tienen, y al mismo tiempo an!. 

!izar y evaluar los factores externos que favorezcan o linu.ten el desa

rrollo de las empresas tropicales. Este conocimiento da.r4 la pauta para 

manejar y combinar los recursos y as! obtener su m.!ximo rendimiento. 

(1, 64). 

Toda empresa nueva o ya establecida requiere de una planeación de 

sua actividades. con el fin de determinar su futuro y adecuarla continu!_ 

mente a loa constantes cambios del medio en que se desarrolla. La plana!_ 

ción debe establecer previamente una visión general de los objetivos que 

se buacan 1 la forma da alcanzarlos y al desarrollo de las actividades. 

(1, 64). 

OBJE'rIVOS. 

1.- Eatablecor las bases zootécnicas mediante el empleo de proqra

mas 1 para que exista una eficiente planeacion dentro de las empresas pr~ 

ductoras de bovinos lecheros en el trópico h\lmedo. 
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2.... Planear y .diaeti.ar dptilnarraente el e•tablecilftiento de la infraes

tructura y pastizales dentro de un plan general,. 

3. - Utilizar los bovinos existentes en el trópico hOmedo como base 

para iniciar proc¡ramas de inaeminaci6n artificial y cruzamientos con re

zas europeas, para mejorar productivamente a ea'Ce tan ba:ata. poblaci6n ani

mal. 

4.- Mejoramiento de las pradera• existente• mediante la fertiliza

ciOn y rotaci6n de laa núsmae. amplia.ci6n de lae superficies de cultivo 

con zacates de corte y legunu.noaas uopicales y utilización de sunproduc

toa aqroindustriales en la alimentaci6n de los rumi.mtes tropicales. 

~.- Establecer calendarios de medicina preventiva, vacunación y des

parasitaai6n. 

LtJs mencionados objetivos ae pueden cumplir, ya que la ganaderh. tr2_ 

pica! ee le que tiene mayor potencial a corto y largo plazo. 

el trópico hUmedo mexicano tiene las condicione• y loe recursos neC!. 

sa.rios para lograr la autoeuficiencia en leche, eiempre y cuando se le 

brinde la atención que se merece e1ta zona tan potenciallbente productiva. 
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2.- PROCEDIMIENTO. 

1.- INFRAESTRUC'ruRA. 

1.1.- CAMINOS. 

Uno• caminos bien planeados y trazados permi tirln un mayor aprovech~ 

miento de los recursos naturales y artificiales de la explotaciOn (74). 

Loa caminos deberán estar sob168 un terreno firme que permita el tr'!!_ 

sito de veh!culoa durante todo el ai\o, para el acarreo da lecha, insumos 

y animales. La red de caminos deber! ser funcional y tener acceso a cual

quier parte de la empresa (6, 61, 74). 

La elaboración y estudio de un mapa que incluya la top09ra.f!a, cerc!. 

do, vegetación, instalaciones, lineas da deaeqOe y corriente elActrica, 

ser A un gran apoyo para el trazado de los caminos. 

1 • 2. - ESTABLECIMIENTO DE PASTIZALES. 

El papel que tienen los pastizales en una explotación lechera tropi

cal es da suma importancia ya que de ellos depender4 fundamentalmente la 

producción y costos del productos obtenido (22). 

En el trópico hllmedo se reconoce la existencia de dos tipo• de past!, 

zalea. nativos e introducidos, estos Qltimos con mayor pot13ncial si son 

manejados &decuadamente (43, 44). 

El procedimiento para el establecimiento de loe pastizales requiere 

de varias etapas: preparación del terreno, detenninaciOn de la 4poca y "'!, 
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todo para efectuar ~a siembra, aplicaciOn de fertilizantes, control de 

malezas y plagas, resiembras, proqramaa de manejo en corte y/o J)a&toreo 

(32, 43, 47, 68, 70). 

La mejor 'poca para la siembra ea al comienzo de laa lluvias• laa 

denaidades de siembra variarA.n de acuerdo a las especies forrajeras y a 

laa condiciones generales del suelo. Las semillas de lequminoau tropic!. 

lea deben tratarse con loa inoculantea apropiados ante• de 1u siembra 

(45). 

Los productores an zonas tropicales deberAn estar familiarizados con 

los tipos y caracter1aticas del suelo local, para ast determinar qud fo

rraje se adapta y rinde Optimamente en la explotación (6, 43). 

Los pastizales deber!n estar provistos de Arboles de sombra eatrat.4-

gicamente ubicados, se recomienda el empleo de Arboles forrajeros, al áa

tos no existen deberAn construirse resguardos artificiales (27, 28 1 34). 

El establecimiento de las praderas a base de zacate• seleccionados 1 

es una de las mejores alternativas de alimentación con forraje verde al 

ganado lechoro· (45 1 68). 

1 , 3. - INSTALACIONES, 

En general 1 las instalaciones para la producción de leche en :tonas 

tropicales son menoa y más económicas que las requerida.a en otras A.reas 

(6, 27, 28), 
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Las instalaciones deber4n ser funcionales, sencillas, adecuadas a 

las condiciones bianeteorol6gicas de la regiOn y al tamailo y estructura 

dal hato (27, 28, 74). 

'l'oda1 las construcciones de la explotación deber!n tener una ubic!, 

ciOn centralizada re~pecto al conjunto de paatizales para facilitar de 

esta manera los flujo• da los animales hacia las zonas de ordei\o y mano

jo (27). 

1.3.1.- CERCOS. 

Un elemento importante en el manejo de los animales y praderas son 

los cercos. Para el establecimiento de los cerco8 es indispenaable cono

cer un plano topogrAfico, incluyendo la posición de aguajes 1 tipos da V!. 

getaciOn, r!os, caminos, construcciones y accidentes de interés a la ga

nadería (15 1 35, 56). 

Varios estudios demuestran que para las explotaciones lecheras tropi 

cales es recomendable el uso del cercado elástico. Este tipo de cerco em

plea un solo alambre presentando varias ventajas, entre ellas se encuen

tran que este sistema do cercado no produce heridas en la piel ni gl4ndu

las mamarias de los animales, tampoco retiene la humedad por ser un solo 

alambre evitando ast la corrosión, se utilizan al m!ximo las propiedades 

moclnicas del alambre sobra la base de su régimen de tensado, gran econo

mta en su construcciOn por la separación ent.r'Q los postes intermedios y 

un mayor rendimient~ del alambre por ser de un hilo. En el caso de anima

les que brinquen o traspasen el cerco, la alambra.da regresara a su estado 
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oriqinal, lo que ~znplica no dorogar qaetoe en la reparacl6n del cerco y, 

por Oltimo, impide que otros animales pasan por el hueco que dejan, como 

sucede con otro• tipos de cerco• (11, 15, 28, 35, 56). 

Cuando se implanta un buen sistema de rotaciOn de potreros o bien 

cuando dentro de un pastizal permanente se requieren hacer rotaciones 

por franjaa, se recomienda el empleo del cerco eléctrico mOvil (10, 11, 

27). 

El costo para establecer y dar mantenimiento a los cercos se reduce 

diante el uso de postes viyos, los cuales tienen un periodo de vida lltil 

indefinido, además proporcionan sombra y alimento para lo3 animales¡ en 

91 trópico húmedo se puede emplear el cocuite (Gliricidia sepium) y el 

palo mulato o chaca(~~) entre otros (10, 11. 32). 

El uso del cerco elc!stico y cerco el4ctrico movil permitirán un ma

yor aprovechamiento de las praderas y beneficiarAn li& econom!a de la ex

plotación (10, 11, 27, 36). 

1.J.2.- DRENES. 

La red de drena.je daber4 correr fuera de las instalaciones y a fa

vor de loa vientos dominantes. Los sistemas de drenaje de preferencia 

deberAn de ser entubados o encanalados y se recomienda incluirlos en un 

mapa de la axplotaciOn (6, 28). 

El contar con un buen sistema. da drenaje evitara el acumulo de Pr'2. 

duetos de desecho, que pueden oriqinar enfermedades respiratorias, gas-
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b"oent6ricaa y podalaa principalmente. Una población animal libre de e~ 

fermedades evitarA gaatoa por concepto da servicio m6dico veterinario y 

medicamentos. 

Loa productos transportados por las lineas de drenaje deben ser i!!, 

acceaiblea a los animales y al hombre, para evitar problemas de salud p~ 

blica. 

1 • 3. 3. -CORRALES DE MANEJO 

Al planificar al corral de manejo se debe determinar como caracte

risticas fundamentales: sencillez, funcionalidad y aconcmla. Debe tener 

acceso a loe caminos principales 1 ser construido en un lugar con drenaje 

para evitar la formación de lodo en la época de lluvias 1 la poaterla de

be ser durable, fuerte y bien cimentada ( 6, 22, 61 ) • 

Como parte del corral de manejo se tiene el embarcadero qua puede 

ser construido con diversos tipos de mo.terial, una manga de manejo con 

sombra, luz eléctrica y botiqutn, embudo, pasillo separador y corraletas 

para diversas actividades con comedero, bebedero y sombra. Si es posible 

se deber&. contar con una bAscula para llevar un control mis preciso en 

el manejo del ganado (27, 61}. 

Su capacidad no debe ser marginal 1 ya que en un momento determinado 

podria requerirse manejar a un nWnero grande de animales 1 por lo que es

te separo debe ser amplio (27, 28 1 61). 



10 

t.os corrales de manejo son construcciones necesaria.e en las empre

sas qanaderaa porque facilitan las laborea de manejo relacionadas con sa

nidad, cuidado e identificación de los animales, palpaciones e insemina

ciones artificiales (21). 

1. J. 4. - BEl!EDEROS. 

Los bovinos lecheros explotados en el trOpico húmedo neceaitan fuen

tes estables de agua fresca y limpia durante todo el año y a libre acceso. 

Estas fuentes de aqua pueden ser naturales y artificiales. (6, 21). 

El aprovechamiento de las aguas naturales de loa r!o11, arroyo• y man8!!_ 

tiales, debe realizarse impidiendo que los animal.ea remuevan el barro del 

fondo o ensucien el agua con las deyecciones, que siempre son vehiculoa de 

contagio de enfermedades. Para tal efecto, se recomienda, cuando sea posi

ble, hacer derivaciones del agua por medio de cañerlas o, en su defecto. 

cercar el lugar para que los animales tengan agua en abundancia sin tener 

que introducirse en el lecho de la aguada natural. (6. 21 • 74). 

Las fuentes artificiales son los bebederos, accesorios que no deben 

faltar en una explotación lechera. se pueden elaborar con diverso• mate

riales, de f4cil limpieza y que aseguren un flujo constante de agua nue

va. (6, 27). 

Los bebederos deben estar equipados con flotador para doaificar el 

agua, éstos deberc1.n estar bien protegidos de 101 animal e• para que no loa 

daften. se recomienda un acabado liso y buen drenaje. Los bebedero• deben 
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de situarse de tal forma que puedan usarse por dos o m4s grupos de anima

les y tener unas dimensiones que al menos el 1 O\ de la población animal 

tenga acceso a ellos al mismo tiempo. Se recomienda el empleo de sombra 

para evitar que se caliente el agua y disminuya el consumo; es convenien

te con•truir una banqueta peri!6rica con declive y por encima del nivel 

del •uelo (6, 27, 28, 61). 

El consumo depender& de las condiciones ambientales, caracteristicas 

y tipo de alimentaci6n, estado fisiológico y productivo¡ este consumo de 

agua eat6 ligado a la producción 11.ctea, de ah.1 su importancia. (6, 27, 

28). 

1.3.5.- SALAS DE ORDEÑO. 

Las A.reas destinadas al ordeño en el trópico, son más sencillas y 

económicas que las requeridas en otras zonas. Para los trópicos existen 

diver11oa diseftos de estas salas, desde cobertizos de ordefto, salas móvi

les e incluso similares a las de clima templado. (6 1 27). 

Tanto en México como en Centroamérica, ha aido probada en las zonas 

tropicales una variante do la sala tipo parada que se denomina "en brete 

de paso• o "brete pasanteº• siendo las diferencias bAeicas con al tipo 

parada las siquiantes: salida de los animales por la parte frontal de la 

plaza de orde~o, la cual cuenta con una puerta metálica con comedero in

tegrado, colocación de los animales por pares exclusivamente y espacio 

suficiente para colocar becerros junto a la vaca en caso de que se requi~ 

ra el apoyo de aquéllos y que se considera su principal ventaja dado el 

comportamento en el orde~o de los animales híbridos (27, 28, 41). 
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Las sal.u de Ofd8"º en zonas tropicales pue<Mn ser abierto por to

dos sus lados, siendo en este caso mA.s precisa la definici6n de coberti

zo de ordeño; el inconveniente que puede representar esta simplificación 

de la conatrucciOn radica en la molestia que pudieran causar los insec

tos 1 por lo que se puede optar por conatruir paredes bajas y marcos moa

qui teros qrandes 1 asegurá.ndoae aa1 la buena ventilac:i6n de la instala

ci6n y la prevención del acoso de mosca• y otros insecto• volad.orea. (21). 

El !rea de apretadero y espera debe tener por lo menos capacidad su

ficiente para alojar a loa animales que ae puedan ordeftar en una hora, se 

recomienda que también esta Area 1e encuentre techada para evitar el ea

trés del calor en los ordeños de la tarde, esta zona debe c.ontar con un 

bebedero de flujo constante. ( 11 1 27 1 28). 

Las construcciones de las ciroaa de ordeiio deben aer elaboradas con 

materiales de !Acil limpieza y dura.bles, se recomienda contar con un cu~ 

to de almacén y lavado de utensilios y equipo, y ea de gran utilidad la 

existencia de una b6scula para llevar registroa de prcxlucciOn de leche. 

(ti, 11). 

En esta zona ae recanienda una ele.ca lente red de drenaje, para a11:l i!, 

plantar un proqrama de higiene y evitar al mlximo la contaminación de la 

leche y el microbiarno ambiental. (28. 42). 

1 • 4. - COHIJNICJ\CION&S. 

Por ser la leche un producto perecedero• la empresa debe contar con 

una excelente red de caminos que tenga acce10 a e~teraa que conduzcan 
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a centros de captaci6n de leche• ciudades, estaciOn ferroviaria 1 aeropue!:_ 

toa, etc. 

Ea indispensable contar con un radio transmisor o teléfono, correo y 

vehículos o medios de transporte en buen funcionamiento. 
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2,- PROGRAMA REPRODUCTIVO. 

2 .1 , - ASPECTOS GENERALES DE LA REPRODUCCION DEL BOVINO DDI EL TROPICO. 

Los procesos reproductivos de los bovinos en condiciones tropicales 

se encuentran bajo la influencia de un complejo mecanismo neurohormonal, 

sobre el cual ejercen su efecto numerosos factores; entre los mA.s impor

tantes destacan los aiguientes: Nutrición, estado general de salud, ra

diación solar, humedad, precipitación pluvial, manejo de la cr!a duran

te la lactancia e incluso factores genfticos, socialea y psicológicos 

del qanado entre otros, que de una manera u otra pueden alterar el mee!. 

nismo de control e interferir con la reproducción. (6 1 31, J8, 43 1 52 1 

57, 671. 

E's necesario conocer en profundidad las caracter!sticas reproducti

vas de los bovinos en el medio tropical para as! alcanzar una rnAxima ef!_ 

ciencia reporductivoJ que es probablemonte el primer eslabón de la cade

na de producciOnJ ya que deficiencias reproductivas en el hato oca.siona.

r4n decrementos en la producción de leche provocando reducción en la.e u

tilidades de la empresa. (7, 19). 

Loa principales aspectos reproductivos a considerar son los siguie!!.. 

tes: 

Edad y peso a la pubertad.-Las vaquillas con una adecuada. alimenta

ción en el trópico húmedo deber.in inseminarse entre loa 17 a. 19 meses de 

edad, al que deberán obtener un peso aproximado de 340-350 kilogramos .. 
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La relación peso y edad son factores importantes a considerar para. llevar 

a cabo un buen retomo económico en la vida productiva de las vaquillas i 

sin embarqo, el peso al primer servicio o inseminación es mAs significat!, 

vo, ya que de él dependerA el periodo da vida productiva de cada hembra. 

(7, 57). 

Edad y peso al primer parto. -Este parAmetro tiene una importancia •!. 

milar al anterior, ya qua con un buen manejo nutricional y productivo se 

fijará el objetivo de tener novillonas que lleguen al parto entre los 26 

y 28 meses de edad, obteniendo un peso posparto de 450 a 480 kilogramos 1 

este parAmetro al igual que el anterior, va en función de la calidad gen!_ 

rica de los bovinos. 

Intervalo entre partos.-Este parámetro mide en forma global la efi

ciencia reproductiva del hato, pero no muestra las fallas reproductivas 

previas. Este indice se obtiene entro los mesas que transcurren entre el 

parto anterior y el mAs reciente. Por lo anterior, la meta a lograr son 

de 13 a 13. 5 meses de intervalo entre partos, la cual se obtendrA con un 

buen manejo de la lactancia. ( 7, 57). 

Puerperio.-Dentro de los eventos fisiológicos reproductivos de los 

bovinos tropicales, la etapa posparto es de suma importancia, ya que du

rante este periodo ocurren cambios involutivos en el aparato genital de 

la hembra de los cuales depender.! en gran parte su fertilidild futura. E!_ 

tos coinciden con el inicio de la lactaciOn, por lo que en esta etapa, 

el élm.biente en que se encuentra la vaca deberá reunir las condiciones oe. 

timas para que el puerperio sea normal y poder evitar que se produzcan 
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alteraciones de carácter infeccioao, hormonal o matab6lico. (69). 

El retardo en el inicio da la actividad ovArica y la presentación del 

estro poeparto en el trOpico Mlmedo, eatA sin duda influenciado por diver

sos elementos de manejo zootécnico y ambientales. 

2. 2.• COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LA HEMBRA EN EL TROPICO. 

La conducta sexual bovina ea la expreaiOn de un esfuerzo de adapta

ción o ajuste a las diferentes condiciones internas y extero-raceptivas. 

(49). 

Una serie de investigaciones han reportado que el comportamiento ª! 

xual bovino inicia con la búsqueda del comp~ero de monta, proceso en el 

cual la hembra, el macho o animal detector de calores y el hato en gene

ral, participan activamente, Jugando un papel muy importante las feromc

naa y otros estimulas de tipo olfativo, auditivo y visual. (48, 49 1 SO). 

La excitación sexual de la vaca se manifiesta por cambios en su con

ducta; brama, realiza cabalgamientos sobre otras vacas, realizando movi

mientos coitale's. A medida que el estro continúa se deja montar (signo 

clABico de astro)• se pueden apreciar huellas sobre la grupa, evidencia 

que ha sido montada; existen secreciones de moco por la wlva y disminu

ye la producción láctea. (25, 49, 67). 

Alqunos investigadores reportan que tambián pueden ser observadas 

otras conductas como la elevaciOn y desvio del rabo, paseos de un lado a 
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otro, turgencia de las mamas y movimientos raapiratorioa acelaradoo. (25 1 

48, 49). 

La intensidad y duración del comportamiento sexual se ve afectada 

por facto.rea nutricionalea 1 ambientales y qendticoa que dan origen a la 

existencia de diferencial en la intensidad y duración del estro, que nO!, 

malmente ea mayor en las razas de ganado vacuno europeo que en las razas . 

cebuinaa o hibridas. ( 37, 48). 

Ea necesario conocer el comportamiento sexual de loa bovinos explo

tados bajo condiciones tropicales hllmedas, con el fin de establecer las 

bases para la tecnificación del manejo reproductivo de las empresas de 

bovinos lecheros tropicales, y poder estar asi en la. capacidad de lograr 

mejores tipos de prActicas con vistas a elevar la productividad y cali

dad qenética de los animales que se desarrollan en estas zonas. (48 1 49 1 

57). 

2.3.- SISTEMAS DE CRUZAHIENTOJ IMPORTANCIA DE LA HETEROSIS. 

Los cruzamientos entre razas cebuinas y criollas con razas europeas 

(Holstein, Pardo Suizo 1 Jersey y Sirmiental) 1 presentan marcadas ventajas 

econ6micas para lograr la meta de mayor producción lechera en el trópico, 

buscando la. combinación de cualidades lecheras con cualidades de adapta

ciOn al trópico mediante el cruzamiento de dos o mas razas de ganado pa

ra obtener cruzas que presentan ventajas de fertilidad 1 edades y pesos a 

la pubertad y primer parto 1 reducción de mortalidad de becerros, produc

ción l.~ctea, duración de lactancia, intervalo entre partos y otros atrib!:!_ 
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tos importantes de viqor 1 denominado hJbrido o de heteroeie (3, 20, 23, 4.4). 

Un aspecto por considerar es que el lietema de cruzamientos a desarro

llar debe tener como base el tipo de qan&do existente en la regi6n, que en 

su rnayoria es cebo, criollo e h.!bridoa con sangre europea .. Hacia esta pobl,! 

ci6n ganadera se debe enfocar el plan de cruzarnientoa1 el plan debe eer seg, 

cillo, lo máo f4cil de implementar, econ6m.ico y sobre todo, que qenen rwn

tabilide.d 4 la e~resa a corto y larqo plazo, tendiendo hacía sistemas de 

producción m4s intensivos en las z.onae tropicales. (20, 54 1 73). 

El plan de cruz.amiento debo estar complementado por otros similares de 

selecci6n 1 nutricionales y de m.anejo zootltcnico .. Oe esto depender.A el poder 

manejar con áxito animales con mayores proporciones de s41tqre europea, pues 

los animales de este tipo requerirAn mejores condicione& ambientale• (22 1 

43). 

t.oa bovinos tropicales con caracterJ:sticas genética.a 3/4 europeo X 1 /4 

local supera al cruzamiento resultante de 1 /2 europeo por 1/2 nativo, en 

producción de leche, pero su comportamiento rept'Oductivo es inferior. (20 1 

43, 54, 73). 

El comportamiento productivo de los animales cuya canbinación genética 

es 5/8 europeo y 3/8 eebtl o criollo 1 utiliz.ando una sola raza lechera en 

ascenso, resulta superior a loa dem!a sistemas de cruzamianta.. (3 1 4.C, 54). 

La infonnaci6n disponible indica que de las r.u.as lecheraa la Holatein 

es la que tiene n.e jor comportamiento productivo en proqramaa de cruzamiento 
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con la poblaéi6n ganadera exi1tente en loe trOpicoa, ( 44 1 58), 

2.4.- SISTEMAS DE DETECCION DE ESTROS, 

Vario• e1tudios demue1tran que bajo la forma tradicional de detec

ción da calores (2 veces por dla; una por la.iaañana y otra por la tarde), 

al 50\ de loa astroa no 11on detectadoa (49). 

El método de detección de calorea aunque no •• un par6metro repro

ductivo as, probablemente, el factor mis importante que influye en •lloa 1 

ocaaionando grave• plrdidaa que a vece• no las con11iderano1 a limpl• vis

ta. El dejar pasar un calor o estro a un animal implica perder la oportu

nidad de dejarla preñada en ese rncnanto, provocando que aumenten loa diaa 

abierto• y por lo tanto el intervalo entre partos. (7). 

Para el trópico es recomendable checar al qanado 2 6 3 vecea al ella 

con periodos de observación de 30 minuto& a una hora cada ocaaión. Todo 

esto dependerA del tamallo del hato, ya que se recanienda tener grupo• P!. 

queños de animales entre 30 a 40, tratando de homogeneizarlo• en cuanto 

a talla, peso y edad, con el objetivo de eliminar a.ni.malea dOllinantea 

dentro del hato. (7). 

La persona encargada de observar el estro de loa animal.ea deberA 

ser experimentada en esta pr4ct.ica. La obeervaci6n de ce.loraa no debe 

realizarse cuando las vacas acaban de caner, cuando eatAn en un apreta

dero para la ordeña o corral de manejo, o cuando eat4n lu teniperaturu 

más altas durante el dia.. Una buena medida para que loa aniJMlea ae exc!, 
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ten y entren en calor es cambUndolos de su lugar habitual, ya que esto i!!_ 

duce a una mayor actividad sexual. Se recomienda que en la detección de C!, 

lore• participe todo el pereonal que labora en la empresa 'e incluir un pe

riodo de oboervaci6n nocturno, (7, 48). 

C.Oa numerosos signos externos y la gran variación entre anima lea, ya 

sea en la presentación de loa eiqno11 o en la interieidad de éstos, son loa 

pri~cipalea responsables de las dificultades que se presentan para cMtac

tar vacas en celo. Para disminuir estas dificultades, ae han desarrollado 

di versos IMtodoa para la detección de estros, desde muy simples hasta con 

alto grado de tecnologia (1, 25, 49). 

La utilización de animales celadores es una prActica muy difundida; 

entre loa métodos mAs comunes está. el de preparar toros por medios quit'U!:. 

gicoa como son la desviación da pene, vasectomfa y penectania entre otros 1 

con el fin de que el toro detector cuando realice la monta, no sea capaz 

ele fertilizar a la hembra. (7, 25, 49), 

Otro método son las hembras marcadoras, las cuales viven con una ac

tividad continua dentro del grupo. La dosis de testosterona para manteni

miento continuo es de 200 me¡ (talla mediana) de testosterona con aplica

ciones intramusculares tres veces por semana 1 por un periodo de 2 a 3 se

manas (7, 25). 

La daterminaci6n de progeaterona en la leche es muy iltil para encon

trar vacas difíciles de presentar el estro 1 el nivel de progesterona en 

la leche se encuentra baja el d!a del estro 1 teniendo para ello un nivel 
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eotandud qua lo indica. (7). 

En algunos palees se ha hecho popular el uso de perros adiestrado• 

para oler las ferohormonas producidas por la hembra que se encuentra en 

estro, facilitando su detección. Como reqla general todos los mátodoa 

tienen ciertas ventajas y desventajas y diversos grados de 'xito. (25). 

2. 5. - EMPLEO DE [.!\ TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA 

CALIDAD GENETICA D&L GANADO TROPICAL. 

La inseminación artificial es una técnica que permite un mejor uso 

del material genético de los machos cuyas caracteristicas zootdcnicas 

son superiores a la ma.yoria de los animales de su especie. Debe asegu

rarse que la. calidad de los machos de los que procede el semen sea tan 

elevada como sea posible. (40 1 43, 69 1 14). 

La inseminación artificial es una herramienta importante para la 

producción de caracter:eticas lecheras en las razas tropicales, facili

tando la implementación de programas de cruzamientos y sincronización. 

(40. 69). 

La implantación de un programa de inseminación artificial deber& 

estar apoyado por programas zootécnicos auxiliares para que reporten "'!. 

joras resultados. (22, 40, 43). 
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2.6.-HANIPULACION DE LA REPRODUCCIC.i. 

La inducción de estro (sincronización) es una herramienta con que se 

cuenta en la actualidad para modificar el ciclo astral y establecer un cie!:, 

to control en la reproducción, al situar a un grupo determinado de hembras 

en una misma etapa de su ciclo. (48, 49). 

La combinación de progestAqenos con estr6genoe o la utilización de pr2. 

qesterona por medio de la eliminación lenta en un dispositivo vaginal ofre-

cen posibilidades muy efectivas de control del estro. La utilización de es

tos productos es relativamente sencilla como es el caso del Synchroma.te a, 

donde sólo se necesita aplicarlo en forma de implante subcutAneo al mismo 

tiempo de la inyección de 5 mg de valerato de estradiol, el implante se r!_ 

tira a los 9 d!as y las hembras mostrar.in estro 48 horas después. La libe-

reción lenta de progesterona también puede lcw¡rarae por medio de un dispo

si tivo que se coloque en el c~rvix como es el caso del PRIO b, éste se co-

loca de 9 a 14 dias y las hembras mostrar4n estro de 30 a 48 horas deepuás 

de haber retirado el dispositivo. La ventaja de estos dos métodos sobre 

las prol'ltaglandinas, es que pueden inducir estro en bovinos que están por 

empezar a ciclar y la presencia de estrOgenos a nivel hipotalc\mico pueden 

desencadenar la producciOn de factores de liberación. (7, 69). 

Existen otros tratamientos que dan buenos resultados como inductores 

del estro, pero han dejado de emplearse debido a que son poco prácticos 

por su duración e inexactitud en la dosis, ademAa de eu tendencia a produ-

cir periodos de ovulación no muy uniformes. (69) .. 

ª b cava Laboratorios Inc. 
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3.-PROGRAMA DE FORRAJES Y NUTRICION. 

3. 1. -MANEJO DE PRADERAS, SISTEMAS DE PASTOREO DE HATO LECHERO Y ALTERNAT!. 

VAS PARA EPOCAS CRITICAS. 

El manejo de praderas es importante para lograr que una explotación 

lechera tropical sea rentable, ya que mediante esto se producen altos re!!. 

dimientos de forraje de buena calidad, as! como la óptima utilización del 

mismo, con ello se obtendrá una mc1xima producción por animal y por unidad 

de superficie. (32, 45, 47 1 68, 71). 

Las principales pr4cticas agronómicas que se deben realizar son: fe;: 

tilizaciOn, control de plagas y maleza, programas de pastoreo y corte. E!. 

tas medidas permiten completar el siquiente ciclo vegetativo del pasto de 

tal forma. que el qanado lo aproveche en su estado Optimo y as! obtener 

una máxima producción. (32, 43, 68, 70). 

Al igual que en el manejo del ganado es importante calendalizar el 

manejo da la pradera para concer la época en la que se realizar4 cada a~ 

tividad y preparar loa inswnos necesarios para llevarla a cabo. (32). 

un siatema de utilización de una pradera est4 caracterizado princi

palmente por doe parAmetros, la carqd animal y el sistema do pastoreo. 

(13). 

El mejor sistema de pastoreo ser.! aquel que favorezca el consumo de 

material de alta calidad nutritiva, esto es posible siempre y cuando la 
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pradera presente hojas verdea que puedan aer colectadas en el acto de P4!. 

toreo (131 14, 45). 

Los principales sistemas de pastoreo son: continuo, rotacional, por 

franjas o racionado y diferido (4, 12). 

El objetivo principal del sistema de pastoreo es obtener una alta 

producción ani;rna.l que a la vez sea econemica a loa intereses de la emJ)I'!, 

sa. Fundamentalmente se busca aumentar al máximo los beneficios por uni

dad de superficie a través de lapsos prolongados, mantener un equilibrio 

favorable entre las especies herbAceas y lograr la utilización eficiente 

del forraje producido. (14 1 45). 

Con la finalidad de proveer forraje a los animales durante loa pe

riodos o épocas criticas, se recomienda el empleo de forrajea de corte 

como son el pasto Guatemala, merker6n, elefante, Tai1Jan 1 caii.a japonesa e 

incluso no se descarta la posibilidad de emplear especies arbóreas de lt! 

guminosas cano leucaena 1 sesbania y cocuite (11, 14). 

La conservación de forraje por medio del ensilaje constituye una ª!. 

ternativa para hacer frente a la eescases de forraje durante la época del 

invierno y de seca ( 11 • 65) • 

Puesto que el ensilaje pr6cUcamente ea independiente de las condi

ciones climáticas, ea el mejor rMtodo de conservaci6n en laa condicione• 

tropicales, el ensilado puede ser elaborado con zaca.tes, leguminosas, ª.! 

quilmos agrtcolas y subproductos industriales de la zona. (11 1 17. 45L 
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3.2,• IJl'ILIZACION DE SUBPRODUCTOS TROPICALES EN LA l\I.IMENTACION DEL GANADO 

LECKE:RO. 

El tr6pico h1lmedo cuenta con una amplia qama de esquilmos aqrieolas y 

subproductos industriales• los cuz.les representan una opción en la supleme!!. 

taci6n de los rumiantes. Su empleo ayuda a disminuir los costos de produc

ción por concepto de
1 

alimentaei6n. 

Dentro de los subproductos da la caña de azücar se encuentra una miel 

incristalizable que se puede dar al ganado como parte de dietas inteqralea • 

como complemento liquido ofrecido por separado en lamederos y canoas o al'!..! 

dit1ndola en el comedero al resto del alimento o del forraje. La mela.za se 

ha mezclado tambián con otros ingredientes para preparar complementos sdli 

dos en forma. de bloques, existen bloques de melaza y urea que report.an bu!. 

nos resultados. (S, 63). 

La mel.sza es un excelente vehículo para la urea 1 la asociación de 6!, 

ta con la melaza y la distribución de la mezcla en cantidades limitadas 

proporciona un excelente complemento de los alimentos fibrosos. La melaza 

resulta muy apetitosa para los animales y eon¡::¡tituye una fuente de energía 

f4cilmente fermentable y también de minerales 1 la urea proporciona el ni

trógeno necesario para el desarrollo adecuado de la flora del rumen y para 

el mejor aµrovechanúento de los piensos fibrosos que constituyen la base 

de la alimentación de los Mimalea tropicales. (16_. 59 1 63), 

en la preparación de estos bloques se pueden emplear algunos subpro

ductos aqroindustria.lea para mejorar la calidad de la mezcla. ~l empleo 
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de estos bloques debe seguir reglas especiales porque la urea puede resu! 

tar t6xica 1 los bloques deben ser lo suficientemente sólidos para limitar 

la ingestión, pero no deberlLn ser tan duros que impiden un consumo adecu!_ 

do, unos 700 g al dta para los bovinos adultos. e 63). 

Los subproductos agroindustriales de los trópicos, pueden ser emple! 

dos para la elaboración de suplementos alimenticios o ensilados, con el 

propósito de incrementar la producción y reducir los costos por concepto 

de alimentación. 

Sub_croductos agroindustriales como los de la cafta de azllcar, plAta

no, pifta, coco, henequén, yuca, cítricos y cacao, entre otros, represen

tan una excelente fuente para la alimentación del ganado explotado bajo 

condiciones tropicales. Su empleo deber4 ser previamente estudiado para 

conocer sus diversas limitantes y algunos otros aspectos de inter's para 

la elaboración correcta del suplemento alimenticio. ( 1 ":, 53). 

A pesar de no ser clasificados como subproductos agroindustriales, 

ll' gallinaza, pollinaza, cerdaza e incluso el reciclaje de excretas bov!_ 

nas, son una alternativa mas para mejorar las condiciones alimP.nticias 

de loe bovinos lecheros tropicales. 

3. 3. - INCREMENTO DE LAS LEGUMINOSAS. 

Leguminosas nativas e introducidas constituyen una de las principa

les fuentes de alimento para los rumiantes tropicalee. (62 • 72). 

Hasta el momento las leguminosas nativas no han sido consideradas C!?, 
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mo un verdadero recurso forrajero. Al contrario de esto muchos producto

res lae consideran indeseables y se empeñan en eliminarl~s por diversos 

medios, lo cual crea la necesidad de hacerles conocer el valor de las l!. 

guminosas para enriquecer los suelos y proporcionar forraje de alta cal!_ 

dad proteica al ganado, de establecer sistemas de manejo del pastoreo 

que permitan no sólo conservar este recurso, sino tratar de mejorarlo y 

obtener de él una producción máxima y sostenida. (JO, 62, 70). 

Los incrementos en loa costos de los fertilizantes nitrogenados y 

la necesidad de mejorar los suelos y conservar los recursos naturales 

crean la urgencia de aprovechar las ventajas que ofrecen las leguminosas 

tropicales. El alto valor proteico de estas especies y su capacidad para 

fijar el nitrógeno en el suelo, hacen de las leguminosas un atractivo p~ 

tencial forrajero para la alimentación animal. (70, 72). 

La inoculación de las leguminosas es una prActica que ee. re-comienda 

para asegurar que las bacterias nodulares que fijan el nitrógeno con efe:_ 

tividad est4.n disponibles en la zona radicular de las plantas jóvenes. 

(22, 30, 43, 70). 

3.4.-NUTRICION DE LA VACA LECHERA EN EL TROPICO l«JMEDO. 

Las vacas lecheras tropicales requieren elementos nutritivos adecu! 

dos para las diversas etapas de su desarrollo y condicion en el hato1 ya 

sea para su manutención, etapa de prei\ez, crecimiento, producción de le

che y engorda (es importante considerar la combinación genética de los 

animales). 
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Las bases para la alimentaci6n de la vaca lechera tropical consiste 

en la elaboración de una buena raci6n. Las buena• raciones proveen las 

cantidades •correctas• de nutrientes en el memento "Correcto•. 

Las raciones para rumiantes tropicales ee basan en los forrajesJ de 

ahi la importancia de mejorar la calidad nutritiva de ésto• y considerar 

los siguientes factores: especie forrajera (nativa o introducida) 1 edad 

al corte o pas.toreo, condiciones ambientales (temperatura, hwnedad 1 luz) 1 

efecto del suelo (fertilización), fecuencia de corte o pastoreo y altura 

e intensidad de la cosecl\a ( 18 1 65) • 

Existen cinco clases principales de nutriente• requeridos por los 

animales. Estos son: el .squa y los nutrientes contenidos en la 1M.teria ª!. 

ca del alimento que son: energia 1 proteína, vitaminas y minerales. Todos. 

estos nutrientes son requeridos por el animal para au mantenimiento, cre

cimiento, producción y reproducción. (6 1 26). 

cada nutriente tieríe su funci6n especifica en el organismo y por lo 

tanto es igualmente importante en la dieta. El agua es el nutriente requ!!. 

rido con más frecuencia y en mayor cantidad. De los nutrientes contenidos 

en la materia seca 1 los c:arbohidratos y las proteínas ocupan un segundo 

término en cuanto a cantidad requerida y las vitaminas y los minerales 

son los nutrientes requeridos en cantidad menor. El prestar una importan

cia relativamente mayor a cualquiera de los nutrientes puede ocasionar 

que los restantes actO.en corno factores limitantes 1 afectando el comporta

miento productivo del animal. ( 26 1 43 1 59). 
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3.5.-LA llU'l'RICION MINERAL DEL GANADO PRODUCTOR DE LECllE EN EL TROPICO 

llUHEDO. 

El ganado tropical depende casi enteramente de las plantas para su 

alimentación y de éstas adquiere su consumo mineral. El suelo ampliame!l 

te determina la constituci6n mineral de las plantas tropicales, excepto 

alqunas plantas que contienen elementos particulares, por ejemplo la "'!,. 

yor!a de las leqwninoaas son ricas en calcio y la mayoria. de los granos 

son ricos en fósforo. Animales con una inherente baja productividad pa

ra carne y leche tienen una menor demanda mineral que ganado especializ!. 

do. (6, JO, 39), 

Por conveniencia los minerales esenciales son ·clasificados en dos 

grupos: primero, elementos mayores o macroelementos ejemplo: Sodio (Na), 

cloro (Cl), potasio (K), calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (M:J), y azu

fre (S); y segundo, elementos traza, llamados aa! porque son esenci~des 

pero se requieren s6lo pequeñas cantidades, ejemplo: fierro (Fe) 1 cobre 

(Cu) 1 molibdeno (Hb), cobalto (Co), zinc (Zn), manganeso (Mn), yodo (I), 

y selenio (Se). Todos los minerales son esenciales; en la práctica si no 

se encuentran todos juntos presentes probablemente se presenten factores 

limitantes (6, 26, 39, 66). 

SeqOn McDowell (1976), los minerales que son deficientes en nuestro 

medio son: f6sforo, calcio, cobalto, cobre, yodo y selenio 1 .Y los minar!. 

les que pueden causar intoxicación son: molibdeno, fluor y selenio (66). 

S~biendo de antemano, que los suelos de los trópicos son deficien-
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tea en alqunoa elementos minerales o qua no aon disponiblea para las pl~ 

tas 1 es recanendable suministrar una fuente de estos minerales en la ra

ciOn o dieta de los rumiantos en general. También, mi.entras no se tenga 

un conocimiento preciso de las necesidades de minerales para el ganado en 

trOpico y se identifiquen 9eoqr6ficamente aquellas regiones deficientes o 

con excesos de alqún mineral en particular. Es importante preparar o se

leccionar la sal mineralizada que se ofrecer6 al ganado, tomando en cuen

ta tanto la cantidad y disponibilidad de los minerales que aportan los in. 
gradientes que se est!n proporcionando en la raciOn 1 como la disponibili

dad de los minerales que aportan las materias primas utilizadas para la 

elaboraci6n de la mezcla mineral. Como regla general se recanienda no se

leccionar sales mineralizadas que contengan menos del 10\ de f6sforo (39, 

43, 66i. 

3.6.- CRIANZA Y ALIMENTACION DE BECERROS. 

La fase de crianza de becerros representa una de laP etapas mAs del! 

cadas dentro de una explotaci6n lechera, de una buena crianza dependerA 

el tener animales de reemplazo de mejor calidad, bien adaptados y librea 

de enfermedades (29). 

Generalizando, se pueden dividir loa sistemas de crianza de becerros 

en natural y artificial (33). 

En la crianza natural, se pueden emplear diferentes t6cnicaa de ~ 

tamiento. Es posible: variar el tiempo durante el cual la cria está junto 

con la vaca cada d!a (aqui también variando la frecuencia con que se amanla!!, 

ta), dejarle a la cria diferentes proporciones de la leche que produce la 
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vaca y variar la edad al destete (29, 33). 

En la crianza artificial, loe becerros reciben determinadas cantida

des de leche o sustitutos en cubeta o biberón, qoneralmente suministradas 

en una o do• tomas al d1a y el de•tete normalmente se etectlla temprano. 

Es posible sustituir la lecha con productos comerciales que reportan bue

nos resultados y ventajas econOmicae para la empresa (29, 33). 

El sistema de crianza y alimentación de becerros deberA ser planeado 

y ajustado a las caracter1sticas propiñS de los animales y de la empresa 

en general. 

Indep¡¡ndiente del sistema de crianza que se adapte y produzca mejor 

en la empresa, se recomiendan las siquientes prácticas de manejo zoot6cn!, 

co: 

Tener conocimiento aproximado de la fecha de parto para atenderlo si 

es requerido; asequrar la ingestión de calostro durante las primeras horas 

de vida, ya que éste le proteqerA inmunolóqica.menteJ pesarlo e identifi

carlo al nacimiento, permitirá iniciar su control productivo a través de 

un registro. Es importante descornar durante la primera semana, ya que 

los cuernos carecen de propósito práctico en las explotaciones modern~s 1 

en al caso de las hembras se recomienda extirpar tetas supranumerarias y 

establecer un programa inicial de medicina preventiva, de acuerdo a la i!'.!, 

cidencia de enfermedades de la zona. 

La alimentación deb& considerar varias etapas, en la primera desde 

el nacimiento hasta los dos rm.sas de edad, los becerros se comportan como 

monog6stricos y su alimento básico es la leche o sustitutos, durante la 



sequnda fase, después de los dos meses aproximadamente adoptan las ca.rac

teristic::as da rumiante desarrollado. 

Se recomienda que los becerros tengan acceso a un forraje de alta C! 

lidad durante los primeros meses de vida y, si es posible, suplementarlos, 

con el propósito de cubrir al mAximo sua necesidades nutricionales; se les 

deber6 proporcionar agua limpia a libertad durante toda la fase de crianza 

y en las dem6.s .etapas productivas. 

3. 7. - ENGORDA INTENSIVA DE LOS MACHOS. 

El trópico húmedo con su basto potencial forrajero y sus subproduc

tos agroindustrialee, hace posible la engorda intensiva y olvidar los si!. 

temas tradicionales con todas sus desventajas. 

La engorda deberá ser dividida en varias etapas: crianza, desarrollo, 

crecimiento y finalización, el programa de alimentación deber6 estar ajus

tado a eatas etapas, ya que lógicamente los requer1m1entos nutricionales 

son diferentes. (9 1 24 1 29). 

Las ganancias de peso se pueden incrementar a través del uso de im

plantes anabólicos y sustancias que cambien los patrones de fermentación 

del rumen. 
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4.- PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL. 

4.1.- CONTROL DE PARASITOS. 

Uno de loa factores limitantes de mayor importancia en la producción 

bovina son las pérdidas ocasionadas por parásitos. La mayoría de las pér

didas en la producción de vacunos ocasionada por parasitosis internas y 

externas, puede evitarse si se siguen los m~todos Optimas para combatir-

los. Consecuentemente, es imperativo que se conozcan loa de mayor incide!! 

cia en la explotaciOn (2, 21, 51). 

Son importantes medidas de control contra las parasi tos is: proporci~ 

nar agua fresca y limpia a libertad, rotación de praderas y carga animal 

apropiada, buen sistema de drenaje y buen dise~o de las instalaciones. (2, 

42,55). 

Se recomienda calendarizar las desparasitaciones y utilizar los m"!d!_ 

camentos apropiados y en las dosis correctas. En la actualidad existen m!!_ 

todos más eficaces para combatir las parasitosis externas, tal es el caso 

de Bayticol pour on c, que evita el trauma df) los bai\os de inmersión y el 

deficiente bai\o por aspersión, sólo se requiere aplicar una linea en el 

dorso del animal (10 ml por cada 100 KCJ), con esto se proteqerá a loi; an!, 

males por mAs tiempo y como consecuencia la empresa se beneficiare! econó-

micarnente (21, 46). 

4.2.- CALENDARIOS DE VACUNACION. 

En la vacunación el objetivo es lograr la irununidad del hato, para 

cBayer de México. 
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a.si disminuir la probabilidad de que los animales susceptibles puedan ser 

infectados ( 2 l. 

Al proponer un calendario de vacunación, es necesario conocer qui! t.!, 

po de enfermedades prevalecen en la región y cuA.les de ástas han sido pe!_ 

fectamente confirmadas. Resulta impos;.ble recomendar el programa de una 

región para ser aplicado en otras .1reas; en otras palabras, el programa 

de vacunación .de una región no es el Onico ni el mejor (2 1 9, 24) .. 

cuando se ha instituido un calendario de vacunación el intervalo de 

la dosis de refuerzo de cada vacuna es variable, las que producen inmuni

dad débil requieren refuerzos !recuentes, a veces cada seis meses, a .di!!_ 

rancia de otras en que se requiere cada uno o dos años C 2, 51 ) • 

El intervalo también depende de la enfermedad, alqunas son de presa!!. 

tac16n estacional y sólo requieren dosis de esfuerzo un poco antes de la 

época en que se espera el brote. (2, 42). 

La aplicación de bacterinas y vacunas no confiere una protecc16n e~ 

pleta del hato, hay una serie de factores que influyen en la respuesta i!?, 

mune: La presencia de animales desnutridos, parasitados, situaciones de 

estriis o bien, animales que estuvieran incubando la enfermedad al tiempo 

de ser vacunados. También el uso de vacunas o bacterinas con defiCiente 

manejo; es decir. no mantenidas en refrigeración hasta el tiempo de ser 

aplicadas (2, 42). 
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4.3.- MEDICINA PREVENTIVA EN UNA EXPI.arACION LECHERA TROPICAL. 

El desarrollo de loa programas zoosanitarios que se efectllan on cua! 

quier explotación ganadera, requiere de una atención constante debido a 

que los problemas de salud causan pérdidas considerables a los ganaderos. 

Aunque se acepte que el mantener el ganado en climas tropicales implica 

la presencia inevitable de enfermedades ea diferentes etiologías o cau-. 

sas; es importante considerar que existen medidas de control las cuales 

pueden adecuarse a las enfermedades en forma especifica, y que mantener 

la salud de los animales es escencial para que la producción ganadera sea 

redituable (2, 42). 

Mantener sanos en esos ambientes a los animales, requiere el apoyo 

de veterinarios que identifiquen y trate los casos cl!nicos de la enfeI'm!, 

dad y asistan en los métodos de control. Sin embargo, el productor debe 

respaldar tales actividades proporcionando al ganado una nutrición adecu.! 

da y buenas pr.!cticas reproductivas (2, 51, 55). 

Otra razón importante para prevenir o controlar las ent'ennedades en 

el ganado, lo constituye el peligro de las zoonosis, que son las enfenne

dades que pueden ser transmitidas al hombre (2, 42, 51 , 55). 

t.os aspectos más importantes involucrados en la prevención y control 

de las enfennedades ilncluyen: desinfección, higiene, aislamiento, cuaren

tena, desparasitaciOn, vacunación, premunición, escrutinio, diagnóstico y 

tratamiento. Para llevarlos a cabo, deben ser aplicados a una población 

animal y no a individuos aislados, ademAs de considerar las caracteristi

cas del ambiente y los agentes casuales (2, 42 1 55). 
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5. - Et.ABORACION DE. UN SISTE:HA GANADERO DE PROGAAMACION Y CONTROL HORIZ~ 

TAL CALE:NDARIZADO. 

La programación horizontal calendarizada es un sistema donde ae pr~ 

graman y controlan los eventos y operaciones que se llevan a cabo en las 

empresas agropecurias, determinando con exactitud la actividad por desa

rrollar ( 1) • 

La programación horizontal y las hojas de registro de actividades 

son herramientas \ltiles para balancear la producción y poder as! mante

ner satisfecha la demanda constante de productos de origen anirnal, au

xiliando en el centro, ya que al indicarnos en qué !echa deben realiz~ 

se los eventos o en qué tiempo se espera la presentación de algunas si

tuaciones, se podré verificar si el proyecto se está desarrollando con

forme a lo previsto. (1 1 64). 

Seguramente una de las ventajas más amplias para el propietario o 

administrador de la empresa agropecuaria radica en que le da una visión 

global de todo el proceso de producción ( 1). 

Los caler'ldarioa de actividades deberán ser ajustados a la zona y 

caracteristicas de la empresa. 

El siguiente calendario de planeaci6n y control de laa empresas ~ 

vinas productoras de leche en zonas tropicales hOmedaa • augiere algunas 

de las practicas más favorables para incrementar la producci6n. 



CA!.ENDARIO DE ACTIVlDADES PARA UNA E!<PRESA L!:Clll:RA TROPICAL 

ACTIVIDAD E f !I A !I .J J A s o NO OBSERVACIONES. 

Empadre continuo con 

inseminación artifi- X X X X X X X X X X X X 

ficial. 

Diaqn6stico de 
X~ X X X X X X X X X X 

geataci6n. 

PAriciones. X X X X l( X X X X X X X 

PesaJO al parto: 
X X X X X X X X X X X X 

vaca y crta. 

tdcntificaciOn y 

descornado a la " X X X l( X X X X X X X 

cria. 

De acuerdo 

Destete. X X X X X X X X X X X X •l sistema 

de crianza. 

Identificaci6n Posterior 

X X X X 
a fuego o ·frio. 

X X X X X l( X X 
al desteto. 

Vacona carbón Animales de 

sintomático 1 X 6 me11es .. 

edema maligno. 2 a.llo. 
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ACTIVIDAD E F H AH J JA s ON o OBSERVACIONE,S 

Vacuna septicemia 

hemorr.iqica X X Todo el ganado .. " 

Vacuna derrienque X Sólo si hay ante-

ceden tes de brote. 

Sólo si hay ante-
Vacuna antrax X 

cadentes de brote. 

Unicamente hembras 
Vacuna brucelosis. X l X 

de 3 a 9 meses. 

Oesparasitaci6n 

animales jóvenes. X X X 

Oesparasitación 

animales adultos. X X X 

Aplicación do 

vampiricidas. 
OJando se· requiera. 
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ACTIVIDAD E F M A M J JA s o N D OBSERVACIONES 

Aplicación de 
cuando se requier~. 

garrapaticidae. 

Suplementación con 
De acuerdo al 

ensilado y/o caneen- X X X X X X X X X X X X 

trado a todos los 
estado productivo. 

animales. 

Pastoreo 
X X X X X X X X X X X X 

Hay qua tomar en 

rotacional. cuenta el cultivo 

y carga anim-:il. 

Fertilización. cuando se requiera. 

Chapees y control 

de plagas. OJando sea necesario. 

1 
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J.- ANALISIS DE LA INFORMACION. 

El trópico hllmedo tiene las condiciones y los recursos necesarios P!. 

ra lograr la autosuficiencia en la producción de leche. 

En general, las construcclones escenciales para la producci6n de va

cunos lechero• en el trópico hdmedo, son menos y m6s econOmicas que las 

requeridas en otras zonas, deben ser funcionales, sencillas, adecuadas a 

las condicione·s biometeorol6gicas de la reqi6n y al tamaño y estructura 

del hato. 

Varios estudios demuestran que para las explotaciones lecheras trop!_ 

cales es recomendable el uso del cercado el4stico y eléctrico, ya que pe!: 

mitirAn un mayor aprovechamiento de las praderas. 

Es necesario conocer con profundidad las ca.racteristicas reproducti

vas de los bovinos en el medio tropical, especialmente en aquellas refe

rentes a las edades y pesos a la pubertad y el primer parto, intervalo e!!. 

tre partos, la fisiología reproductiva posparto, asi como las caracteria

ticas del ciclo estral, incluyendo la conducta estral de las vacas de di

ferantos qrupo~ genéticos. Estos conocimientos básicos permitir4n por un 

lado comprender mejor la influencia de diversos factores sobre la repro

ducción y / por otro lado, desarrollar pr6cticas de manojo reproductivo 

que conduzcan a una óptima eficiencia reproductiva. 

Se considera necesario realizar cruzamientos en la gran masa gana~ 

ra del trópico hllmedo 1 con razas europeas de qran desarrollo corporal, 

para mejorar la producción da leche y carne. 
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El trópico hdmedo mexicano, ofrece amplias posibilidades de mejo

rar en forma considerable la producción y calidad de loa recursos forr!. 

jeras tanto nativos como introducidos, mediante la adopción de tácnicas 

agron&a.i.cu qua ayuden a h&eer más productivas las áreas de pastoreo y 

corte. 

El manejo de la pradera es de otra manera awnentar la calidad de la 

dieta ofrecida y por lo tanto su conswno y utilización, forrajes tiernos 

tienen una composici6n qu!mica y una digestibilidad mejor que aqudllos 

de mayor edad fisiológica. 

El papel que juegan las leguminosas en los trOpicos es fundamental 

deade el punto de vista de mejora de la dieta del animal, conservación de 

la fertilidad de los suelos y ecolog!a. 

Loa subproductos agroindustriales tropicales y fuentes de nitrógeno 

no proteico, pueden ser empleados para la elaboración de suplementos ali

menticios o ensilados, con el propósito de incrementar la producción y r!_ 

ducir loa costos por concepto de alimentación. 

Es necesario incluir en la dieta de loe bovinos tropicales 1 las can

tidades óptimas de minerales con el fin de lograr una mejor eficiencia de 

laa funciones metabólicas, tendientes a mantener el estado de salud y pro

ducción animal en los trópicos. 

Es indispensable que cada explotaci6n adopte el método de crianza in.is 

apropiado, acorde a las caractar!aticae de sus animales y potencial alime!!, 
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ticio, ya que cada .•iatema de crianza tien~'.au1 afectos aapecificos tanto 

sobre el becerro como sobre el comportamiento productivo de la vaca. 

El trópico hWnedo con su gran potencial forrajero y su amplia gama 

de subproductos aqroindustriales, hace posible la engorda intensiva de 

loa machos y olvidar los ineficaces sistemas tradicionales. 

Es necesario el desarrollo de probrarnas zoosanitarios en las explo

taciones tropicales, para reducir las pérdidas considerables que ocasio

nan los problemas de salud. 

Los sistemas de programación y control horizontal calendarizado 1 pr~ 

dternunan las actividades a desarrollar en el ciclo priductivo de loa an!. 

malee y pastizales, se"alando la fecha exacta para desarrollar las activ!, 

dades de reproducciOn 1 alimentaciOn 1 sanidad,. rotación y prácticas agron~ 

micas en praderas. 
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