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RESUMEN 

Informo del Programa de producción animal tropical como servicio social -

titulación presentado por el PMVZ. Víctor Manuel Martínez Wittig; titulado Manojo 

integral de un hato Cebú productor de vaquillas F1 { Holste1n X Brahman) 

(Asesores: MPA. Hóctor Basurto Carnberos, MVZ Miguel Angel Alonso Oíaz) 

El presente proyecto se desarrollo en el Módulo do producción de vaquillas 

F1 "La Soledad- pcrtenccmnle ~l Cerilro do Enseñanza, Investigación y 

Extensión en Ganadería Trop1cnl (CEIEGT} dependiente de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zoutecnia. UNAM 

Los ob¡et1vos de las act1v1d.ade5 rr,-;111..-..:ad.::is durantr.! el scrv1c10 social fueron 

enfocados a la docencrn. 1nvcst1gnc1ón y c~-ipac1tnc1ón personal del prestador del 

serv1c10 social, perrn1t1endo <J este 1..-i corlC1t!nlrzac1on de la problcrn.:it1ca actual en 

las explot¡ic1ones l>ov1n;1s del trópico l_!Sp•.:c1f1c;irncnt(~ de la región centro-norte 

del est.:ido de Veracruz. ;JSÍ 1n1s1no. pern11t1eron J;-1 oportunidad de llevar a la 

práct1e.:t y reaf1rrn.::tr los conocun1entos .3dqu1r1dos dur<.1ntc los estudios de 

ltcenc1atura, con el fin de rec1t>1r 1' generar alt•-'!rnat1vas tendientes a mejorar 

pará1notros involucrados con la product1v1<.J.:-1d 



INTRODUCCION 

México cuenta con 13 millones de hectáreas de tierras tropicales, las 

cuales son subullllzadas debido a la demanda do grandes extensiones para 

dedicarse a la ganaderia oxtonsrvn y a una agricultura de subs1stcncra 16 13 1 ~ 

Sin embargo, es necesario me¡orar la ef1croncia productiva do las 

explotaciones tropicales. debido a quo la mayoria de las 1nvest1gac1ones en 

sistemas de producción animal bo.,,.ma comcrden en que la ba¡a product1v1dad es 

un problema alarmante 13 te. Q ': 

Estos ba¡os indices producl1vos se dübcn en gran rned1da a la ba¡a 

eflc1enc1a roproducl1va. caracterizada por edad avanzada a pílnnH parto, largos 

periodos interpartos. ba¡o porcent.:JJe do concopc1on y n~1c1rn1t~ntos .,, por ende 

pobres porccnta¡es de destetes Adernils la reproducc1on dt:!peridn dt~ un buen 

estado fis1co y de salud de /05 ;:inrmalc~. ¡uq;:indo un pop.-:! importante la 

d1spon1billdad de alimento. las enfermedades y el mane¡o'J •· 

Por otra pnrte, la variación en la producción forra¡P.ra a través del año 

provoca una estac1onalrdad n;ilural tanto en la producción de ruche corno de 

carne. manifestándose en oca:s1on0s como una l1n11tante en la producc1un 11 

En el trópico, la producción de leche es una nct1vrd.:ld secundaria a la cria 

de becerros para engorda, y los sistemas de producc1on no t1an evolucionado en 

Ja medida dese.LJd.3. predominando los s1slemas trad1c1onales con poc;i utd1zac1ón 

de tecnologia 11 

Los s1st•~rnas de doble propos1to l1enr?n con10 base genet1cw gan3do 

proveniente del cruzamiento de vacas loc:iles. (en su rnayoria CeDu y Criollas) 

con razas lecheras Europeas 14 
•i {,. bus.::ando nuevas r.nz.ns de bu·.'1nos que 

adquieran de las primeras. sus características dí:! resistencia y rus~1c1dad en 

condiciones cJJm.3t1cas del trópico y que hernden de li3s segund~.ts la pp_•coc1dad y 

alta producción ba10 cond1c1ones de pastoreo directo~· As1m1srno. se hG 

determinado que el genotipo F1 (Ho/ste1n X CebU) se manifiesto supenor sobre 

otros cruzamrentos cuando se anahzc3n sus carGctcrístrcas proauct1vas en 



conjunto. no sólo en la producción de leche, sino tambión en la duración de la 

lactancia • producción de g.-asa, eficiencia en la conve.-sión allmontic1a, mayor 

tasa de crccim1ento de peso vivo y mejo.-es pnrámot.-os .-ep.-oductivos en goneral. 7 

Estos sistemas, al depende.- del for.-aJO pa.-a su al1mentacrón y requen.

menores orogac1ones en 1nstalac1onos y equipo, d1sm1nuyen sus costos de 

p.-oduccíón. repcrcut1endo positivamente en la economía del p.-oducto,.. ,. ª 
El doble propósito constituye una respuesta cohe.-ento a las crecientes 

criticas a la ganaderia bovina extensiva de las zonas tropicales por su posible 

efecto dctcriorantc del ecosistema y de los recursos naturales Una ut1hzación 

más 1ntens1va .¡ racional de la tierra nsi como 1mplemcntac1ón de sistemas de 

pastoreo perm1t1r<ln reducir los nesgas de erosión y la 1nco.-porac1ón de cada vez 

mayores extensiones de tierra para uso ganadero u.t 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL Adquirir la capacitación adecuada para 

instrumentar o diser-.ar un sistema de producción animal rentable. sostenible y de 

fácil multiplicación. 

OBJETIVO ACADEMICO Part1c1pac1ón en lineas de mvestigac1ón, 

talleres, seminarios y conferoncias. en el Centro de Enseñanza, lnvest1gac1ón y 

Extensión en Ganadería Tropical. 

OBJETIVO SOCIAL Divulgar y capac11ar a los productores con base en 

las experiencias adquiridas • para que a través del incremento en la producción 

(feche-carne ). mejoren sus ingresos y alcancen un mc1or nivel de vida para ellos 

y su familia 



METODOLOGIA 

El programa se realizó en el Módulo de producción de vaquillas F1 WLa 

Soledad· perteneciente al CEIEGT. ubic.."ldO en el Km 3 5 del camino vecrnal 

Martinez de la Torre - Novara, Mun1c1p10 de Atzálan, Ver Abarcando un penado 

de 7 meses (agosto de 1996 a febrero de 1997). 

El chma es do tipo trópico húmedo (Af). do trnnsrc1ón (A(c)) y subhümeda 

(Aw), con lluvias en verano {w) e rnv1erno (m.fm). con oscdac1oncs térmicas 

extremosas (e) (G.:1rci.:1. 1981) 

El Módulo consta do 114 hoct:Jreas (ha). d1v1d1di1S con cerco elóctr1co en 40 

potreros do aprox1rnadamente 2 G5 ha, dest1n.Ltndo 6 ha a la siembra de maiz 

(enero y Junio). para ensilar y 2 ha a la siembra de zacatc ta1w.:ln (Pennrsetum 

purpureum cv tan'l.'an) como forra1e d1: cortó"! y c~ventualn1entP. se utiliza en 

pastoreo directo 

Cabe señalar que el 80º/u de las gramas del predio son nnttvzis (Axonopus 

spp y Paspatum virgatum) y un 20 %, de (~s.tre:l!a africana (Cynodon 

ptectostachyus) 

Este predominio es debido, a que nste tipo de pasturas tienen ba1os 

requerimientos de nutrientes y bast.::Jnte tolerancia .-::ll a~uso en el pastoreo, 

además que tienen mayor sobrev1venc1a en la época de sequia y nor1es que otras 

gramíneas :l.!> 

Son mantenidos 275 vientres Cebú Brahrnan sometidos ..J un sistema 

integrado de mane10 por medro de un empadre est<Jc1onal con el ob1et1110 de hacer 

co1nc1dir la curva de producción de forraje a través del arlo con la carga animal 

permtt1endo ademas calendar1zar las act1v1dades de mane10 a desemper)ar 

La temporada de panciones se programan a ocurnr en la primavera (marzo. 

abril y mayo) que es la temporada propicia para rne;orar la 111ab1//dad y el 

desarrollo de las crias 



La ton1porada de empéH.irt~ duran1c los rn •. •s·~s d1~ ¡ur110 - .:t~Josto (úpoc.a de 

mayor crec1m1ento forraicro) so renl1z,1 con •!I otJ1et1vo do cut1r1r lo~ altos 

requenm1cntos de los an1n1alcs lactando y por vncSc rnanlpnor a los anttnalc~s en 

óptimas cond1c1ones 

El destete y venta de los an11nales so ff:!, 11~.·a en lo~ rn.-~~··'.> rje octubr·~ y 

nov1cn1bre ya que en esta Cpoca d1srn1nuye ül cr·~cun1"~n10 d•~l pasto y la 01'.!rta 

forra¡era se ve d1sn11nuída. y en consecuencia sto ch~b1~ re<juclf la carga anunal en 

el Modulo (Ver Graf1co 1 (anc)(OS)). para no rc<1l1~L1r eroqac1on econon11ca en la 

compra de 1nsurno ailment1c1os 

Las act1...,1dades descrnpcr"'ladas durante l..J prt.!~.1~n!L1::1on del serv1c10 fueron las 

s1gu1entes 

1.-Mancjo del pastoreo de Alta Densidad: 

1 1 -Evélluac1ón de pradera~ par~ dotern~inar la d1spon1bll1dad de torra¡e 

(Kg MS/ha) y con base on ello realizar el presupuüslo forraiero 

1 2 -Mon1toreo continuo d8 :) potreros evaru~ndolos antes y despues del 

pastoreo para determinar 

n) -cantidad de materia secil d1spon1t-.ie/an1n1alll110 

b) -cantidad de mater1n seca/res1Llual 

c) -cantidad de materia seca consurn1da (d1ferenc1a entre a y b) 

d) -curva de crec1m1ento (Kg MS/ha/dia} del !orra1e entre un pastoreo y otro 

e) -tiempo de recuperación del forraje en las diferentes épocas del año 

1 3 -Proced1m1en1os en el laborntor10 de brornatologia para determinar 

a) -porcentaje de materia seca en lilS rnuestras de forraje en !;is diferentes 

epocas del año 

b) -porcenta¡e de proteína 



1.4.-Control do plagas 

1.5 -Control de mnlc~as 

1 6.-Fert1lizac1ón do praderas 

2.-Cdanza de becerros 

IOENTIFICACION 

1 -Tatua1e auricular y .arete al nac1rn1ento 

2 -Fierro marcador a los 6 meses de edad 

MANEJO SANITARIO 

a) -Oes1nfecc1on de ombhqo 

b) -Vacunación contra dernenguo. c.arbon s1ntomatico cdenla maligno y 

pasteurelos1s 

c).-Exárnenes coproparas1toscóp1cos y desparas1tac1on mensual contra 

nematodos gastroentór1cas· 

d) -Cert1f1c¿ido de Brucell.:i y Tuberculos1s después de los G meses de edad 

y cada año 

3.-Mancjo general 

3 1 -Descarne 

3 2 -Pesa¡e monsunl del hato 



3.3.-Guardias clínicas (Sábados y Domingos, dias do asueto y vacaciones). 

4.-Actividades involucradas con la reproducción: 

4.1.-Sincronización e inducción del estro. 

4.2.-lnsem1nac16n Art1fic1al y Monta natural 

4.3.-0bservación de calores y métodos para la detección de estros. 

4.4 -Diagnóstico precóz de preñez (35-40 dias) 

4.S.-D1agnóst1co de preñez rutinario (60-90 dias) 

4.6 -Diagnóstico de preñez avanzado (7 meses) 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

MANEJO DE PASTIZALES: 

Tras et objetivo de aprovechar al máximo la disponibilidad de forraje. se 

lleva a cabo un pastoreo de alta densidad (PAD) 

Este sistema consiste en hncer vanas d1v1siones en el rancho (cuando 

menos 16), para concentrar la mayor cantidad de animales en un solo potrero. 

durante un periodo de t1en1po. que vana de 1 a 5 días. dependiendo de la época 

del ª''º· Con el fin de aprovechar al mflx1mo el forra1e disponible sin que se 

manifiesten problemas de ::.ubrepastoroo, ya que los animales no permanecen en 

el mismo potrero durante? mucho tiempo 

Los periodos de recupcrac1ón y de pastoreo con el PAD dependen del 

crec1m1ento de las plant:::1s Asi. si el r:rec11111ento del forraJe es rápido (perrada de 

lluvias), el tiempo de pastoreo o perrnan,~nc1a d0 lo~ ilrnmales en el mismo potrero 

debe ser corto (menor de tres dia~). p:.ira evitar que consurn.:Jn los rebrotes de las 

plantas. pero pueden regresar a ese mismo polrcro. en un periodo de 20 a 25 

días después de haber salido 

Cuando el pasto tl(~ne un crec1m1t:!11lo rnuy lento (qLJe gener.:Jlmente ocurre 

durante el invierno. debrdo a la f3lt;:i de super11c1e húmeda y radiación solar) los 

animales pueden permanecer en el rn1smo potrero. tlasta 5 d1<Js, mientras que, el 

penado de recuperación (descanso) de los potreros se prolonga de 30-50 d1as 1 ~ 

Este esquema de pastoreo ha tenido tos s1gu1en!cs efectos en benef1c10 de 

la explotación 

~ Permite un pastoreo homogéneo de toda la pradera. d1sm1nuyendo la 

selectividad del g::inado por cwrtas plantas. explotando con esto los recursos 

forrajeros en su totalidad 

-==> Al pastorear en alta densidad/unidad de superi1c1e se obtiene un efecto 

de ·manada·, que rompe la costra superf1c1al del suelo, mayor permeabilidad y 

aereación del mismo y mayor depos1c1ón de excretas ( heces y orina ) 



'" 
Q> AJ uMizar un dia de pastoreo los anrmalos consumen forra1e do excelente 

calidad cada dia 

.o La allura de /a pastura post pastoroo pormile que la radiación solar y el 

viento favorezca Ja germinación de sern1Jlas y mo1orc~ la cobertura del suelo y la 

composición botánica de la pradera. a la voz que disminuyo la vrabf/1dad de 

huovecHlos y larvas paras1tanas 

~Al proporcionar un tiempo de recuperación acorde a la ópoca del año. so 

asegura quo el pasto sea aprovechado on su mayor caf1di.HJ y c;Jntidad on cada 

pastoreo y así también so rompen Jos ciclos paras1tanos 

Con todo lo antonor. los anrma/f)5 est.in me1or a/irnentados. menor 

requerimiento do tertd1zac1ón en praderas. menor ut1/lzac1ón do ht!rbrc1das y 

chapeo en er control de malezas y rncnor requerunu;•nto de unt1paras1tar1os En 

consecuencra, menor costo de producción sin dete,,oro º'~' ~-in1brnnto 

Scmana/menro se realizaron evwluaCJonns en 5 perreros. antes J.' despues 

del pastoreo. ur11tzando ef mótodo doble rnuestruo cornp;1r;1f1vo (DMC) Aqu1 se 

combina un muestreo ob1et1vo y sub1erivo 

En el ob1el1vo se ut1/1zan r11ed1c1ones 1ndrrec!<1s.. corno la illturc:i. qut:: pueden 

ser medidas Asi, se ha utilizado la wlfur.a. mvd1da con una regl.:.1. re9rstrando el 

valor desde el suelo hasta la parte mas aira del forra1e. sin estirar fd plan~a 

El sub1et1vo consiste en hacer una esl1mac1ón v•SlJa/ di:? la cwn~1dad de 

matena seca que existe en un cuadrante de una iJrea dada o bien estZ:Jblecer 

v1sualmenle una escala de referencia o comparacJón. con cant1d<Jd0s crecientes 

de malena seca Esto ü1t1mo constituye la base del llarndo rnetodo de P.::>ndm11ento 

comparativo (MRC). es un método que permite lener 9rLln numnro de 

estimaciones en corto r1ompo, por lo que es particularmente 1.,·al1oso en 

experimentos quo incluyen pastoreo y por lo tanto en íJOlrcros rcl.:itrvilnlCnto 

grandes 

Para la real1zac1ón do/ n1étodo de DMC. pnnicrilmente. ul ev.~lt1..-Jdor debe 

de recorrer y observar e.l(hausf1van1ente el potrero p;:ira asi seleccionar cinco 

puntos de referencia, fas cuales presentan diferentes niveles de d1spon1b1/1dad de 



11 

forraje. So deberá seleccionar primero dos puntos que representan los niveles 

mós bajos y más afros de d1sponib11idad, a los cuales les asignará los valores de 

uno y cinco, respect1van1cnte Luogo soloccionnr ol punto que representa ol n1voJ 

intermedio entre <'.lmbos extremos. a/ cual asignará el valor do tres Una voz 

definidos los puntos antonorcs. so solecc1onan aquellos que representan la 

disponibilidad do dos y cu<ttro. las cuales son intorrned1as entre uno y tres y entre 

tres y cinco respectivamente 

Una voz establecida la csc.:i/a de rnforenc1n. el evaluador debe dedicar un 

tiempo a entrenarse tornando otros puntos donde har.:i evalunc1oncs visuales 

simultc:Jneas. hilsta que alc..-inc:o un 9r<.1do aceptable do un1forrn1dad en sus 

cstirnac1ones 

Cuando el cvahJ.:Jdor se siente !";eguro rJn tener una buena apreciación do 

los diferentes puntos dt"'! ~.u nscala. proced1?r;í <J hucer las es11n1ac1ones visuales 

de d1spon1bll1d<id en un rllJrnero rc·fa!1van1enl+~ illlo de puntos tornados al azar, 

usando la cscaia cod1f1car1a ( 1.2.3.-~.~>) AUn cudndo no t1;iy un.:-t regki f1¡a sobro 

cuantas observac1one!:> visuales se t1ar.-:,n en c.;icL"l potrero. pues ello va n 

depend ... ~r de 1.1 var1<Jbd1daci que 5C CJb~~rve 1_Jn el rn1srno. t.'!5 frocuunte trabn1ar con 

60 a 120 est1rnac1ones visuales en potreros r:;ue tienen un are<l de 5 a 1 5 ha "' 

Al f1nal1zar con tod¡is lzis cstrrnacrone~ v1stJ<Jlt~s se procederá a cortar y 

pesar en verde todo el forraJ~ pres(~rlff_J en r,¿jd;i n1.:Jrco de rnfercric1a ( 25 m='). 

obteniendo con esto rnucstras realí_.!S en fresco. de /.:is cuales se tomara una 

muestra represcn1a11vil (200gr) que ser.:i secad,, :11 nirc o en una estuf<:.1 de arre 

forzado y con eslo se procederá ü esl1m;ir /~ canlrdad de matena seca presente 

(MSP) a traves de un<J ecuoc1ón de re9res1ón l1nf~a1 enlre el estrato (x) y la 

cantidad de rv1SP (y} en c;Jda cu.3drante de rnfer0nc1a. así corno el promedio y 

desv1ac1ón estandar do las es1irnac1ones v1Su.3les 

Utll1zando esle mueslrco se el<ibora el presupuesto forru1cro para una 

época del año especifica PQra ello se calcula la cantidad de animales que 

pueden pastorear un potrero y por cuanto tiempo, nsí como lü cantrdnd y calidad 

del forra1e d1spornble y la composrc1ón botánica del potrero" 



Con la implementación del PAD so ha roducrdo ol problen1a do malozas Do 

esta forma el número do chapeas ha d1sm1nu1do cons1dcrablemcnte a ta! grado 

que actualmente sólo pors1sle una planta .. Janlla .. (Oodonca spp } que no os 

consumida y que se osl.:í conlrolando con herb1c1das de rnanora locallznda 

La u1illzac1ón rcstnngtd<'.l de productos quírn1cos es en formo eslr.nt(?g1ca. ya 

que dañan y erosionan el suelo 

De cualquier manera su u~o ha d1srn1nu1do debido .'..J que hay un mayor 

aprovccham1cnto de las plant~s d1spon1blüs 1ncluyencJo aquellas que en algUn 

tiempo fueron cons1dcrad.:is rnalt:~z;Js (C1pcréiccas spp, PiJ~palurn vrrgaturn y 

Esporobolus spp}. adem.3s. el unpac!o •tnrrnar dcb•do a la .:..tita d1"?ns1dad ;-· el efLClo 

de pisoteo do los animales put.~de llegar .::.t controlar aluunas 1na/e?.'.'ls y perrn1te la 

proflforac16n de otras. t.!Slübl1.!c1nndo uri.:-_J cornpull~ncr.t ndlur;i! t.:ntrn J;1s plantas 

que ha ocasionado mayor b1od1vt~rs1dad 

En el c...."1so del gusano rn0d1r1or ( /',./!0C1s !atipes ) q1.;t~ f_:s considerado una 

plaga que d.<:i(l.'.l pnnc1pa/rnen:e ;1 las ~:van1in1!as con t.•f,~ctos (~r;ives Se ha 

elaborado un control b1olo~~1co d lr~lvL·~ d1_• hu¡-::·vcc1l10!". df~ un,"l <1v1spa t)enéfrca 

( Tochogran1n1<'l pret1osurn). la cu;il ovopo!.;ta en lo::. ht1t!Vt~c.dlos df! los insectos 

nocivos perforundolos y c0n uslo 5U e.Ja ori<Jen ;1 otr.:i .:.:tv1spa t.Jt>nc-fri:.:a tern11nando 

así con la pl.:Jga Este trpo df! control <Jyuc.ia a rpduclí In~. coslo!". rjo producción ya 

que evita la derrarn~ cconórn1c.--_J que ocasron.:Jn lo~;. d<Jf1os producidos por las 

plagas. debido a la üfecc1ón eje culti>.:o~. con10 mai;~. c.-H-lil dí! a.zLJcar y pastos. 

ademas de evitar el nesgo e 1nto:w:1cacron íJOr •:::J u~o de rroductos qu1m1cos (folleto 

Bios-Cob1. lnc (sistema de control b10/og1co 1n!c9rado). SAGr.,f~-DGSV-OF 07372-

05/95) 

La rert1!1z.ac1ón se rca/rza en,__., tn•_.:s. óe febrt1ro ¡"J ra;:o:on de SO Kg de ure.a/ha 

con la finalidad de ayudar al crcc1nw-__.n10 del forr;:w_.: y con eso proporcionar una 

buena oferta del mismo para la epoc.:l d0 p.::lric1oncs En el n1cs de novrembre se 

utiliza 25°/o de urea. 50°/c, de fósforo y 25'Yo dt~ potasro qu,? es la época de nortes 

para ayudar al rebrote de los p.ostos Se ha 1mplcmentado una fertrlr.z:ac1ón de 

mantenimiento, Ja cual se real1z3 una vez al 3ño en presencia de humedad pero 
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no con bajas temperaturas como es el caso do los meses de JUiio y agosto, debido 

a que en esto penado el crcc1rnicnto del pasto es más rápido 3 

MANEJO ZOOTECNICO 

Dentro de este contexto se considera un programa do amamantamiento 

continuo con los becerros h.:ista los 6 a 7 rnoses do edad cuando sí"~ realiza el 

destete alcan.;:;::indo un r>cso promedio do 170Kg esto 1mphca un peso al 

nac1rn1cn10 de ~2 Kg p;Jra hembras y 34 Ki;:1 para los rnachos. y una cinnanc1a de 

SDOg/dia del nac1rn1ento al destetf" Posler1orrnente la~ hernbras 5.0n uld1zados 

para reernpl.:17:os en el Módulo de! bovinos pro<1uctores di.: lnch<.: del CEIEGT y el 

resto es vendido a productor;·~s de v.1rios e~·.tarjo!.i de Id R~tJLJbl1ca 

La 1dcnt1f1c~Jc1on de los ;in1rntlk•'., P~:> .:1 travé~.; df~ ta!ua.1c~. auriculares y 

aretes (.31 nacirn1ento). nsi corno fi;~rro rnarc;HkH a lo~ G rlH.>~;e~• d1:: t!d:Jd 

Dentro clul rrogrurna d(! fTH~'.J1c1n•t pr•.!VVrlllV;J ~.f! rc•;il1.?.<:t l;i .... acunac1ón 

contrn dcrnenDuC. c!ostr1d1L1~ •• ~; y i1:t~l,.ur1"·lo·~1~ ;1 léV> (1rv; a tr+·~. tnf~·••!5 de edad 

con rcvacunZlc1on .:i los 21 <.11a<> ;· post •. ·r1or1nPnte c...;-trJ~i ª'-'º 
Al mes d•! edad rn1c1:1n to~. rnu•!Slrt.!O~. coprop;ir<1s1loscóp1cos rnensu<Jlos y 

la elaborac1on de un calendario rJe 1je~p.3rils1t.:ic1on Los p.:i~i1s1tos de rnayor 

1nc1dcnc1a son los vern1üs ~:.F1~tro1nte~t111ales y pufrnonares 

En cuanto <l los p.::ir<ls1tos e .. t0rnos (c;arr.--.ipatas y rnosc;:is) que pued8'n 

tr:::insm1t1r enfcrrnedad(.>~ corno p1ropta~,rnos1~ y ~Jn..tpl<"tsrnos1s, cu7•a presencia es 

1mpor1ante en l:-J zon.'.:l, se elabora t...:n control por n1cd10 de bar-1os dü aspersión en 

el hato cad;:i G rn0sns. los bilr~os ~ .. ~ rl1<1l1;""an contr<"l la mosca y el rnosqu1lo debido 

a que la presencia de i<"l garr3p;-it~1 ;:.-5 casi nula <Jesdc hacr.? ya 2 zulos Ademas de 

ul1l1zarse fum1g;::ic1ones de 1n~t<ilac1onf~~ y canales de dr•"}n<:JJO en las épocas de 

verano e 1nv1erno que es cuondo Sf~ <Surnentn In presencia de Ja mosca 



El Módulo obtuvo el certificado de hato libre de Brucelosis y Tuberculosis 

desde 1994, las pruebas se realizan anualmente a los vientres y a los becerros a 

Jos 6 meses de edad 

REPRODUCCION 

La vida reproductiva comienza con la entrada a la pubertad que es el 

momento en que las vaquillas 1n1c1.::in el c.,¿sarrollo de un folículo con ovulación, 

este evento reproductivo sa alcanza a cierta edad y paso 

Generaln1ente en la ganadcria tropical se presenta desplJÓS de los 18 

meses de edad, con un peso ¡ipro.-:1:-nudo a los 280 Kg Sin embargo, este peso 

aún no es ilpto para el scrv1c10 

Tanto la edad a primer serv1cro corno al prirner parto son importantes para 

la product1v1dad de un hato Por lo tnnto as relcv.::inte que los arnmales adquieran 

tanto el peso corno la condic:ón corporal adecuada en el menor t1crnpo. de tal 

manera que lleguen al parto con un rieso adecuado {75%, del poso de adulto) 

Esto aunado a la den1;tnda dn la población hum<:in.::J ;->Or los productos lácteos y 

carn1cos nos conduce a utilizar algunas m~~drdas que ayuden a efrc1ent1zar la 

producción, como podría ser la utd1z.ac1ón de raz.as genéticas me¡or<:idas y un 

buen maneJO zootécnico de los animales {nutr1c1ón. lactancia. sanidad. etc ) 

En el Módulo ~La Soled<:ld ~ 13 par1c1on ocurre de mar;".o .3 mayo y a partir de 

el mes de mayo se realizan prácticas tendientes a propiciar la act1v1dad ovárica 

posparto. Una de ellas es que en los becerros de 60 dias de edad se destetan 

temporalmente por 72 hrs. c.:ida 1 5 días A Jos becerros durante este tmmpo se 

les suministra zacate de corte (ta1w.'.ln) ademas de un cornplemento al1ment1c10 

con 19% de proteína cruda 

La utilización de las sales ayuda .'.l me¡orar las def1cienc1as de minerales ya 

que en Ja mayoria de las zonas de pastoreo de los pc:uses tropicales, se sabe que 
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el sueJo y Jas plantas tienen ba10 contenido do fósforo lo cual repercute en 

aspectos reproductivos como la presentnc1ón del celo rn Por lo tanto so 

suministran sales minerales. que contienen 12''/o de fósforo de alfa 

b1od1sponib1l1dad (Tnpollfostato de sodio) y se C-<Jlcula un consurno de 50 

gr/animal en promodro 

Tambrén se incorporan al h.ato toros con desv1ac1ón qurrUrgica del pene 

como marcadores. los cuales provocnn una b1oest1mulac1ón sobre <~I ro1n1c10 de la 

act1v1dad ovar1ca en los v1ontr-cs 

En los meses de 1un10. ¡ullo y agosto se l/f':!va a ~-iba el empadro Para 

poder agrupar ;i los an1n1ales so n;.1l1~~<J un pror1r.-1rn;1 dt., s1ncron1zac1ór. de ~!'>Iros. 

ut1hz:ando dos ltr>os d•~ f~rrnac:os prosraql<1nd'1na F~alf<::t c:n los vrr_.ntrPs que estf:Hl 

c1clando (pre~enc1a de cut:•rpo lutr~o) y pro(~"!stúqeno5 !Jrntúf1cos en los vientres 

quo cont1nUan eon nncstro 

Los rirogestdgcnos son co!or:;-F10:c. Pn ~ornia r.fr!' unplanfr~ :::..ubcutilneo en la 

parte caudal de I;¡ ore1a y contenrori !~ni~J tJu Noraestorri•_)f (Crest.::ir dt~ lah lntervet. 

México). i1den1as se adtnrnrsrr.""l 5 rng df~ v.:iler<1to d•_• estr;idio/ y 3 rng d•.? 

Norgestornet vía 1nlramu!':.CtJ/ar. º' r0:iro dc·I Hnplan!e ~ ...... r.~ r) dia•, d!!SpUl..!'S 

En vacas que se encuentren c1c/;Jndo ~e uldr~~.1 prostac~land1n¿1 por v1~ 

intramuscular. 01noprost 25rng (Lutalysc de l;:it:> Up¡ohn r.,..1i~..-1co) 

Los anin1ales son 1den11f1cados con pintura en ilmbos flancos para .'.lyudnr a 

delectar las hembras en estro Se ru.'.lf1;-:an 9u;irdia~ do 1 00 t°lfs conlrnuas.despues 

de retirados Jos 1rnplantes o ;ipJtc.;Jd;.t Ja prostal'.:1land1na. rr!pOrt<Jndo Ja5 actrv1dades 

o conductas que pud1er.:..in presentarse (intento de n1onta nionta. /;::unido de 

genitales, topeteo. flet1men) y partiendo df~ esta inforrn.:ic1ón de carnpo se llev.::i a 

cabo una 1nspccc1ón 1nd1v1du.:tl de los can1b1os 1nterno~c. por p;:.ilpac1ón rectal, en 

caso de encontrarse. !urgencia uterina. foliculos m;iduros. ':!nro10c1rrnento vu/v.:Jr ,_, 

moco cnsta/1no se procede a /~~ 1nsen11nuc1ón art1f1C13/ y.:i se.-:i en 1.-:i marl.::ina o en la 

tarde dependiendo de /a hora en que se detecto el celo Norrn.-:i/mcnte ~e d<:l un 

lapso entre 8 y 12 hrs enlre fa detección y la rnsem1nac1ón 
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El mes de agosto es considerado el mes del repaso (2º periodo de 

empadro), por lo que se 1ntl"Oducon toros al hato para monta natural 

Durante ros meses de scpt1embro y octubre se realizan cxamcncs rectales 

por medio de la palpación paril em1trr un d1agnóst1co do gestación Este se utiliza 

para saber cuales son los vientres que no se encuentran en producción y que se 

el1minariln en el mes de noviembre 

EXTErJSIONISMO 

Después de hi"lber rec1l)1do una capac1t:1c1ón en el Módulo. se roahzciron 

act1v1dades de cxtens1on1sn10 en do~ ranchos pi1rt1cu!aries CEI ranch1to~ y WEI 

Guineo .. ) 

En (!l predio .. El ranch1to- se llevo a cabo la u1d1z:ac1on e 1nstatac1ón de 

cerco elóctnco, con la f1nohrlilfj de f.?lc11ttar •'!I nianP.JO de lo~. <"ln1n1.:Jles. y opt1rn1;:nr 

el recurso forra;ero asi corno ta •rnpiernentac1ón de s1sten-1as <1e p.:i-:;tort:?o 

Esto fuó 1n1pter111::-rt.:-idc• 1:n 1 :~ fla irnplanl<HJas con 1JstH~ll.1 ;Jfncan3 

(Cynodon p!ectostachyuc.). donck!' s" f~~-;t;:..ib1ec1eron 20 d1v1s1one':>- de O 6 ha 

manteniendo 1 7 v3cas en produccion de lt~che (prorn1~d10 3 htros/vaca/dia), dos 

dtv1s1ones n1éls dest1nod~s para vi p<Jstorco de los becerros y pilrü ;:acate de corte 

(taiwc3n) (Ver Figura 1 (.:..ne>""Os)) 

Se adoptó un e5qu~rna d•-:! PAD y durante el ordeño se ofreció una 

suplerncntac1on de rncl.-::i..:il rn;:Js urr;oa a! 3''/o duri..lnt•:::: todo el afio Tarnbien se contó 

con un reserva de zacate ta1v.t<H1 lJ!ilizado duran!+!' l.:i ópoc¿¡ de escasez dt: forraje 

Los bcc0rros tienen a::.c•?~o al arnan1antarn1ento una hora en la n1ariana y 

otra por l;i t<irde (arnantan11•.!nlo rcstr1ng1do). ademas del nn1amantam1ento, se les 

permite el r>astorco 1ntens1vo y se les sun11n1stra concentrado que contiene 16°/o 

de proteína crud.:::i en lo epoczi do escasez de forra;e 
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Mensualmente se recolectaron muestras de heces fecales, las cuales 

fueron analizadas en el departamento de sanidad del CEIEGT y según los datos 

obtenidos se efectuó un programa de despnras1tac1ón 

En '"El Guineo'", el cual consta de 600 ha, fueron corridas las pruebas para 

Brucelosis y Tubcrculos1s. en 700 v1cntrcs. 1 00 nov1llonas y 200 becerros, 

mayores de 6 meses de edad 

Las muestras de sangre se obhenen por venopunc1ón con tubos al vacío 

Vacutamer (Bocton and Dickmson) y con agu1as calibre 21. de la vena o artcna 

coccigea, elaborando en estas. pruebas scrol6g1cas para la detección de 

Brucella 

La prueba de la tubercuhn.:l ~;e aplica en el pliego ano-caudal. por via 

1ntradórm1ca y a las 72 horas post apltcac:1ón se h;:ice la lectura de la reacción 

Además se realizaron p.:ilp<"lc1ónes rectales para elaborar d1agnóst1cos de 

gestnc1ón en 650 vientres. las vacas qun !>e encontraron vacias se: sorneteran a 

un programa de erTipadre con la utll1zac1on de d1spos1t1vos 1ntravag1nalcs (CIDR-

8) con l<l <'.lpl1cac1ón de gon;idotroprn;:i 5órrc.:i de yegua pref13da (PMSG) al retirar 

el d1spos1t1vo La detección del es1ro se h1;;-_o de la forn1a ya dcscnta para proceder 

a la 1nsem1nL1c1ón art1f1c1al 
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RESUL TACOS Y DISCUSIONES 

En el Cuad.-o 1 (Ver anexos) so observa la d1spon1bihdad forrajera en el 

periodo comprendido durante la prestación del servicio, mostrandose la rnayor 

producción de forra1e en los meses do .ngosto (2819 24 Kg MS/ha) y septiembre 

(3378.23 Kg MS/ha). a partir del mes do octubre se observa una d1sm1nuc1ón en 

la d1spon1b1lidad a 2510 41 Kg MS/ha. en noviembre la d1spornb1lldad es de 

2997 4 Kg MS/ha. en d1c1emorc 2045 2 Kg MS/ha. enero 2105 2 Kg MS/ha y 

febrero 2909 4 Kg MS/ha 

La d1srmnuc1ón se debe a que durante la cpOC<l de nortes. el factor que 

afecta ncgilt1varnentc el crecnnu~nto de IZJ5 grarninc<Js son las bajas tnn1peraturas 

alrededor de los 10-12"C que son rcport<1das en d1c1c1nbre y enero. la r.tid1ac1ón 

solar y la alta ten1peraturd. y relat1varnente uniforrne durante todo el ar)o 

caracterizan los clirnas trop1cale~ Sin embaruo t.:l pre~;ent.:ic1on dn las lluvias es 

rnuy variable en la zona. por lo que el exceso o def1c1cnc1a de agua son. tus 

mayores lm11tantes de 1;1 vida dt) la plant<J. por qut~ rc•ducen not;iblernent1:.~ su 

capac1dQd de crecu111cn10 y de reproducc1on , · 

En el Gráfico 2 (Ver anexos). se ob5erva l.::t curva efe crecun1cnlo de forra¡e. donde 

se muestra que el crccun1ento del pasto/dia para el rne5 oe agosto fue de 84 Kg 

MS/ha/dia, obscrvóndose un LHJmento p3ra el mes de ~eptrcrnbrt~ de 99 36 Kg 

MS/ha/dia. debido a cond1c1onn~ c/unát1cas favorables 

Comparnndo con el mr;s de sept1er11bre se presenl.• una reducción de 

35 71 ~/u (G3 87 Kg MS/hn/d1a) en octubr(?. 37 50"lo (62 1 O Kg MS/ha/dia) en 

noviembre. 50 99"/u (48 69 KCJ MS/ha/dia) en d1c1crntJrc. 39 48°/., (GO 14 Kg 

MS/ha/día) en enero y en febrero de 14 33°/o (85 12 Kg l\11S/h3/dia) Es debido a 

esto que se realiza una d1sm1nuc1ón en la carg<:l anm1al para los meses de octubre 

y nov1e:mbre. con la finalidad de hacer co1nc1dir I~ oferta y demand<J forrajera 

A partir de febrE:ro corrncnza a rnostrarsc un crec1m1ento en el pasto que 

ayudara poslenorrnente n cubrir los rcquerun1entos de las vacas que se 

encuentran lactando 
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En el Cuadro 2 (Ver anoxos). so mucslran los rcquer1rn1ontos del hato 

durante los moscs do prestación del serv1c10 social Se observa una fluctuación 

en los requerimientos del hato ton1Pndo en cut.~nta lo planendo para el programa 

estacional, de esta manera se tuvieron rt!quor1c111entos totales por din de 3679 2 

Kg MS: de los cu<Jlns :?040 Kg MS corre~ponden a 170 vientres lo:ictando. 1069 Kg 

MS a 99 vientres vacios y 588 7 K9 MS a 1 70 becerros de 4 meses de edad en el 

mes de agosto 

En scptiernbre y octut>rc lo~. r1!qu1!'r1n1H"!nlos dt? vientres l<ictando y vac1os 

fueron de 20•10 y 10G9 Kn MShj1.1 rP~ipecllVdrTl(.'nle r.,,..,1en1ras que el do los 

becerros fuó du 73•1 ·1 K~; MS/dia (l>+~c··irn~-;. d•• ~· rne:_,1!s df.! t!dad) piuél el mes do 

scpt1en1bre y dn 882 3 Kq fv1S/(j1;t (t)1~r.•rro~ d1~ F. nl"!SPs de ed.-ic1) p<Jra el nies de 

octubre 

gest<intes y 07 v1r_•ntres vacio~. cuyo r .. quPrin111~r1to~ fueron de 1263 6 y 1047 6 Kg 

ri..1S/dia, con un requc;-r111l1Pnt0 total r1•• :•:'\11 :? K<;.1 f'l.,Sl<1ia para Jos 4 rneses 

f:I Gr<if1co 3 (V>:.>r arH::i•J)~~) rTl\1,_·~ .. 11,:-¡ l.i r1"lac1un t!nfr•• 1:1 d1•;pon1blf1d:::id y los 

rc4tJCrHn1entos dt! lo~.;. ;:inuna!es '•n ·!I cu.-t! '·'' 0tJ~.c·rv.1 qu•• ~e hLJCe co1nc1dir la 

d1srn1nuc1ón en la cJ1spon1bdnJ<1d d•~ forr..-i1n con !~1 d1srn1nuc1ón en los 

rcqucrir111en:os de lo~ <iriuna1•"s po• Ju qu•! c·~•to c..on!lnva a un<i reducción en 

octubre de 269 v1entr~s ( 170 1.-ict:H1-Ju ~,:J vitca:. vac1:-1~.;.) y 1 70 becerros de 6 

meses de edad '!n promedio ;¡ ;-> 14 v1c•ntrc·~. r 11 7 qust:int·-~s 'r' 07 vncas vac1i:1S) De 

tal manera que sólo S.f__. t.Jncu~rtren »n •d r .. 1ódulo an11nales en producción y con 

esto evitar pérdidas d·~ an1rn;il•!"'> por l~rn:-1cr.Jc1r'in y ·-~ro~Ft~1ones por utilizar 

complementos 311ment1c1os 

L:-:1 relación entre la d1spon1bd1d.::id y ,__.¡ crcr:1rn1t-.!nto de forr.::iJc no es 

uniforme. debido al mótodo cin rnu~:strt?o ya que mucho 1nfluye en éste. el entena 

personal parn la cvalu.-.ic1ón del potrPro. p~ro los resultados que arrojan este tipo 

de muestreos son un p<"H< .. 1PH-.·trn 1n1tJnrt.-u1tu o:ir.-1 !orn<n dec1s1oncs sobre cuóntos 

anímales y por cuanto t1ernpu pu,__.d•-~n estilr pastore.<lndo en cada potrero. ya que 

se tiene una estimación aprox1macj;-1 de l.'"l carit1d."Jd do rn;:itcri;:i seca presente• 



CONCLUSIONES 

Los ObJelivos fueron cubiertos en base a lo cstablec1do, ya que el prestador 

del serv1c10 recibió la capac1tac1ón en cuanto ül mane10 de un programa de 

producción animal mtcgral de f.:ic1J mult1pltcac1ón y sostenible, el cual se basa en 

la utrlrzac1ón de los recursos forra1eros en el trópico con la f1nal1dad de reducir los 

costos de producción 

En cuanto ;-. la docencia la cnp.;ic1tac1ón en técnicas de cornun1c.ac1ón se 

cumplió. yil que se realizaron una serie de pláticas solire cercos clóctr1cos, 

evaluación de prader.:ls. pas1orco de ulta dens1d.'."Jd y ernp.::idrt~ estacional Tanlo a 

productores conH.) o alurnno'!..> de Un1vers1dadcs siendo el Objetivo 1nforrn<3r acerca 

de los trab.;iJOS realtzados en ~/ CEIEGT asi corno los result.ndo!;, con esto se 

pretende dar a conoc"."!r alguna~> nlll!rnal1vas rentabl<'!.> dt! producciun pür;u.--tr1.'.l en 

las zonas trop1c.:1les 

Una d•.) 1;15 gr;1nd•"!S venl•IJ.'."15 QLh~ nos br1ndil Ja FacuJt¡-¡d de Estudio 

Superiores Cu<Jut1tl.-:ü1 (FES~C) 0::1 lr.-:1vú~ de este pror.¡r,:un.:J t-!~. el d0 con¡ugar t.:P1lo 

la prestación de un scrv1c10 5oc1al. corno ndqurr1r la expcf1cnc1a en In pr.:Jctica 

profesional cuya hcrr,;:Jrn1entd es 1nd1spensable en ':?i desen1pe(10 de lns 

actividades de campo 

Asi n11smo permrtc la relación directa con lo~ produclores por medio de la 

as1stenc1a técnica irnpart•da. 1nduc1endo al prestador del servicio ;.J vincularse con 

la problcm.3t1ca del sector pecuario y a conocer y dominnr las aflernat1vas p.'.lra 

colaborar en el incremento del nivel de vida do la población en las zonas rurales 
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RECOMENDACIONES 

El prestador del sorv1c10 deberá do tener una buena preparación durante 

sus estudios en la Un1vcrs1dild, ya que dobo de poner en práctica todos sus 

conocimaentos y desarrollar tócrncas que se<in de utilidad pnra el runc1onamiento 

de una explotación ngropecu.Ltr1<l 

Debe de cons1dcrarse que la m.Ltyori.:i de los estudiantes son de extracción 

urbana, por lo que Jos cgres;idos de Medrcmn Vetcrinarin y Zootecnia de las 

diferentes un1vcrs1d.:-1des tendr<:'tr1 quv tener una mayor v1nculac1ón con los 

problcmils que vivo el µtoductor y t..'=.;to ~;olo ~.<! tour.ara saliendo al campo, dando 

se gcst::i el proceso de producción de <1l111H~ntos neccsnr1os par.a el consurno del 

ser humano (loche y carne) 

Tornando en cuenta la problt>rn.:1trc:-J cconón11c<J. es ncces.:ir10 establecer 

~vius do cornun1c.::ic1Un con los prodlJCfíHt!S <1 tr<n1ós del extcns1on1srno. buscando 

usí una coord1n.:ic1ón entre la invest1qc1c1on y 1<1 producción Es importante llevilr a 

c;ibo una buena plan1f1cac1ón Uf_• .--ir.:l1'.1zd,-1cic~. y tr.-iti"lr de elaborar reportes 

mcnsunles de 1i1s nct1v1dadns rL'all::1t1.i~'-. con l<t f1n~"lltrJ::-JrJ de facll1tar con esto la 

redacción de un reporte final 

En lo concern1entü a la 1nvc~11~1ac1ón debera de continuar la evaluación de 

los elementos que conforman un ~>rslcrna de producción de doble propósito como 

es el caso de los aspectos nulr1c1on;ilt!s. !'f!productivos. de S<3lud, etc A fin de 

esclarecer las causns que or191nan 1il subutrl1z::ic1ón de los recursos 
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CUADRO 1 

DISPONIBILIDAD FORRA.JERA DURANTE LA PRESENTACION DEL SERVICIO 

MES OISP FORRAJE CREC. FORRAJE 

----------------~Kg MSt!:'._<;HRE~-- ---~K~g~MS/Ql~--

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO 
FEBRERO 

7471 01 
8952 39 
6652 60 
6254 32 
5419 78 
5578 85 
7709 93 

84 
99 36 
63 87 
62 10 
4869 
6014 
85 12 
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CUADRO 2 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (Kg MS) DEL HATO 

EDAD Y EDO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
FISIOLOGICO 

--
VIENTRES 2040 2040 2040 VENTA 
LACTANDO 

VIENTRES 1069 1069 1069 1047.6 1047.6 1047 6 1047.6 
VACIOS 

BECERROS4 588.2 
MESES DE 

EDAD 

BECERROSS 734.4 
MESES DE 

EDAD 

BECERROS6 882.3 VENTA 
MESES DE 

EDAD 

VIENTRES 12636 1263.6 1263.6 1263.6 
GESTANTES 

TOTAL REO 3597 2 3843 4 39912 2311 3 2311.3 23113 2311.3 
KgMSIHATO 
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