
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE l\IEXICO 

FACUL TAO DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA HACIA 

PEOUEl\IOS PRODUCTORES DE BOVINOS 

DOBLE PROPOSITO EN LA REGION 
CENTRO-NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

llllPORllE 
80CIAL 

QUE PARA 

DE SERVICIO 
TITULACIOlll 

OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
p R E s E N T 

LUIS DORANTES GUZMAN 

ASESOR: 1111.V.Z. LETICIA GAUNDO RODRIGUEZ 

CUAUTITLAN IZCALLI, ECO. DE MEXICO. 

1ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



• I· "• \ ""t 

FACUL fAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN'J'.:.'.~.~ ·°' "~t~~:u;"! 
UNIDAD DE LA ~!ll!AOON f!COLAI! . '. 

DEPARTAMENTO DE EXAMEHES PkOFF:~ONALES: :.)~,:.~ 

A.SUNTOt varas AP~Q[.ATtJf,.'(tJS 

DR. J AJ NE KELLER T<>RR:ES 
DIRECTOP DE LA FES-CUAUTITLAN 
P ~ E S E N T E • 

AT "N: ln9. ~•~•el ~odr!Que~ Ceb•llo• 
Je~~ del Decdrt•ment.o de EM~~-ne~ 
ProFeston•le~ de l~ F.E.s. - c. 

Con b~se •n el •rt.. ~a dPI k~ql•ment.u Gener~l dP Ew~men••· nos 
par1111t;.1mos contun1CoAr u!i.tffd que r·eov1".:i.dmo~ el tr•b•.JC> 

··rr_...-.>f.~.-._.,.;,..1 ; __ ·_.-!....:.:...!:..'2 ... :~.~i n.1ciJ P~~_._;_2.!.'_•_'.:_~-... ;Jr-.:-> r.l~ 3ovinu-... 

.:i~o 1 ~ Propó-. 1 t•.:> ~- ·-~ __!~~_!:1. __ C_•:?...!'.!....L!:.~-r:_t_~_~~-~-"'-t. • _ _,!_~-~~ Ve rdc ruL ''. 

con num~ro de cupnt.&: ....::. .... '...:.líZ ... Lj_:_J___ p•rd .. ,otener el TITULO de: 

Méd;.::o V••tcrinJr 1 ,t~~·,:.<;._,'2...L..L~----

Con191.der•ndo que dicho t.r•bdJ":> reune los reQUl'!.1.ta-s nec:•'9•raos 
p~r• ser d1~cut1do ~n el EXAMEN P~OFESIONAL corrvspand1.ente. 
ot.ar-Q••a"!a nu.e'St:.ro VOTO Af-"J;;·oE:tATOJ0-10. 

ATENTAMENTE. 
-poR ""I RAZA HABLAf<o'A EL ESPIF•tru-
cu.ut:.atlan lzcall1 .. Edo- dP "1é-J< ... d. _z_z_ de _n.~1v~P~---- de 199_J_ 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

l •r.. SUPLENTE 

2do.. SUPLENTE 



AGRADECIMIENTOS 

A MI HONORABLE JURADO 

AMI ASESOR 

PRESIDENTE M en C Germán González Lópoz 
VOCAL MVZ Ma do los Angeles Ruiz Rivera 
SECRETARIO MVZ Let1c1a Gai1ndo Rodríguez 
PRIMER SUPLENTE· MVZ Henberto Contreras Angeles 
SEGUNDO SUPLENTE M en C. Miguel A Pórez Raza 

MVZ lct1c1a Galrndo Rodriguez 

A LA FES-C. UNAM 
Por la oportunidad brindada para lograr mis metas y sus enseñanza 

rec.bidas durante estos crnco años GRACIAS 

AL CEIEGT 
Al Director Dr Andrós Alu1a por abrirme las puertas de este plantel y 

por sus conse1os y amistad 
Por la oportunidad quo me brindó desinteresadamente para poder 

lograr este trabap, asi mismo. a todo el personal académico que me apcyó 
durante mr estancia y me bnndó su amistad 

Al personal técnico de laboratorio. a Jorge Becerra LóPtrz e H•lano 
Guzmán Rodríguez por sus enseñanzas y pacrenc1a 

A la ser9iora Victoria Alfonso V1Ha. por orientarme siempre en el buen 
uso del material b1bllográfico y por su amistad desinteresada 

A tOda aquella persona qoe conv1v1ó conmigo durante m1 estancia en 
el plantel e hizo de esta un ep1sod10 agradable en m1 vida 

Por todo esto y más, GRACIAS 

A LOS DUEÑOS DE LAS FINCAS 
Por darme la oportunidad do traba1ar con ellos y con sus animales. 

GRACIAS 



DEDICATORIAS 

ADIOS. 
Por darme la oportunidad de ser y estar 

A MIS PADRES (Mano y Bety) 
Por darme la vida y la opor1unrdad de ser alguien es esta misma Sobre 

todo por darme Ja mejor herencia quo ellos pudieron brindarme, un ESTUDIO 

A MIS HERMANOS (Roc10 y Mano) 
Ya que fueron siempre un apoyo cuando mo encontré en problemas y me 

ayudaron a salir de ellos Gracias 

A tv1JS ABUELOS (Mano. lup1ta. luis. Concepción) 
En memona a ellos. ya que siempre me dieron su apoyo y su amor 

AMI NOVIA 
Por ser un gran apoyo durante m1 carrera. en las buenas y en las malas 
TE AMOANITA 

A MIS AMIGOS (lodos) 
Por que siempre creyeron en mi y µor la amrstad que siempre me 

brindaron 

A LOS MEJORES SERES QUE ME AYUDARON DURANTE MI APRENDIZAJE 
EN LA CARRERA 

A los ANIMALES 



Resumen 

I. Introducción 

11. Objetivos. 

111. MetOdología 

111 1 Capac1tac1ón 

111.2 fnvest1gac1ón 

111.3 Extensión 

111.4 Docencia 

111 5 Otras act1v1dados 

IV Descnpc1ón oe actrvrdades 

INDICE. 

IV 1 Muestreo para osr1mar la drspon1b1hdad de forra1e 

IV.2 Oeterm1nac1ón de proteína cruda 

IV.3 Muestreo de excremento y análisis coproparasitoscópico 

llV.4 Interpretación de la prueba de Calrfomia (CMT) . 

V. Resultados 

VI. Conclusrones 

VII. Recomendac1ones 

Bibliografía 

. .................... .... 1 

... 2 

......................... 5 

. ............... 6 

.. 7 

.. 7 

8 

10 

11 

12 

12 

14 

14 

15 

17 

..... . 22 

.. 23 

24 



RESUMEN 

DORANTES GUZMAN LUIS. Informe de Servicio Soctal en el programa Producción Animal 
en el Trópico baJo el subprograma Transferencia do Tocnologia hacia Pequeños 
Productores de Bovinos de Doble Propósito en la Región Centro-Norte del Estado de 
Veracruz. baJO la asesoría de la MVZ Let1c1a Gahndo Rodríguez 

El Sorv1c10 Social se realizó en el área de Extensión en el Conlro de Enso.-ianza, 

Investigación y Extensión en Ganaderia Tropical (CEIEGT) dependiente de la Facultad de 

Medicina Vetennana y Zootecnia de Ja Universidad Nacional Autónoma de México Se 

llevaron a cabo act1v1dades f"elac1onadas con capac1tac1ón. 1nvest1gac1ón. extensión. y 

docencm las cuales fueron realizadas dentro de la 1nst1tuc1ón y en tincas de productores 

cooperantes. de los mun1c1pios de Martinez de la Torre. Tlapacoyan y Vega de Alaton-e 

La est.:inc1a corroboró que la región tropical poseo un alto potencial para la producción de 

alimento (carne y leche). el cual no ha sido explotado en su lotalldad y es una gran opción 

para lil producción del país Asi también permite poner en practica Jos conoc1m1entos 

adqumdos durante la carrera, además de ampliar el conocrm1ento y crrterro del pasante 

sobre Ja producción y problemáltca que presentan los productores de esta región 



l. INTRODUCCION 

La ganaderia en Móx1co es una de las act1v1dades de gran 1mportanc1a económica, ya 

que el inventario nacional de bovinos se osuma en un promedio de 25 millones de cabezas 

con unas pr0ducc1ones anuales de 12 millones do toneladas de carne y 7.4 m11Jones de 

toneladas de leche Veracruz es el primor estado productor de carne de ganado bovino 

contribuyendo con el 10 6% de la oferta nacional y en producción de leche con el 9 4°4 Sin 

embargo ésta se realiza muy Por aba10 do su potencial ( 13. 19.21) 

Cuando se habla del sistema de producc1on bovina en el trópico, se piensa siempre 

en un sistema de doble propósito Esto es producción de carne (venta do becerros. novillos 

y vacas de desecho) y producción de leche, el cval representa un 38 5º-"'· la producción de 

cría el 16 5%. engorda el 11º..b. cria y engorda el 9 2"'~ lt~Che y engorda el 5 SºAt y Jectie el 

3 7% a nivel estatal (1.10) 

Pese a que el trópico ofr-ece Ja pos1b1lidad de incrementar la prOduCC1ón de leche y 

came del pais. existen todavia factores que han llmilado el desar-rollo y transferencia de 

tecnología en la fincas ganader-as Entre estos encontramos la poca adopción de tecnología 

debido a que las formas de d1fus1ón no son las adecuadas o las técnicas ofrecidas no son 

las que el prOductor necesrta. También se observa un grado de trad1cionallsmo y un ba10 

grado de organizaoón entre produclores (9.18.23) 

Las innovaciones tecnológicas generadas en los centros de invest1gac1ón deben de 

estar acorde con las cond1c1ones presentes en las fincas de los productores Po,- lo tanto. los 

programas de transferencia de tecnologia se deben realizar con base al interés del 

productor (16) 



Estas 1nst1tuciones, (INIFAP, SAGAR, UNAM) han generado tecnología quo está 

disponible y en caso de sor ut1hzada so podría me1orar la productividad estableciendo 

unidades que sean rentables con la fac1lldad de trasmitir tecnología y poder captar 

información técnico-productiva do los ranchos prop1c1ando el desarrollo cconóm1co y social 

en áreas rurales (19). 

Para esto se tienen que 1dent1f1car los procod1m1entos de extensionismo más 

adecuados. ya que este proceso cont1ono dos d1mens1ones fundamentales una 

comunicativa y otra educacional La primera se refiere al proceso de hacer llegar la 

información Util a la población y la segunda a la ayuda para adquirir las técnicas y aptitudes 

necesarias para aprovechar dicha 1nformac1ón (5) 

El Centro do Enser.anza, tnvest1gac1ón y Extensión en Ganaderia Tropical (CEIEGT) 

dependiente de la Facultad de Med1c1riil Vetennana y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) fué fundado en el af\o do 1979 con la finalidad de 

buscar alternativas tecnológ1cas para incrementar la product1v1dad de las zonas tropicales 

en lo referente a la producc16n de carne y leche (6.20) con t>ase a los siguientes ot>1et1vos 

a).- Realizar programas de adiestramiento en ganaderia tropical 

b).- Realizar trabajos de mvest1gac1ón aplicada sobre sistemas de producción animal 

en el trópico 

e).- D1fus16n de la tecnotogia ganadera a los productores 



En el éirea de 1nfluenc1a del CEIEGT se establecieron cinco módulos demostrativos 

(MD) de producción de carne y leche en ranchos con productores cooperantes de la zona 

baJO un convenio de colaboración con la UNAM. el cual tuvo una duración de 5 al"\os 

ubicados en los mun1c1p1os de Atzalan, Martinez de la Torre. Tlapacoyan y Vega de Alatorre 

en el estado de Veracruz ( 7 ,B. 11) 

El método de MD se ha utilizado como medio para d1fund1r las técnicas generadas 

para ta ganadería de la región y para establecer un canal de comun1cac16n constante con los 

productores. lo que permite propagar las tecnologías recomendadas v demostrar un 

aumento en la productividad pecuaria baJO las cond1c1ones del productor (20) 

El CEIEGT requiere de una base do datos de 1nformac16n actualizada y así proveer 

información de retorno a los 1nvest1gadores. datos acerca de la producción y de los 

problemas que estan afectando a los productores do la zona con el fin de generar proyectos 

que busquen una alternativa de solución a ellos (16) 

Como apoyo a las actividades de extensión y corno experiencia para los alumnos que 

brinden el serv1c10 social es importante involucrarlos en la recopilación de 1nformac16n de los 

diferentes ranchos. actualizar la base de datos y analizar la 1nformac1ón obtenida con los 

investigadores para tomar des1C1ones sobre el manejo de las fincas con base a un anáhsts 

previo 



11 OBJETIVOS 

Ob1et1vo general: Incrementar la producción de carne y leche de los pequer"\os 

productores de la zona de 1nfluenc1a del CEIEGT 

ObJet1vo académico· Aplicar los conoc1m1entos adqumdos durante la carrera de 

Medicina Vetermana y Zootecnia. en la áreas do bromatologia. genética. nutrición. 

paras1tologia, reproducción. propedeút1ca vetennana y adm1n1strac1ón pübltca 

vetennana 

Objetivo social. Ayudar a mejorar el nrvet de vida de los productores a través del 

incremento de la producción (carne y leche) y de sus ingresos 

5 



111. METOOOLOGIA 

e• servicio social se llevó a cabo de agosro de 1996 rt febrero de 1997 en el área de 

extensión del CEIEGT, pnnc1palmen10 on los munic1p1os de Martinoz de fa Torre, 

Tlapacoyan y Vega de AJatorre en el estado de Vcracruz 

Cuadro 1 Caracrerist1cas cl1mát1cas 

Munic1pro Temperatura P-roc1p1lac1 ón Altura (msnm) Clima 

promedio c·c) pluvial (m m) 

Martinez de la 24 1 1734 4 151 Af(m)w'"(e) 

Torre 

Tfapacoyan 22 5 17000 504 Af(m)w'"(e) 

Vega de Afatorre 239 11 79 9 10 Aw'"(e) 

~--~----
Fuenrc Garc1."I. E ( 1981) 

1/ Af(m)w'"(c) chma c8hdo hUmedo. con lluvias en verano e 1nv1erno y osc1Jac1ones 1érm1cas 

extremas 

21 Aw"'(e): cttma cálido subhúmedo y oscdac1ones térmicas extremas ( 12) 

Las áreas de trab3jo en que se drvid1ó el servrc10 socral son 

1 . - Capacitación 

2. - Investigación 

3.- Extensión. 

4.- Docencia. 

5.- Otras actividades. 



111. 1 .- CAPACITACION. 

Se recibió capacitación en los siguientes tópicos. 

a) Muestreo de praderas para la csttmac16n de fon-aJe 

b) Oeterminac16n de proteina cruda en alimento mediante la técnica de Kjeldhal. 

e) Análisis coproparas1toscóp1cos 

d) Prueba de California (CMT) 

e) Uso de programas de computo para el anáhs1s de registros productivos, 

empleándose el programa VAMPP - Leche, (Vetennary Automated Management and 

Production control Program) versión 4 O 

111.2.- INVESTIGACION 

Se participó en dos proyectos de mvesttgac16n: 

a).- Development of Supplementat1on Strateg1es for Milk-Producing An1mals in 

Tropical and Subtrop1cal Env1roments. del programa Reproduct1ve and Productiva 

Performance of Dual Purpose Cat11e m the Tropics as Relatad to Two Types of Pastura 

Management, financiado por la-_~ger:'ICla lnlernacional de Energía Atómica del ~.:al es 

responsable la MVSc lvette Rubio Gut1errez 

b).- Balance Nutncional de Ganado Bovino de Doble Propósito y su Relac16n con la 

Productividad en Ranchos del Area de Influencia del CEIEGT. del P A.P.1.1 T. de la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, del cual es responsable el lng. 

MSc Epigmenio Castillo Gallegos 



En ambos proyectos se llevaron a cabo las s1gu1entes ac1tv1dades 

a) Muestreo de praderas para la estimación de forra¡e 

b) Determinación do Proteína cruda en alimento mediante ta técnica do Kieldhal 

c) Análisis coproparas1tosc6p1cos 

d) Prueba de Calofomoa (CMT) 

e) Muestreo de leche para la determinación de progesterona (P4) 

f ) Muestreo sanguineo para la determinación de metabolltos 

g) Pesa1e de animales 

h) Evaluación de cond1c1ón corporal 

1 ) Registro de datos productivos (leche. reproducción) 

111 3 - EXTENSION 

Se traba16 en fincas con productores cooperantes donde se realizaron las siguientes 

actividades 

a) Muestreo de praderas para la est1mac1ón de forra1e 

b) Determinación de Proteína cruda en alimento mediante la técnica de Kjeldhal 

c) Análisis coproparasitoscópicos. 

d) Prueba de California (CMT) 

e) Pesa1e de animales. 

f ) Evaluación de condición corporal 

g) Registro de datos productivos (leche. reproducción, sanidad y económicos) 



h) Colaboroc16n en las pláticas presentadas por parto do mvost1gadoros en las 

Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) 

i ) Se apoyaron las act1v1dades realizadas por ol MVZ Jasó Rodolfo Petncc1oll del 

Angel. acreditado por la SAGAR asignado a la AGL de Emilio Carranza en el mun1c1pio de 

Vega de Alatorre en el muestreo de sangre y 1ubcrcullzac1ón de la Campar.a de Barrido 

contra Brucela y Tuberculosis Bovina. de la Com1s1ón Nacional contra la Errad1cac16n de 

Tuberculosis y Brucelos1s Bovina (CONETB), asi como on la a1enc16n de casos clínicos 

Características de las fincas 

Finca i 

Parcela e¡ida1 ubicada en el mun1c1p10 de Martine..-.: de la Torre en el e¡tdo Galvar1no 

Barna. cuenta con 20 ha. dedicando 7 ha a la ganadería con galera para ordeño con brete. 

comedero. bebedero y corral de mane10 La finca esta d1v1d1da en nueve potreros los cuales 

tienen pastos nativos (Passpalum fil22. A.xonopus ~) y Estrella Africana (Cynodon 

plectostachyus) y son mane1ados mediante cerco clectrico Los animales de ordef'la son 

suplementados con plátano verde. se ordena una vez al dia. tiene animales F1 (HoxC). la 

mano de obra corre a cargo de un asalariado y apoyo familiar 

Finca2 

Parcela ejidal ubicada en el munic1p10 de Vega de Alatorre. en el e1ido del mismo 

nombra. Consta de 12 ha d1vid1do en 7 potreros para vacas y 2 para beeerros. posee pastos 

nativos (Passpalum ~. Axonopus §QQ). Estrella Africana (Cvnodon plectostachyus), 

Estertla Sto. Domingo (Cvnodon nlemfuens1s), así como una area destinada para forra¡e de 



'º 
corte empleando zacate Taiwan (Pennisetum purpureum var Taiwan); cuenta con galera 

para order'\o con brete. comodoro, bebedero. corral do mancJO y manga de traba10 Los 

animales de order'\o son suplementados con illlmonto concontrado comcrc1al y so ordeña 

dos veces al dia. 11eno animales F1 (HoxC) y la mano de obra os fam1l1ar 

Finca 3 

Propiedad pnvada situada en la congregación do Em11to Carranza ubicada en el 

mun1cip10 de Vega do Alatorrc. consta do 60 ha d1v1d1das con corco eléctrico en d1ec1s1ete 

potreros con pastos nativos (Passpalum ~) y pasto Sabana (SQorobolus ind1cus) Posee 

galera para ordeño. comedero. bebedero y corral de manc10 Los animales do ordcf'la se 

suplementan con alimento concentrado comercial y se ordeña una vez al día tiene animales 

F1 (HoxC, PSxC. SmxC}. la mano de obra corre a cargo de tres asalariados que viven en la 

rmca 

111.4 ·DOCENCIA 

Se atendió a grupos provenientes de la FMVZ de la UNAM dándose los siguientes 

temas. 

a) Muestreo de praderas 

b) Análisis matemático para calcular la materia seca presente en el potrero 

e) Uso de laboratorio de hematologia. empleándose la técnica de m1crohematocrito. 

para obtener valores de hemoglobina. conteo de glóbulos ro¡os y blancos 



I'. 

d) Uso de laboratorio de parasitología para el diagnóstico de huevos de nematodos 

gastroentéricos v de tremátodos. 

111.5 - OTRAS ACTIVIDADES. 

Se realizaron diferentes actividades en el CEIEGT. 

Manejo general del hato: 

a) Oesparas1tación interna 

b) Oesparasitae16n e>cterna 

e) Detección de celos en el programa de empadre estacional 

d) Pesa1e de animales. 

e) Muestreo de sangre 

f ) Preparación de muestras de sangre para la detección de metabohtos 

g) Apoyo a la Campana de Barndo de Brucela y Tuberculosis Bovma del CONETB 

llevada a cabO por el MVZ Manuel O Corro Morales acreditado por la SAGAR 

h) Guardias clínicas 

Au)(1hó en las actividades de la biblioteca 

Part1c1pación en la presentación y asistencia a seminarios 

____ ,. .. __ ,,_-----~-----------·------ -·-··- . 
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IV.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Se realizaron v1s1tas mensuales a las diferentes fincas, donde se desarrollaron las 

actividades en apoyo a los proyectos do 1nvcst1gac1ón y al área de extensión en el trabajo 

desemper"lado. las cuales se descnben a continuación 

IV. 1 MUESTREO PARA ESTIMAR LA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE· 

Para tomar la dec1s1ón de como y cuanto tiempo pastorear un potrero. se requiere 

saber la cantidad de forra¡e que tenemos presento en ese momento. asi como su 

compos1c1ón bottinica. po,- lo que es necesario utilizar métodos para su est1mac1ón, como el 

del rendrm1ento comparativo Para llevar a cabo dicho muestreo. el evaluador debe primero 

recorrer y examinar el area para hacer Ja localtzac1ón de dos puntos pnnc1pales El pnmer 

punto a delerm1nar es el que contenga la cantidad min1ma de materia verde la cual se le da 

la clas1ficac1ón de 1 y el segundo punto es el que contenga la máxima cantidad de materia 

verde y se clas1f1ca con el nümero 5 

Luego se selecciona un punto que representa un nivel intermedio entre el punto 1 y el 

5 y se clasifica con el numero 3 Una vez def1n1dos estos puntos, se procede a locahzar los 

puntos que se asignan con 2 y 4 que son a su vez mtermed1os entre 1 - 3 y 3 - S. 

respectivamente (3) 

Establecidos los puntos del 1 al S. se 1n1c1a el muestreo visual, cubnendo en forma 

sistemática todo el potrero. el cual puede efectuarse siguiendo un patrón 1mag1nario donde 

el evaluador caminará un nümero de pasos determinados y en ese s1tro cal1f1cará ra cantidad 

de forraJe de acuerdo a la escala anteriormente mencionada 



l l 

El número de muestras visuales recomendadas es do 80 a 120 muestras por potrero 

de 0.8 a 1.4 ha (3. 14.15) 

Al término del muestreo visual, se procode al corte del forrare clasificado. abarcando 

un espacio de O 25 m 2
· se pone en bolsas 1dent1ficadas y se pesan Despuós se toma una 

muestra representativa de aproximadamente 200 6 250 g para secarla en una estufa de aire 

forzado a GO•c durante 72 horas y estimar por d1foroncia de peso el porccnta1e de materia 

seca (MS) En caso de no contar con la estufa. la muestra puede secarse al aire libre (3) 

El ccilculo de la matona seca presente (MSP) requiere de la cst1rnac1on de una linea 

de regresión entre la clas1f1caoón (x) y la cantidad de MSP (y) en cada cuadrante de la 

escala de referencia; asi como el promedio y la desv1ac1ón estandar de las 80 • 120 

muestras visuales rehzadas (3.14. 15) 

La ecuación de regresión os Y = a + b (x) 

donde. a = y - b (x) 

b = ~:Xy - <'-"><'-v> In 

Dz - (LJc)z / n 

Los resultados obtenidos de MSP en g I 0.25m2
• se expresan en Kg MS/ha La 

conversión se logra multiplicando los gramos directamente por 40 
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IV.2 DETERMINACION DE PROTEINA CRUDA. 

En la determinación de proteína auda (PC) se empleó el método de t<;eldhal. En este 

procedimiento el nitrógeno amino {-NH 1 ) es oxidado por el ac1do sulfúrico en presencia de un 

catalizador que es el selenio, dando como resultado sulfato de amonio (NH.):rSO, El i6n 

amonio es convertido a amoniaco por acción del h1dróx1do de sodio (NaOH) y se colecta por 

destilación. 

El amoniaco se titula cuanutat•vamente por este método y el nitrógeno de la muestra 

se puede cuantificar. Esto es especifico para -NH1 y no para el nitrato (-N0:1). La titulación 

se reahza con ácido clorhídrico al O 1N (4). 

Se ullhza 1 5 g de muestra, previamente secada y molida. la cual es sometida a un 

p<oceso de d1gest16n, dest1lac1ón y por Ultimo a la t1tulac16n: obteniéndose el porcenta¡e do 

PC al mult1phcarse por el factor 6 25. empleándose la siguiente fórmula 

%PC =<mi ác gastado> <Nonnahdacn <O 141 x 6 25 x 100 

gde muestra 

IV.3 MUESTREO DE EXCREMENTO Y ANALISIS COPRDPARASITOSCOPICO 

La recolección de excremento se realiza en forma directa del recto del animal 

empleando un guante de pohetileno o una bOlsa del mismo material. en bovinos se 

recomienda recolectar entre 20 y 50 gramos de heces (2) Para el análisis se emplearon 

las técnicas de microscopia empleándose McMaster y Sed1mentac1ón. La técnica de 



McMaster se utilizó para la cuantificación de huevos de nemátodos gastroentéricos y la de 

Sedimentación para detectar huevos de tromátodos, principalmente Fasc1ola hepatica 

IV. 4 INTERPRETACION DE LA PRUEBA DE CALIFORNIA (CMT) 

La prueba se emplea para la detección de la mast1t1s de tipo subclinico. Esto tipo de 

padecimiento de la ubre constituye el mayor problema en ganado lechero y causa grandes 

pérdidas económicas. y además constituye un reto debido a que la identificación de ésta es 

dificil y requiere de métodos sens1t1vos ( 1 7) 

En la prueba se ut1hza un detergente no-1ón1co (Alqu1 sulfonato de sodio) que 

desintegra a las células de la leche Durante este proceso se forma un conglomerado de 

células que dan una apaneneta gelatinosa Mientras mayor sea el número de células 

somáticas. mayor es el gel fonnado y se dará una mayor callf1cac1ón 

Proced1m1ento 

a) Colocar 1 mi de leche en el compar11mento de la paleta de CMT 

b) Emplear un recipiente por cada cuarto mamano 

e) Colocar 1 mi del reactivo en cada compartimento de la paleta 

d) Agitar con movimientos circulares durante 1O-1 5 segundos e interpretar resultado 

A continuación se presenta en forma resumida un cuadro comparativo entre los 

valores de células somáticas presentes en la leche cuando hay este llpo de padecimientos y 

I• formación del gel que se presenta al realizar la prueba de California. 
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Cuadro 2. Interpretación de la Prueba de Calrforn1a 

Reacción Células somáticas/ mi Gol1f1cac1ón 

Negativo o - 200 000 La mezcla permanece liquida son cambios 

aparentes 
--Traza 1 50 000 - 500 000 Se observa la formación de un prec1prtado sin 

tendencia a formar un gel 

1 + 400 000 - 1 500 000 La mezcla se espesa y tiende a formarse un gel. 

2+ 800 000 - 5000 000 La mezcla se espesa 1nmed1atamente y se observa 

la formac.ón del gel 

3+ más de 5000 000 Se observa la suporf1c;,e de la mezcla cóncava y la 

masa gelatinosa trende a adhenrsc en el fondo de 

la palera 

Fuente Adaptado de Perez O (1986) 

La formación del gel nos da la indrcación de una pasible infección de la glándula 

mamarra sin llegar a presentar un grado clin1co de inflamación (17J 
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V. RESUL TACOS 

Se trabajó en fincas con p,.oductorcs cooperantes de la zona de influencia del 

CEIEGT, donde se reahzaron las actividades mencionadas anteriormente . obteniéndose los 

siguientes resultados. 

Cuadro 3. Superf1c1e y Número de Animales 

Promedio Finca 1 

Superficie (ha) 7 

No Vacas en ordet'\o 11 

No Animales Adultos 17 

No Animales Lactantes 7 

Total de Animales 24 

UA/ha 217 

UA Total 19 1 

Cond1c1ón Corporar• 2 

(Escala 1-5) 

Finca 2 

12 

4 

12 

4 

16 

1 1 

132 

, 5 

Finca 3 

60 

52 

52 

52 

184 

2 1 

147 6 

1 5 

\lacas en ort:telto 

Fuenle Dorantes G.L (1997) 

Los datos obtenidos de la producción de leche y reprOduchvos de las tres fincas fueron 

registrados en el programa de VAMPP - Leche, obteniéndose Jos siguientes parámetros· 

(Cuadro 4 y 5) para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 1996 



Cuadro 4 Producción do Leche 

-- -
Producción léictea Finca 1 Finca 2 Finca 3 Prom Región• 

Leche/lactancia 2543 kg 2735 kg 1755 kg 646kg 

Dias en lactancia 292 316 317 217 

Leche/dio 74 73 48 39 

Dias secos 110 152 147 ---
Lecho/ha/al\o 27CXJ 800 1542 319 

. Fuente UNAM-IMTA (1992) 

Cuadro 5 Parámetros Reproductivos 

Parámetros Finca 1 Finca 2 Finca 3 Prom Región· ¡ 
Días primer serv1c10 1CXJ 202 173 --- 1 

Oias ab1enos 166 280 176 --- J Intervalo entre panos 435 560 458 621 
. Fu~nle UNAM-IMTA (1992) 

En la finca 2. la pr0ducc.1ón léictealha es inferior a las otras dos r1ncas. debido a la 

baJa carga animal que se mantiene Asi mismo. el alto valor de intervalo entre partos se 

rene1a en la producoón Las rincas 1 y 3 mantienen parámetros óptimos para la zona 

tropical. 

Como se aprecia en los Cuadros 4 y 5, los parámetros productivos son superiores a 

los de la región, por lo que se considera que la potenc1alldad de esta región es alta si se 

implementan técnicas de mane10 que me1oran la vida productiva de los animales. 
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El Cuadro 6 presenta la producción de forraJO y requerimiento do materia soca (MS) 

de cada rancho 

Cuadro 6. P..-oducción de Forra1e y Requenm1entos de MS 

Parámetro Finca 1 

Días en pastoreo 3 

Kg MS/ha presente 1561 7 

Kg MS/ha min1ma requerida 773.55 

Kg MS/ha recomendada 1547.1 

01ferenc1a kg MShla + 14 6 

% PC Forra1e (MS) 11 .6 

% PC Complemento (MS) 6. 15º 

·-·-
Finca 2 Finca 3 

7 1 5 

3816.2 4788 

1247 4 2988 9 

2494 B 5977 B 
--· 

+ 1321 4 - 1189 B 

66 63 
--16º" 11 e·· 

. Platano 
•• Concentrado 

Fuenlt• Dorantes G L (1997) 

De acuerdo a la carga animal y a la supertic10 (Cuadro 3). asi como a la producoón 

de forra1e (Cuadro 6). las 3 fmcas cubren las necesidades min1mas de MS/ha requerida por 

los animales De acuerdo al mane10 de las praderas (dias en pastoreo y producción en Kg 

MS), la finca 1. ofrece una d1sponib11idad y consumo de forraJe adecuado En la finca 2 se 

observa un excedente de pasto (subpastoreo). to que indica que se puede aumentar la carga 

animal aproximadamente en 6 UA, logrando de esa manera una mayor producción de la 

finca. 

En la finca 3 se observa una deficiencia (sobrepastoreo) de aproximadamente 29 UA. 

lo que 1nd1ca que los animales no tienen el consumo adecuado de MS Sin embargo. en las 

fincas se ofrece un complemento allment1c10 de diferentes características a la hora del 

ordeño para asi mantener una producción adecuada 



La siguiente gráfica muestra la carga parasitaria obtenida de los becerros en 

diferentes muestreos realizados durante la época fria 
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Fuente Ooranles G L (1997) 

Se observa que los becerros de las 3 fincas presentaron una d1sm1nuc1ón en la carga 

parasitaria, debido al programa de desparas1tac1ón que llevan a cabo los propietarios (mensual). y 

también a que en la época fria no se da un buen desarrollo del pasto. n1 se dan las cond1c1ones 

apropiadas para el crec1m1ento de los paréis1tos Las vacas no presentaron problemas con la 

carga parasitana. ya que al m1c10 del muestreo las cargas fueron ba1as. es decir el promedio de 

huevos encontrados por gramo de heces rue de 200. y en los muestreos subsecuentes no 

presentaron carga parasitaria ya que también se desparas1taron. lo que no representa una 

alteración que pudiera mermar ra producción de las mismas La finca 3, la cual tiene una laguna 

que ocasiona que en todos los muestreos los animales salieran siempre con cargas paras1tanas 

en promedio de 200 huevos por gramo de heces y positivos a Fasc1ola hepat1ca. 
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El Cuadro 7 muestra la inc1denc1a do mast1tis subclinica obtenida en las diferentes 

fincas por medio do la prueba do California 

Cuadro 7 Incidencia do Mast111s Subclín1ca (ºk) 

--------- --

I~ 
Trazas Grado 2 Grado 3 Grado 1 

ca 

~-

1 º(11) o o o o 

2 "(4) o o o o 

-~2-,--~ -
13 46 11 53 76 o 

--
'"numero de observaeiones 

Fuente Dorantes G l. (1997) 

Como se observa (Cuadro 7) en las fincas 1 y 2. no se presentaron problemas 

de mast1lls subclin1ca debido a que se realiza una buena h1g1ene a la hora del ordeño. esto 

es. se lava la ubre con agua y cloro. con un trapo llmp10 so seca y se procede al ordeno 

Mientras en el fmc.:"J 3 se apoya con el becerro direclamente a la vaca y se ordeña. no se 

limpia previamente la ubre y al no tener este c1udado se aumenta la susceptibilidad de la 

ubre a las mfecc1ones. lo cual se ve reflejado al desarrollar la prueba de California 

Con los resullados obtenidos. se aprecia que al aplicar las recomendaciones tecrncas 

(desparas11ac1ones tanto internas como externas, rotación de potreros. suplementac1ón 

alimenticia, etc), se me1ora la producción y product1v1dad de las fincas, siendo superior a los 

promedios observados en la región Sin embargo. no todos las fincas cuentan con la misma 

infraestructura (instalaciones. equipo). observándose que las fincas atendidas por la propia 

familia (debido a sus prácticas de mane10), los parámetros fueron me1ores que en la finca 

atendida por asalariados, ya que se tiene un me1or cuidado de los animales y de la finca en 

general 
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VI. CONCLUSIONES 

En el trabajo realizado se cumplió satisfactoriamenlc con los ObJottvos planteados en 

un inicio, ya que con las evaluaciones realizadas y debido a que los productores llevaron a 

cabo el mane10 que so suginó (r-otac1ón de polrer-os. mane10 de r-og1str-os pr-oduct1vos. 

reproductivos y económ1cos, pr-ogr-arnas sanitanos y de mane10 del hato) so v16 Jogr-ado un 

aumento del 69, 67 y 2Sªk en Ja pr-oducc1ón para las fincas 1. 2 y 3 respectivamente, 

superándose el promedio general de la región que os muy ba¡o (3 9 Kg Jache/vaca/día) 

Debido a este aumento. se ven incrementados los ingresos de los pr-oductores y coma 

consecuencia se presenta una me1oria en su nivel de vida También se cumplieron Jos 

ob1etrvos académicos ya que para peder r-eal1zar dichos traba¡os se emplearon y reafirmaron 

Jos conoc1m1entos obtenidos durante la carrera as1 como con la capac11ac1ón reob1da en el 

Centro 

Además el pasante de Medicina Veteranana y Zootecnia. amplia su panor-ama sobre la 

prOducción de ahmentos (leche y carne) a nrvel tropical. de este mismo modo desarrotla un 

cnterro sobr-e la problemática que se presenta en esla zona Considerando que los eslud1os 

dentro de la Facultad se refieren mayormente a las zonas del altiplano (espec1al1zadas en 

leche) y en engordas al norte del país 

El área de extensión del CEJEGT realiza anáhs1s sobre estos aspectos donde se 

desarrolla un trabaJO interactuando con el productor por lo que se tr-abaJa con el productor y 

no para el productor. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Al futuro prestador del serv1c10 social que desee integrarse al programa do 

Producción Animal Tropical. en el subprograma '"Transferencia de tecnología hacia 

pequet\os productores de bovinos dobla propósito en In región Centro-Norte del estado do 

VeracnJz" del CEIEGT deborá integrarse totalrnonto al trabaJO a dosempel'\ar con los 

productores. para entender la problemática que enfrentan los mismos. as1 como el traba10 a 

realizar en el CEIEGT 

No dejar el traba10 pendiente ya que esto altera la 1nformacaón y no se podria dar una 

respuesta completa y confiable al productor. además de que los análisis de problemas o 

ac.ertos se tardarian en hacerse y por consecuenc1a la producción de las fincas podría 

presentar un decremento en voz de un 1net"cmento. tardándose mucho mas tiempo en lograr 

la recuperaoón de la producción lograda hasta el momento 

Es importante continuar con ta evaluación de los diferentes componentes que 

conforman el sistema de producción de bovinos doble propósito como lo es nutrición. 

reproducción, producción láctea, etc, para plantear las posibles soluciones ya que cada 

rancho es un caso muy particular 

Para lograr un incremento en la producción de cada finca.es conveniente hacer un 

estudio del sistema de producción para determinar los problemas que sufren los productores 

en ese momento y asi poder me1orar el hato ganadero. por lo que una pnmera 

recomendación es el uso de registros tanto productivos como económicos. 
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