






M éxico es uno de los prin-
cipales productores de 
alimentos en Latinoa-
mérica y tiene una gran 
diversidad de cultivos, 

productos agrícolas y ganaderos. Entre 
los principales productos alimentarios 
que se producen en México se encuen-
tran el maíz, el frijol, el chile, el aguacate, 
la carne de res, la leche y los huevos. 

Además, México también es un 
importante exportador de alimentos a 
nivel mundial. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que ésta producción 
en el país enfrenta varios desafíos, 
como la falta de acceso a tecnología y 
financiamiento, la escasez de agua y la 
inseguridad en algunas zonas rurales.

Los delincuentes han secuestrado la 
tranquilidad y trabajo  de productores 
de limón y aguacate en algunas zonas 
de México como Guerrero , Michoacán y 
Chiapas,  al pedirles cuotas por hectáreas 
de cultivos, lo que ya ha derivado en 
enfrentamientos que han causado la vida 
de agricultores que solo defienden su 
derecho al trabajo sin extorsiones.

Urgimos a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno a cuidar a nuestros 
productores en el campo, a evitar que 
sean objeto de la delincuencia organizada 
ya que además tienen que sufrir por el 
“coyotaje” en la venta de sus productos. 
Sin gente que cultive o produzca la tierra, 
las grandes ciudades no tendrán para 
alimentarse por lo que es este tema 
prioritario en la agenda nacional y en 
todos los estados.
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LA GANADERÍA ES LA 
PASIÓN

U
no de los nuevos talentos 
en la ganadería de Tabasco, 
sin duda alguna es el MVZ. 
José Sabino Herrera Dag-

dug, quien desde que tiene uso de 
razón ha caminado entre potreros 
viendo ordeñar las vacas y darle un 
sentido a su vida con la productividad 
en el campo.

Hombre que con la ayuda de 
su familia y un equipo de trabajo 
-que ha consolidado durante años-, 
hoy es exitoso en la producción de 
leche y carne en el trópico húme-
do, y aquí en este medio, nos da a 
conocer su pasión como él llama a 
la ganadería que proyecta desde el 
municipio de Huimanguillo, donde 
invierte su tiempo y recursos, por-
que según su historia de vida quie-
re dejar un legado a sus hijos y a la 
comunidad que lo vio nacer.

que llevo en la sangre:
CHAVO HERRERA

ESPECIAL POR: MARIO DE LOS SANTOS 
AGRO REGIÓN

LA GANADERÍA DESDE NIÑO
En el rancho “Don Walter”, ini-

cia la entrevista donde le acom-
pañamos a ver un hato de Sardo 
Negro, y allí junto a la cerca del 
ganado inició el recuerdo del lega-
do que inició con su abuelo,  Wal-
ter Herrera Romero (+) quien fue 
precursor de los cruzamientos de 
ganado Indubrasil con Suizo, lle-
gando a tener animales de talla alta 

y buenos pesos para la producción 
de leche.

Posteriormente su padre -Don 
Walter Herrera Ramírez- (+) incur-
sionó con las cruzas de ganado Hols-
tein trayendo un lote de vacas puras 
del estado de Michoacán y cruzán-
dolas con un semental Sardo Negro 
adquirido de la ganadería de Joan 
Sebastian, obteniendo ganado F1 con 
grandes resultados con las crías que 
dieron estos animales para la pro-
ducción de leche.
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  Con estas primeras líneas, don 
Walter Herrera e hijos iniciaron 
los cruzamientos dirigidos para 
la productividad en el trópico hú-
medo, ya que era importante obte-
ner animales resistentes al calor, a 
ectoparásitos como las garrapatas 
y a convertir la pastura en carne y 
leche.

Ya con esa herencia de amor al 
campo infundado por su abuelo y su 
padre, decide estudiar la carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista en 
la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco de la que egresa en el 2003, 
para iniciar una ordeña intensiva en 
su rancho, y con 130 vacas lograron 
producir cerca de 2 mil litros de le-
che.

“Teníamos un buen trabajo de 
pastoreo de las vacas porque las íba-
mos controlando por hora, y aparte 
les ofrecíamos suplementos, logran-
do hasta 20 litros de leche en dos or-
deñas al día”, recordó.

Ya con estos indicadores, Don 
Walter Herrera y sus hijos en la dé-
cada de los 90´s, adquieren otros te-
rrenos en la zona que se le conoce en 
Huimanguillo como Francisco Rue-
da donde los pastizales y/o las con-
diciones de los terrenos son difíciles 

UNO DE LOS NUEVOS TALENTOS EN LA 
GANADERÍA DE TABASCO, SIN DUDA ALGUNA 
ES EL MVZ. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG, 

QUIEN DESDE QUE TIENE USO DE RAZÓN 
HA CAMINADO ENTRE POTREROS VIENDO 

ORDEÑAR LAS VACAS Y DARLE UN SENTIDO A 
SU VIDA CON LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO.

para la ordeña. Sin embargo a base de 
trabajo y tenacidad cultivando pastos 
mejorados lograron establecer una 
primera ordeña en en esa parte del 
municipio.

“Desde hace alrededor de 30 
años que llegamos a Francisco Rue-
da en el rancho que conocemos 
como “Gastapico”, pudimos hacerlo 
productivo para las ordeñas logran-
do captar arriba de mil litros diarios 
de leche, y al recordar ese momento 
alberga en mi esa nostalgia de que 
mi padre ya no pudo verlo, pero 
me siento satisfecho y bendecido 
de ese trabajo porque fue todo un 
reto”. Señaló.

EL RANCHO CHAPULTEPEC
José Sabino Herrera Dagdug 

dijo que este rancho fue una heren-
cia que les dejó su padre a él y su 
hermano Seiner, un trabajo en con-
junto del que han logrado obtener 
y producir una excelente genética 
en varias razas de ganado bovino, 
apuntalándose en campeonatos de 
pistas regionales y nacionales.

“Uno de estos campeonatos na-
cionales que nos da mucho orgullo 
mencionar, es con la raza Holando 
Cebú, del cual mi padre fue funda-
dor y que su sede nacional está en el 
municipio de Huimanguillo. Actual-
mente mi hermano es el presidente 
de dicha asociación”, mencionó el 
entrevistado.
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Desde hace muchos años nos de-
cidimos por la crianza del Sardo Ne-
gro porque además de ser una raza 
mexicana, es muy productiva en el 
trópico húmedo y resistente al cli-
ma. En aquellos años, había Sardo 
Negro tres cuartos de sangre y los 
libros estaban abiertos. “Nosotros 
metimos ganado a fundación y para 
reforzar la raza trajimos animales 
de Veracruz para continuar con los 
cruzamientos, llegando hace apro-
ximadamente 25 años -por primera 
vez- el MVZ Fernando Saíz quien re-
gistró nuestros primeros animales”.

VISIÓN Y FUTURO DE LA 
GANADERÍA EN EL TRÓPICO

Al ser cuestionado sobre los pro-
blemas que aquejan al ganadero del 
sureste, sin vacilar José Sabino He-
rrera Dagudug, señaló que el proble-

Hombre que con 
la ayuda de su 

familia y un equipo 
de trabajo que ha 

consolidado durante 
años, hoy es exitoso 
en la producción de 
leche y carne en el 
trópico húmedo, y 
aquí en este medio 

nos da a conocer 
su pasión como él 

llama a la ganadería 
que proyecta desde 

el municipio de 
Huimanguillo.

ma de perder el estatus sanitario de 
zona A a B para todo Tabasco, ha di-
ficultado la comercialización y mo-
vilidad de los semovientes. 

Ante ello urgió a las autorida-
des competentes tomar cartas en el 
asunto, y a tener a personal califi-
cado para atender este tipo de pro-
blemas en el ámbito nacional. Esto 
aunado al alza de los insumos que 
requieren los ranchos para seguir 
produciendo.

En cuanto al ganado de registro, 
expuso que alrededor del 40 por 
ciento radica en Tabasco, ya que la 
mayoría ha invertido en genética y 
se han logrado buenos resultados. 
Ante ello, se han realizado mesas 
de trabajo con diversos criadores 
del país para impulsar propuestas 
que realcen esta actividad, ya que 
como la agricultura, son priorita-
rias para los gobiernos estatales y 
el federal, inviertan más en progra-
mas que ayuden a los productores 
y a las nuevas generaciones “para 

que los niños y jóvenes encuentren 
oportunidades en sus lugares de 
origen, radiquen allí y sigan produ-
ciendo alimentos”.

 
“El día que el campo deje de pro-“El día que el campo deje de pro-

ducir, las grandes ciudades van a pa-ducir, las grandes ciudades van a pa-
decer de alimentos y habrá hambre”. decer de alimentos y habrá hambre”. 
Puntualizó.Puntualizó.

 
Señaló que la base del éxito es 

escuchar los buenos consejos de la 
familia y amigos y que “estando uni-
dos es la mayor bendición para salir 
adelante”. 

“Yo siempre pongo el corazón en 
lo que hago y en la mente mantengo 
presente las palabras de mi madre, 
la profesora Olga Leonor Dagdug, 
de ayudar al que más lo necesita, por 
ello creo firmemente que Dios pon-
drá el camino del rancho Don Wal-
ter, del rancho Chapultepec, y de 
José Sabino Herrera para continuar 
siendo hombre de fe, hombre de pa-
labra.”, concluyó. 
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REPORTAJE

FUE SEDE DE LA
YUCATÁN

Ante cientos de espectadores y público interesado del 10 al 16 de 
noviembre del 2023 se realizó este magno evento que organizó la 

Asociación Mexicana de Criadores de Cebú con los criadores yucatecos 
concentrando más de 500 animales de exhibición y venta

B
ajo la batuta de la Asociación 
Mexicana de Criadores de 
Cebú (AMCC) y con la 
participación de la Asocia-

ción Criadores de Ganado de Registro 
del Estado de Yucatán, fue posible la 
XXV Exposición Nacional de la raza 
Brahman, en el marco de la feria de 

Xmatkuil, llevándose a 
cabo la inauguración 

de este magno 
evento el pasado 

POR: ALBERTO DE LOS SANTOS 
AGRO REGIÓN

10 de noviembre, con la invitación 
especial y presencia del gobernador 
de dicho Estado, Mauricio Vila Dosal, 
quien estuvo acompañado por el 
presidente de los cebuistas en el ám-
bito nacional, Oscar Thomas Obregón, 
además de criadores participantes 
público de todo el país.

En entrevista con Agro Región, 
el presidente de la AMCC, Oscar 
Thomas, señaló que para este na-
cional se contó con la participa-
ción de 48 ganaderías de diversos 
estados del país, las cuales propor-
cionaron más de 500 animales de 
exhibición y venta, de los cuales 
muchos participaron en la pista de 
calificación, demostrando la cali-
dad genética que se ha logrado en 
el Brahman de México y que com-
pite con cualquier hato ganadero 

del mundo.
 

“Vivimos una 
feria muy 

bonita no solo 
por la calidad 

del ganado que 
se presentó, 
sino por la 

convivencia de 
las familias de 
los criadores, y 
del público que 

ha venido a ver el 
ganado todos los 

días...”
OSCAR THOMAS OBREGÓN

PRESIDENTE DE LA AMCC
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“Vivimos una feria muy boni-
ta no solo por la calidad del ga-
nado que se presentó, sino por la 
convivencia de las familias de los 
criadores, y del público que ha 
venido a ver el ganado todos los 
días a los distintos stand, además 
de la estupenda anfitrionía del 
gobierno de Yucatán, de la Aso-
ciación de Razas Puras de este 
estado y la calidez de los propios 
yucatecos que han estado atentos 
a las necesidades para que este 
evento sea exitoso”, precisó.

Dentro de las actividades de la 
AMCC dijo que se creó la Escuela de 
Jueces que iniciaría con las primeras 
capacitaciones en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas en el mes de diciembre pa-
sado, señalando que antes los inte-
resados en estos cursos tenían que 
viajar a países como Brasil y ahora 
se logró a través de la asociación que 
preside.

Reconoció que hubieron proble-
mas de movilidad del ganado para 
realizar las diversas ferias del cebú 
en todo el territorio mexicano, y que 
para el 2024 se tratará de resolver 
este problema, por lo que el comité 
directivo de la AMCC ha tenido las 
primeras reuniones con personal del 
Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad, y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), confiando en que estos 
problemas se resuelvan a beneficio 
de los ganaderos.

Cabe destacar, que para los juzga-
mientos del Brahman Gris y Rojo, es-
tuvieron a cargo de dicha tarea  Steve 
Hudgins y Collin Hudgins quienes 
llevaron la batuta los días 16 y 17 de 
noviembre. Además, se llevó a cabo 

una Clínica de Juzgamiento, y ter-
minando este evento nacional con 
una una cena de clausura en la que 
se otorgaron reconocimientos a los 
participantes. 

Aquí les dejamos la tabla de resultados de los campeonatos:
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Hembras Brahman Gris

CAMPEONATO NUM NOMBRE EXPOSITOR

Campeona Ternera 46/3 CAMC CHARLOTTE 46/3 TE Carlota Castillo Mora

Campeona Becerra 432/2 EDE MISS.ED.-432/2 FIV Mvz. Eduardo Díaz Erosa

Campeona Joven Menor 795/2 RALM.- MISS MERLY 795/2 IA Rancho Rogers S de RL de CV

Campeona Joven 713/1 RC.- MAYA ROMA 713 FIV Rancho Chapopote S de PR de RL

Campeona Joven Mayor 623/1 OESM.- MAYA MARBELLA 623 TE Enrique Sánchez Manteca

Campeona Adulta y Gran 
Campeona de la Raza 556/0 RC MAYA SIENA 556 TE Rancho Chapopote S de Pr de Rl

Campeona de la Raza Reservada 623/1 OESM.- MAYA MARBELLA 623 TE Enrique Sánchez Manteca

Gran Campeona Nacional de la Raza

Gran Campeón Nacional de la Raza.

Machos Brahman Gris

CAMPEONATO NUM NOMBRE EXPOSITOR

Campeón Ternero 149/3 LFSE BILBO TE Luis Fernando Solis Espejo e Hijos

Campeón Becerro 457/2 EDE MR. ED.- 457/2 FIV Mvz. Eduardo Días Erosa

Campeón Joven Menor 326/2 K30 326/2 TE Rojo K-30 SPR de RL de CV

Campeón Joven 36/1 LHCG MR SANTA LUCIA 36/1 FIV Luis Hernan Carrillo Nongora

Campeón Joven Mayor y Gran 
Campeón de la Raza 611/1 FMSH .- CHAPO MANFRED 611 TE Rancho Chopopote S De PR de RL

Campeón Adulto 557/0 FMSH CHAPO MATTHEW 557 TE Francisca M. De Sánchez E Hijo
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Campeona reservada joven menor.

Campeona Nacional Joven MayorCampeona joven.

Hembras Brahman Rojo

Campeona becerra.

Campeona reservada joven.

Campeona joven menor.

CAMPEONATO NUM NOMBRE EXPOSITOR

Campeona Ternera 498/3 EDE MISS.ED.-498/3 FIV Mvz. Eduardo Díaz Erosa 

Campeona Becerra 739/2 LRSFH  MISS EL DORADO 739/2 I Luis R. Salinas Falcón E H.

Campeona Joven Menor 20/22 AJM MISS AJM 20/22 Lic. Abraham Jorge Macari

Campeona Joven Menor Reservada 13/2 JAAJ MISS PAROTA DE JA TE José A. Arellano Jaimes

Campeona Joven 0330/1 K30  0330/1 TE Rojo K-30 SPR De Rl De CV

Campeona Joven Reservada 714/2 LRSFH CAMPANITA IA Luis R. Salinas Falcón E H.

Campeona Joven Mayor 625/1 LRSFH MACARENA DEL DORADO Luis R. Salinas Falcón E H.

Campeona Adulta y Gran 
Campeona de la Raza 606/0 RC.- MAYA KATE 606 FIV Rancho Chapopote S de PR de RL 

Campeona Adulta Reservada y 
Raza Reservada 312/0 PCC REFINA TE Primo Castillo Cruz
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Gran campeón reservado de la raza

Gran campeón de la raza

CAMPEONATO NUM NOMBRE EXPOSITOR

Campeón Ternero 543/3 EDE MR.ED.-543/FIV Mvz. Eduardo Díaz Erosa

Campeón Becerro 428/2 PCC.- SEVERO TE Primo Castillo Cruz

Campeón Becerro Reservado 35/2 JAAJ MR KAREEM ABDUL JABBA José A. Arellano Jaimes

Campeón Joven Menor 18/2 JAAJ MR PAROTA DE JA TE José A. Arellano Jaimes

Campeón Joven 804/1 JAAJ.- MR BAMSI DE JA TE José A. Arellano Jaimes

Campeón Joven Reservado 674/1 LRSV ROUGE DEL DORADO 674 Hermanos Salinas Valencia

Campeón Joven Mayor 345/1 GLH TYSON  FIV Daniela Olvera Montoya

Campeón Adulto 176/0 PCC COMANDANTE Primo Castillo Cruz

Campeón Adulto Reservado 276/0 PCC EMPERADOR TE Daniela Olvera Montoya

Campeón de la Raza 804/1 JAAAJ.- MR BAMSI DE JATE Luis R. Salinas Falcón E H.

Campeón de la Raza Reservado 674/1 LRSV ROUGE DEL DORADO 674 Hermanos Salinas Valencia

Machos Brahman Rojo

Campeona adulta reservada
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E
l mayor enfoque en la alimen-
tación de calostro (y con 
mucha razón) es el entregar 
suficiente IgG en calostro 

durante las primeras 24 horas de vida 
al becerro.

Este período es en el que la IgG (y 
otras proteínas) pueden absorberse 
sin la digestión dentro del torrente 
sanguíneo del recién nacido.

Pero, ¿Qué pasa después de las 24 
horas de edad? ¿Las IgG todavía se 
absorben en el torrente sanguíneo? 
Si no, ¿Todavía son digeridas? ¿Qué 
valor es el comúnmente recomenda-
do de alimentación de calostro den-
tro de los primeros tres días de vida? 
Bueno, después de 24 horas de vida, 
hay cambios que ocurren dentro del 
sistema gastrointestinal del becerro 
que digieren la IgG, que destruyen su 
valor inmunológico. Estos cambios 
(Causados por una multitud de facto-
res) son colectivamente denominados 
de “cierre intestinal” y generalmen-
te ocurre a las 24 horas de edad. Por 
esa razón, la IgG ya no es absorbida 
en el torrente sanguíneo y ya no con-
tribuye a la inmunidad sistémica de 
la cría. Pero, todavía existe valor de 
alimentar con calostro por más de 24 
horas de vida. Eso se debe a que todos 
los tipos de Inmunoglobulinas – IgG, 
IgM e IgA son particularmente resis-
tente a la digestión. En un ensayo de 
investigación, los sujetos humanos 
consumieron IgG bovina derivada 
del calostro. Las heces recolectadas 
de los sujetos demostraron que una 
cantidad substancial de IgG bovina no 

El calostro es bien conocido como 
la fuente de inmunoglobulinas 
IgG para becerros recién nacidos.

LA ALIMENTACIÓN 
CON CALOSTRO 
PROLONGADA
Y LA SALUD DE LA 
BECERRA

GANADERÍA POR: REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

fue digerida pero pasó por las heces y 
aún estaba inmunológicamente activa. 
Otra investigación con becerros mos-
tró que la IgG del torrente sanguíneo 
se movió al intestino, donde contribu-
yó a la protección del becerro contra 
infecciones intestinales causados por 
organismos tales como Salmonella, 
Rotavirus y otros.

Un estudio reciente reportado 
en el Diario de Ciencia Lechera en 
Enero de 2009 mostró que las bece-
rras suplementadas con calostro en 
polvo durante los primeros 14 días 
después de su llegada a un rancho 
comercial de becerros, habían mejo-
rado su salud y crecimiento compa-
rados a becerras alimentadas con un 
suplemento nutricional similar (sin 
IgG suplementaria) o becerras sin 
suplementación.
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Hubo un efecto por el suplemen-
to de IgG en términos de incidencia 
de enfermedad y ganancia de peso 
corporal (tabla 2). Las becerras ali-
mentadas con IgG suplementado tu-
vieron menos días de tratamiento por 
diarrea, enfermedades respiratorias y 
días totales de tratamiento.

Este dato muestra que la suple-
mentación con IgG puede mejorar la 

salud del becerro (días con diarrea 
o enf. Respiratoria) además no hubo 
efecto en la mortalidad general. El 
factor principal que afecta la mortali-
dad en estos tres ranchos venía de la 
concentración de IgG en suero. Los 
becerros(as) que no recibieron sufi-
ciente calostro durante el primer día 
de vida fueron mucho más propensas 
a morir que los otros becerros.

El calostro materno es una gran 
fuente de IgG suplementaria si está 
disponible. Investigaciones previas 
muestran que el calostro materno de 
vacas vacunadas contra rotavirus du-
rante el periodo seco protegió a las 
becerras contra rotavirus cuando se 
alimentó a las crías por 14 días. La 
adición de 100 a 200 ml de calostro a 
la leche o al sustituto de leche puede 
ofrecer de 5 a 10 gramos de IgG/día 
dependiendo de la concentración de 
IgG en el calostro.

Los productores que no tienen acce-
so a calostro materno tienen tres fuen-
tes potenciales de IgG – suplementos 
de calostro deshidratado,  anticuerpos 
de huevo y proteínas de suero. Los su-
plementos de calostro generalmente 
contienen de 10-15% de IgG y son fuen-

tes de IgG “poli-clonales”. Una fuente 
policlonal de IgG es una que contiene 
una amplia variedad de anticuerpos y 
no está dirigido a un antígeno viral o 
bacterial específico. El plasma y pro-
teínas de suero son generalmente más 
altas en IgG y contienen de 12 a 20% 
de IgG. De nuevo, estás IgG son poli-
clonales. Las proteínas de plasma son 
particularmente fáciles de usar desde 
que pueden ser añadidas a la formula-
ción de un sustituto de leche comer-
cial, haciendo la adición funcional de 
IgG automática. Los anticuerpos de 
huevo se obtienen de gallinas que son 
híper-inmunizadas contra patógenos 
específicos y por ello son más dirigi-
dos a un patógeno de interés.

Tabla 1. Descripción de 
becerros(As) al llegar a todas 
las granjas.

Tabla 2. Descripción de 
tratamientos en parámetros 
de salud de los becerros(As) 
en todas las granjas

Asunto Con SC SN

ADG a 28 días, 
Kg 0.22 0.28 0.23

% Días diarrea                9.7 6.1 10.7

% Días enf.
Respiratoria 0.74 1.00 1.46

% Días 
Tratamiento 10.6 8.2 12.3

Asunto Con SC SN

No. De Becerras 90 92 91

IgG Suero, g/L 13.5 11.5 12.1

% con FTP 60.0 63.0 62.6

Peso Corp. Kg 42 41 42

RESUMEN
Añadir una fuente funcional de 

inmunoglobulinas a un sustituto de 
leche puede mejorar la salud y po-
tencialmente reducir el uso de anti-
bióticos en el establo. Por supuesto, 
la cantidad de respuesta que cada 
productor observará en respuesta al 
uso de IgG suplementada durante las 
primeras dos semanas depende del 
nivel de manejo y el nivel endémico 
de la granja. El costo de utilizar una 
fuente de IgG – ya sea obtenida del 
calostro, polvo de huevo o proteína 
plasmática – debe ser sopesado con-
tra mejoras en la salud del becerro. 
Será importante no sólo para incluir 
el costo de medicinas utilizadas, 
sino también el trabajo implicado en 
administración así como mejoras en 
la ganancia de peso diaria que puede 
resultar en becerros(As) de mejor 
calidad. 
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E
l mejoramiento genético en 
los ovinos mediante cruza-
miento de dos o más razas es 
una opción para aumentar su 

eficiencia productiva en variables de 
interés económico. Sin embargo, poner 
en marcha un programa de cruzamien-
to planeado no resulta práctico en los 
rebaños comerciales a pequeña escala 
debido a la forma en que realizan el 
manejo reproductivo de las ovejas y a 
la falta de infraestructura para tal fin. El 
objetivo de este documento es describir 
brevemente el tipo de manejo repro-
ductivo que se realiza en unidades de 
producción a pequeña escala, las carac-
terísticas genéticas que posee el rebaño 
comercial y los requerimientos técnicos 
y de infraestructura mínimos para poner 
en marcha un programa de cruzamien-
to planeado con apareamiento dirigido 
en las ovejas.

MANEJO REPRODUCTIVO EN 
LOS REBAÑOS A PEQUEÑA 
ESCALA. 

En términos generales las ovejas 
son expuestas a dos tipos de empa-
dre (apareamiento), continuo y con-
trolado. El empadre continuo es el 
más sencillo y consiste en exponer 
a las ovejas a la presencia de uno o 
varios carneros de una misma raza o 

Limitantes para su puesta en marcha en unidades de 
producción ovina a pequeña escala en Tabasco

USO DE CRUZAMIENTOS 
DIRIGIDOS EN OVINOS

OVINOCULTURA POR JORGE OLIVA HERNÁNDEZ, INIFAP
CARLOS DARÍO LÓPEZ CÓRDOVA, UPCH
ERIKA BELEM CASTILLO LINARES, INIFAP

EN TÉRMINOS 
GENERALES, LOS 

PROGENITORES DE ESTE 
TIPO DE ANIMALES 

PUEDEN SER DE RAZAS 
PURAS, COMO LA 

PELIBUEY, O INCLUSO 
SER DE TIPO HÍBRIDO EN 
DONDE SE DESCONOCE 

LA PROPORCIÓN DE LAS 
RAZAS QUE LE DIERON 

ORIGEN.

diferente. La exposición de las hem-
bras ovinas a los carneros es conti-
nua durante todo el año y no existe 
una fecha de inicio y fin del empa-
dre. En este tipo de empadre no hay 
control de la paternidad cuando se 
utiliza más de un carnero en un mis-
mo grupo de ovejas, ni de las fechas 
probables de parto y no se conoce 
con precisión el genotipo de la des-
cendencia, es decir, la proporción de 
información genética que aporta el 
padre y la madre. 

En el empadre controlado, un 
grupo de hembras ovinas se expone 
a un solo carnero de una sola raza 
durante un período definido, por lo 
que se puede conocer la paternidad 

de los corderos, y las fechas de ini-
cio y fin de la temporada de partos, 
y el genotipo de la descendencia, 
aunque el conocimiento de este últi-
mo no es de alta precisión cuando se 
desconoce el genotipo de la hembra 
ovina (Figura 1).

TIPOS DE OVINOS QUE PRE-
VALECEN EN LAS UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN A PEQUEÑA 
ESCALA EN TABASCO. 

En los rebaños comerciales es 
frecuente encontrar animales hí-
bridos que provienen de diversas 
combinaciones entre razas de pelo 
con razas de lana, para aprovechar 
el denominado vigor híbrido (hete-
rosis) (Figura 2). El cruzamiento sin 
control y sin dirección (circunstan-
cia que se da con mucha frecuencia 
en los rebaños comerciales), genera 
(a nivel comercial) animales híbri-
dos con una alta variabilidad en su 
respuesta de adaptación y de pro-
ducción (Pech-Caamal et al., 2009; 
Hinojosa-Cuéllar et al., 2011). 

En los animales de tipo híbrido, 
conocidos como animales cruzados, 
que prevalecen en las unidades de 
producción a pequeña escala, no es 
factible conocer con precisión el 

Figura 1. Apareamiento controlado en un grupo de ovejas Pelibuey a las que se les asigno un carnero Pelibuey. 
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genotipo, es decir, la raza de los pa-
dres y abuelos (tanto maternos como 
paternos) que dieron origen al ovino 
híbrido. En términos generales, los 
progenitores de este tipo de animales 
pueden ser de razas puras, como la 
Pelibuey, o incluso ser de tipo híbri-
do en donde se desconoce la propor-
ción de las razas que le dieron origen. 
También, es frecuente que exista lana 
como parte de la cubierta de los ovi-
nos híbridos lo que sugiere que algu-
no de sus ancestros fue un ovino de 
alguna raza con lana (Hinojosa-Cué-
llar et al., 2011).

Algunos ejemplos de estos cru-
zamientos son: carneros Suffolk con 
ovejas Pelibuey (Cantón y Velázquez, 
1993; Ramírez-Barahona et al., 2014) 
y carneros Dorper ó Katahdin con 
hembras Pelibuey o Blackbelly (Hi-
nojosa-Cuéllar et al., 2009; Hinojo-
sa-Cuéllar y Oliva-Hernández, 2009; 
Ríos-Utrera et al., 2014). La ausencia 

de resultados en la evaluación de 
programas de cruzamientos a largo 
plazo, no permite efectuar alguna re-
comendación de cruzamiento para el 
ovinocultor de tipo comercial locali-
zado en la región tropical.

CRUZAMIENTO PLANEADO 
CON APAREAMIENTO 
DIRIGIDO. 

El costo que pueden alcanzar un 
semental y una hembra reproducto-
ra de raza pura, impide que el pro-
ductor de ovinos a pequeña escala 
los utilice de forma rutinaria, lo 
frecuente es que adquiera animales 
híbridos con un aspecto físico (fe-
notipo) semejante al ovino de raza 
pura o en donde exista el antece-
dente que la raza paterna del animal 
prospecto a ser reproductor tiene 
como padre un ovino de una raza 
que le interesa tener al productor 
en su rebaño.

La generación controlada de ovi-
nos híbridos, a través del diseño y 
puesta en marcha de un programa 
de cruzamiento con apareamiento 
dirigido, en donde se utilicen dos 
o tres razas de ovinos con el fin de 
que la descendencia sea tolerante al 
clima cálido húmedo en condicio-
nes de pastoreo, y simultáneamente 
sea eficiente en la transformación 
del alimento consumido en alguna 
variable productiva, por ejemplo, 
ganancia de peso, no resulta fácil de 
realizar debido a los múltiples  re-
querimientos para poner en marcha 
un programa de cruzamiento con 
apareamiento dirigido en las con-
diciones de infraestructura y equi-
pamiento que tiene disponibles el 
productor de ovinos a pequeña es-
cala. Algunos de los requerimientos 
técnico y de infraestructura para 
poner en marcha un programa de 
cruzamiento dirigido se indican en 
la Tabla 1.

Tipo de requerimiento Justificación

Corrales adicionales a los usados para 
alojamiento de las hembras reproductoras

 1. Alojamiento de carneros de raza diferente y complementaria para usar en 
el programa de cruzamiento 
 2.Detección de hembras en calor y separación temporal de estas para 
darles monta natural con un carnero de una raza especifica acorde al 
genotipo de la oveja 

Registros reproductivo de la hembras 1. Conocimiento del genotipo de la hembra ovina, datos de las razas del 
padre y madre

Definición del tipo de cruzamiento y raza ovina 
que se utilizará en la unidad de producción

1. Con la asesoría de un Médico Veterinario Zootecnista o Ingeniero 
Zootecnista se deberá definir el tipo de cruzamiento y raza ovina que se 
implementará en la Unidad de Producción.

Personal calificado para el manejo del 
empadre

2. Con la asesoría de un Médico Veterinario Zootecnista o Ingeniero 
Zootecnista se deberá capacitar al personal que se encargará de realizar el 
empadre, el cual debe ser controlado y con monta natural dirigida acorde al 
genotipo de la oveja.

Tabla 1. Requerimientos técnicos y de infraestructura para poner en marcha un programa de cruzamiento 
con apareamiento dirigido en ovinos

Figura 2. Rebaños ovinos típicos en Huimanguillo, Tabasco, en donde 
se aprecia la alta variación en el fenotipo (aspecto físico) de los ovinos. 
La presencia de ovinos híbridos es frecuente en los rebaños comerciales, 
detectándose animales con pelo,  lana y una combinación de ambos. 26 /  www.agroregion.com





Figura 3. Las ovejas Pelibuey (izquierda) y Blackbelly (derecha) se han utilizado como razas “Maternas” 
para generar las ovejas reproductoras. 

Figura 4. El uso de carneros Katahdin (izquierda) y Dorper (derecha) como 
razas “Paternas” es factible encontrar en algunos rebaños localizados en 
Tabasco. Sin embargo, su empleo en un programa de cruzamiento controlado 
se dificulta en rebaños a pequeña escala por el tipo de requerimientos 
técnicos y de infraestructura que se necesita considerar.

SUGERENCIAS Y 
RECOMENDACIONES.

 1. Aunque un programa de cruza-
miento con apareamiento dirigido es 
una opción para realizar mejoramiento 
genético, sus beneficios no se manifes-
tarán plenamente cuando no se da un 
seguimiento estricto a su ejecución y 
cuando no se usan razas complemen-
tarias. 2. 

El reducido número de animales 
y la falta de infraestructura, equipo y 
capital de inversión en las unidades 
de producción a pequeña escala limita 
fuertemente usar un programa de cru-
zamiento de forma adecuada. 3. Uti-
lizar ovinos con pelo y sin lana en su 
cuerpo es la mejor alternativa de la que 
dispone el productor a pequeña escala 
que pretende utilizar el pastoreo como 
principal fuente de alimentación de los 
animales. 4. Los ovinos con pelo tienen 
una alta adaptación a las condiciones 
ambientales que prevalecen en un cli-
ma cálido húmedo. 

Por el momento las razas Pelibuey, 
Blackbelly y Katahdin son la mejor op-
ción en la región tropical húmeda. 5. 
El productor tendrá que decidir con 
asesoría técnica de un Médico Veteri-
nario Zootecnista o Ingeniero en Zoo-
tecnia la mejor ruta para ir generando 
animales que tiendan a la pureza de 
sus ovejas en alguna de las razas indi-
cadas previamente o si decide estable-
cer cruzamientos sin un control estric-
to tendrá que aceptar que va a generar 
animales híbridos con una alta variabi-
lidad en su respuesta de adaptación y 
de producción. 
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LA IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO AGRARIO 

en los sistemas de producción campesinos

POR DR. RANULFO CRUZ AGUILAR. UBBJG SEDE ESCÁRCEGA, CAMPECHE. CRUZRANULFO@GMAIL.COM.
DR. ALVAR ALONZO CRUZ TAMAYO. UAC FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS,
ESCÁRCEGA, CAMPECHE. ALALCRUZ@UACAM.MX.
ING. MARÍA DEL ROSARIO TRINIDAD PÁEZ. UICAM. MARIA.TRINIDAD.DOC@UICAM.EDU.MX.

AGRICULTURA

LA AGRICULTURA 
COMPARADA Y LA 
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
TRADICIONAL.

El diagnóstico agrario parte de 
un enfoque conceptual de la “agri-
cultura comparada”. Este concepto 
es la ciencia de las transformacio-
nes y las adaptaciones de los pro-
cesos del desarrollo agrícola, las 
escalas de análisis son el sistema 
agrario, el sistema de producción y 
el sistema de cultivo y ganadería; 
y su principio fundamental es de 
comparar para mejorar (Cochet, 
et al., 2007; Cochet, 2011, Dumont, 
1952).

La comparación entre los 
diferentes sistemas de pro-

ducción a través de la ob-
servación y el análisis 
comparativistas fueron 

las aportaciones de René Dumont. 
Este aporte es por le confiera a este 
enfoque global y pluridisciplinario 
su justa dimensión, al insistir en 
la importancia de las condiciones 
económicas, sociales y políticas 
para describir y comprender las 
múltiples formas y vías de desa-
rrollo de la agricultura (Dufumier, 
2002). Para comparar esta hipótesis 
fue necesario su análisis en países 
que enfrentan problemas sociales 
como desnutrición, bajos ingresos, 
etc. Tal es el caso de países como 
Ucrania, Etiopia y otros países afri-
canos, etc., (Cochet 2011).

En América Latina el Maestro 
Xolocotzi desarrolló una metodo-
logía para el estudio de agroeco-
sistemas, que parte de concepto 
de tecnología agrícola tradicional 
(TAT) que son aquellos elemen-
tos culturales emanados del cono-

cimiento empírico acumulado por 
las etnias rurales durante miles de 
años, en sus intentos de utilizar los 
recursos naturales renovables por 
medio de las explotaciones agríco-
las, pecuarias, forestales y faunís-
ticas para obtener los satisfactores 
antropocéntricos para su subsis-
tencia y desarrollo social y eco-
nómico (Hernández, 1976-1977). 
Esta metodología fue aplicada en 
diferentes estudios de regionaliza-
ción agrícola por los Centros Re-
gionales Universitarios (CRU) que 
es una estructura orgánica de la 
UACh que se establecieron en dife-
rentes regiones agrícolas de Méxi-
co, que atiende a criterios relativos 
que las distinguen, según sus con-
diciones ecológicas, económicas y 
sociales que conforma el ámbito de 
la producción agrícola (Duch et al., 
1980).
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LOS PASOS METODOLÓGICOS 
PARA DIFERENTES NIVELES DE 
ESCALA

Respecto a los dos conceptos 
se propone una metodología que 
puede ser aplicada a diferentes ni-
veles de escala, desde nivel unidad 
de producción familiar hasta una 
región agrícola. Según Cruz (2018), 
propone unos pasos metodológicos 
apoyado de diferentes autores que 
aportan a los conceptos menciona-
dos anteriormente:

CONCLUSIÓN
El diagnóstico integral con la 

metodología para sus análisis es 
una propuesta que puede ayudar 
con la elaboración de planes de 
desarrollo agrícola para un munici-
pio, región agrícola, etc. Todo esto 
depende de las características del 
paisaje, las condiciones culturales, 
agrícolas, políticas, etc. A partir de 
esta metodología se pueden optar 
por otras estrategias de desarrollo 
como las que ofrece la agroecolo-
gía o la agroecología que también 
integran estas características más 
integrales.

Otros dos aspectos importan-
tes es la tipología de productores 
y el análisis microeconómico. Con 
respecto al primero es conocer esa 
diversidad de unidades de produc-

Perfil topográfico y ubicación de los diferentes sistemas agroforestales 
tradicionales. Caso de estudio Ajuchitlán. Fuente: Burgos (2014).

Transecto en Ejido Haro, Escárcega, Campeche por 
estudiantes de la UBBJG.

ción familiar o de productores (de-
pende del estudio) para dar a resal-
tar sus características con respecto 
a la “tierra”, “capital” y “trabajo”. 
El segundo es una caracterización 
económica que va relacionada con 
la “fuerza de trabajo” ya que la gran 
mayoría de las unidades de pro-
ducción campesina las entradas de 
energía dependen de su fuerza de 
trabajo y no del capital o la energía 
fósil (como tractor e implementos).

Finalmente, la política agrícola 
en México debe estar más precisa 
en su diferenciación de los benefi-
ciarios de los programas. Esto hará 
un mejor éxito en la evaluación de 
los recursos que invierte en el cam-
po mexicano, ya que aproximada-
mente el 70% de las unidades de 
producción en el país son de peque-
ña escala y esto hace que los sub-
sidios deben estar encaminados de 
acuerdo con sus necesidades. 
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Figura 1. Rendimiento esperado de grano seco e indice de mazorca en el año 
2021-2023 entre los genotipos regional y el clon Tlaloc. Esta información se basa 
en peso fresco y seco de 100 mazorcas/año.

TLÁLOC, NUEVO HIBRIDO 
CLONAL DE CACAO

AGRICULTURA AZPEITIA MORALES ALFONSO. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (INIFAP), CAMPO EXPERIMENTAL HUIMANGUILLO, TABASCO, KM 1 
CARRETERA HUIMANGUILLO-CÁRDENAS.  AZPEITIA.ALFONSO@INIFAP.GOB.MX

(Theobroma cacao 
L) F1 DE ALTO 
RENDIMIENTO

INTRODUCCIÓN. 

El cacao (Theobroma cacao L.) 
en México, se cultiva en una super-
ficie de 52,993.90 hectáreas, produ-
ciendo 28,105.84 toneladas en el año 
2021 (SIAP, 2022). En Tabasco, hay 
34,260.50 ha, con una producciòn de 
17,409.92 t. El Segundo estado co-
rresponde a Chiapas con 18,475.90 ha 
y con una producciòn de 10,404.21 t 
(SIAP, 2022). El uso de semillas para 
propagar el cacao genera alta hetero-
geneidad genética y esté método de 
propagación es muy común en Mé-
xico (Azpeitia, 2019). En México los 
estudios de mejoramiento genético se 
han dirigido a la búsqueda de resisten-
cia a la mancha negra y moniliasis. Es 
importante hoy en día el desarrollo de 
híbridos que permitan mejorar en ren-
dimiento, la resistencia a la moniliasis, 
mancha negra y calidad organoléptica. 
En cacao, el proceso de mejoramiento 
genético ha consistido en realizar po-
linizaciones manuales, lo que permite 
obtener semillas híbridas de calidad 
cruzando los mejores árboles padre y 
madre (Somarriba et al., 2010). Sin em-
bargo, las semillas hibridas no garanti-
zaron un alto rendimiento y resisten-
cia a las enfermedades debido a la alta 
heterogeneidad que ocurre (Azpeitia 
et al. 2023). Por la alta heterogeneidad 
que se ha reportado en semillas hibri-
das, lo mas conveniente es seleccio-
nar genotipos híbridos individúales F1 
y sobresalientes por su rendimiento, 
resistencia a enfermedades para su 
posterior clonación por injerto. 

En casi 60 años de investigación, 
se han identificado clones resistentes 
a la “moniliasis” con distinto origen 
genético y/o geográfico. Estos clones 

fueron cruzados para obtener varieda-
des con niveles crecientes de resisten-
cia en Costa Rica, México, Honduras, 
Nicaragua, Brasil, Ecuador, Colombia 
y Perú principalmente aprovechando 
de esta forma el carácter aditivo que 
tiene el cacao. Estos estudios han sido 
muy importantes por ser la “monilia-
sis” una de las amenazas más graves 

para el fruto del cacao (Phillips-Mora 
et al., 2012). De acuerdo con Debouck 
et al., (2008) se ha encontrado sólo 
una resistencia a la moniliasis de un 
tercio del 1 %, es decir, 0.3 % de 600 
accesiones realizadas en el programa 
de mejoramiento genético del Cen-
tro Agronómico Tropical de Inves-
tigación y Enseñanza (CATIE). Ac-
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Figura 2.   (A) y clon Tlaloc (B) sin presencia 
de esta enfermedad.

A

B

tualmente se han seleccionado seis 
clones trinitarios (CATIE-R1, CATIE 
R-4, CATIE R-6, CC-137, ICS-95 y el 
PMCT-58) de buena producción y to-
lerancia a la moniliasis (Phillips-Mora 
et al., 2012). 

En México los estudios de mejo-
ramiento genético han sido dirigido 
hacia la búsqueda de resistencia a la 
mancha negra, moniliasis y rendi-
miento. Uno de los cruces sobresa-
lientes corresponde a los genotipos 
RIM 75 X POUND 7, con base a lo an-
terior el objetivo de la presente inves-
tigación fue: validar el hibrido clonal 
Tlaloc (RIM 75 X POUND 7) el cual 
procede de un genotipo autóctono 
mexicano con un genotipo del Perú.

LOCALIDAD DE LA 
VALIDACIÓN. 

La selección de una planta proce-
dente del cruce RIM 75 X POUND 7, 
con base a su producción y resistencia 
a la moniliasis mostrada con arriba de 
40 mazorcas que fueron  clonadas por 
injerto  para su validación en el año 
2014 en la plantación del productor 
Elías González ubicada en la Ranche-
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FEB
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de mazorcas por sanas por árbol. Las 
mazorcas fueron cosechadas y con-

tabilizadas durante dos años.  b) 
índice de mazorca. Este se 

obtuvo al contabilizar el 
número de mazorcas 

que se necesitan para 
hacer un kg con-
siderando el peso 
seco de las semillas 

de una mazorca y c) 
Rendimiento potencial 
por hectárea. Para ha-

cer este calculo, fue 
necesario conocer el 
rendimiento en Kg 
de una planta multi-

plicado por 1,111 arbo-
les/ha., y d) Resistencia a 

la moniliasis. Esta fue evaluada con 
base a porcentaje de mazorcas sanas 
considerando 100 mazorcas por año 
en condiciones de campo. 

RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN. 

a. a. Número de mazorcas por árbol.  Número de mazorcas por árbol.  
El genotipo Tláloc supera en El genotipo Tláloc supera en 
168 % su producción de mazor-168 % su producción de mazor-
cas con 42, mientras que el cas con 42, mientras que el 
cacao regional presentó 25. El cacao regional presentó 25. El 
clon Tláloc es un genotipo auto clon Tláloc es un genotipo auto 
compatible el cual permite una compatible el cual permite una 
fructificación abundante en fructificación abundante en 
comparación al cacao regional.comparación al cacao regional.

b. b.  Índice de mazorca.  El clon  Índice de mazorca.  El clon 
“Tláloc” tiene un índice de “Tláloc” tiene un índice de 

mazorca de 15 superando al mazorca de 15 superando al 
cacao regional el cual presentó cacao regional el cual presentó 
un índice de mazorca de 25. Esto un índice de mazorca de 25. Esto 
significa que, con el clon Tlaloc, significa que, con el clon Tlaloc, 
podemos obtener un Kg de podemos obtener un Kg de 
cacao seco con 15 mazorcas cacao seco con 15 mazorcas 
(Figura 1).(Figura 1).

c. c. Rendimiento potencial por Rendimiento potencial por 
hectárea. Las estimaciones del hectárea. Las estimaciones del 
rendimiento de cacao regional rendimiento de cacao regional 
son de aproximadamente 350 son de aproximadamente 350 
kg/ha y del clon “Tlaloc” es de kg/ha y del clon “Tlaloc” es de 
2,300 kg/ha considerando 1,111 2,300 kg/ha considerando 1,111 
árboles. Esto significa que con árboles. Esto significa que con 
el uso de este clon mejorado el uso de este clon mejorado 
permitirá incrementar el ren-permitirá incrementar el ren-
dimiento en al menos 657%.dimiento en al menos 657%.

d. d. Resistencia a la moniliasis. Los Resistencia a la moniliasis. Los 
resultados mostraron un pro-resultados mostraron un pro-
medio de 70% de resistencia a medio de 70% de resistencia a 
moniliasis en condiciones de moniliasis en condiciones de 
campo (30% con incidencia de campo (30% con incidencia de 
moniliasis) contra un 50% de moniliasis) contra un 50% de 
incidencia con respecto al cacao incidencia con respecto al cacao 
regional (50% mazorcas sanas, regional (50% mazorcas sanas, 
Figura 2).Figura 2).

CONCLUSIONES. 
El clon “Tláloc” tiene un índice 

de mazorca de 15 superando al cacao 
regional el cual presentó un índice de 
mazorca de 25. El genotipo Tláloc su-
pera en 168 % su producción de ma-
zorcas con 42, mientras que el cacao 
regional presentó 25. El clon Tláloc es 
un genotipo auto compatible el cual 
permite una fructificación abundante 
en comparación al cacao regional. 

ría Caobanal 2da Sección, de Huiman-
guillo, Tabasco. Fueron seleccionados 
10 arboles correspondiente a la cruza 
RIM 75 X POUND 7 de acuerdo con 
el protocolo de la Unión Internacional 
Para la Protección de Nuevas Varie-
dades de Plantas (UPOV). Estas fue-
ron comparadas con 10 árboles de un 
genotipo de cacao regional cultivado 
dentro de la misma plantación. La va-
lidación fue realizada de 2021 al año 
2023. Las principales variables que 
fueron realizadas fueron: a) Número 
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