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A l momento de escribir este 
editorial, iniciaríamos en 
México la segunda etapa en 
las medidas preventivas 
contra el Covid-19, por lo 

que la cuarentena sería mucho más asidua 
los siguientes días, hecho que ya estaba 
poniendo a la sociedad muy nerviosa por 
las medidas tomadas por el gobierno federal 
y también en los estados.

Ante ello, la gente se desbordó en los 
centros comerciales y de abasto como los 
mercados, supermercados y/o centros 
comerciales, teniendo esto consecuencias 
graves para la propia sociedad ya que los 
alimentos comenzaron su escalada de 
precios. Ejemplo: un huevo se vendía a 2 
pesos la pieza, al momento de escribir la 
columna tenía el costo de 3.60 pesos con 
miras a alcanzar en una semana hasta 5 
pesos por unidad.

Así como este ejemplo, hay muchos más, 
siendo muy grave para la sociedad que vive 
al día o que no percibe un salario quincenal 
o mensual como los burócratas o empleados 
de empresas muy grandes. Y aunque el 
gobierno federal solo había hecho el anuncio 
para el adelanto de las becas para los adultos 
mayores, esto no servirá de nada para el 
gran grueso de la población que es la que 
genera recursos líquidos diariamente.

Por otro lado, las ventas de becerros 
están estancadas porque no hay demanda 
en Estados Unidos y los engordadores en 
México tampoco están comprando, situación 
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que ha causado estragos en los precios, según 
el análisis de nuestro buen amigo y especialista 
en temas ganaderos, César Cantú quien lanzó 
hace días un video en redes sociales y que 
compartimos en nuestros medios digitales.

La  Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG) lanzó un video en redes 
sociales donde señala que el abasto de carne 
está garantizado para la población mexicana y 
que se sumaban al esfuerzo de muchas empresas 
de servicios básicos para que la economía y el 
pueblo de México cuenten con alimentos.

Por todo lo anterior, y aunque hay esfuerzos 
contra del Covid-19, se ha puesto de manifiesto 
que no nos hemos preparado como gobierno 
y como sociedad, para enfrentar una crisis 
pandémica como la que estamos viviendo.

Creemos en esta redacción, que tomando 
el ejemplo de esta experiencia, las autoridades 
y organizaciones, deberán diseñar para el futuro, 
los protocolos de información, de movilización 
y abastecimiento de los centros de abasto en 
el país, y que exista un verdadero control para 
garantizar que la gente tenga siempre alimentos 
en sus casas y que no suban los precios como 
se ha comenzado a observar, sin que haya 
sanciones  severas para los que venden productos 
de la canasta básica. 

Debemos seguir cuidándonos, y que nuestro 
sector del campo tenga garantías y apoyos para 
que salgamos adelante con prontitud y menos 
lastimados, de esta pandemia, pero sobre todo, 
como sociedad, los mexicanos debemos estar 
unidos, hacer caso a la información oficial y no 
divulgar rumores. 
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a
lrededor del 50% de las 
praderas presentes en las 
zonas tropicales de Méxi-
co, tienen un estado avan-

zado de degradación producto de la 
invasión de malas hierbas, lo que re-
duce fuertemente su capacidad pro-
ductiva por la reducción de cobertura 
de los pastos. 

La degradación se asocia a malas 
prácticas de manejo, como la siembra 
de pastos de pobre adaptación al me-
dio, sobrepastoreo, subpastoreo, que-
mas y falta de fertilización. 

Lo anterior se refleja en pérdidas 
económicas para los ganaderos. En 
estudios realizados por el INIFAP 
(Enríquez et al., 2015), se ha demos-
trado que las malezas son el factor 
número uno que aumenta la degrada-
ción.
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REHABILITACIÓN 
de PRadeRas deGRadadas 

MediaNte el cONtROl 
QUÍMicO de MaleZas

SiGNOS De DeGRADAcióN 
De PRADeRAS
Se considera maleza cualquier especie 
vegetal que no es consumida por el 
ganado y que compite por espacio, luz, 
agua y nutrimentos con las especies 
forrajeras (Dias-Filho, 2006). Las ma-
lezas tienen una mayor facilidad de 
adaptación a cualquier tipo de suelo 
por obtener con mayor facilidad los 
nutrientes del suelo que los pastos, y 
por ser menos susceptibles a enferme-
dades y predadores. Por ello, en una 
pradera con aceptable manejo agro-
nómico y del pastoreo, se pueden 
mantener tres o cuatro veces más 
carga animal por hectárea, que en una 
pradera degradada con alta infestación 
de malezas (Enríquez y Esqueda, 2018). 
Cuando la infestación de malezas en 
la pradera es de hasta 70%, se puede 

LaS MaLezaS 
tienen 

una MaYor 
faciLidad de 
adaptaciÓn 
a cuaLQuier 

tipo de SueLo 
por obtener 

con MaYor 
faciLidad LoS 
nutrienteS 

deL SueLo Que 
LoS paStoS, Y 

por Ser MenoS 
SuSceptibLeS a 
enferMedadeS
Y predadoreS
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Figura 1. Efecto del control químico de la maleza en la producción de forraje 
del pasto Estrella de África. Fuente: Enríquez et al. (2018).

rehabilitar mediante la aplicación de 
herbicidas selectivos postemergentes; 
por el contrario, en infestaciones ma-
yores, es recomendable el estableci-
miento de una pradera nueva. 

ReHAbiLiTAcióN 
De PRADeRAS 
DeGRADADAS 
meDiANTe cONTROL 
químicO De LA mALezA
Se estableció un estudio para la reha-
bilitación de una pradera de pasto 
Estrella de África (Cynodon plectos-
tachyus) con infestación promedio de 
62% de escobilla (Sida acuta), malva 
(Sida rhombifolia) y piñón negro (Ja-
tropha gossypifolia), en la zona central 
del estado de Veracruz. Se aplicó 
Sendero (2,4-D + aminopyralid + flu-
roxipir-meptil), en dosis de 1.5 L en 100 
L de agua, Pastar D (aminopyralid + 
2,4-D), 1 L en 100 L de agua y Tordón 
101 (picloram + 2,4-D), 1 L en 100 L de 
agua. A los 45 días después de la apli-
cación, se obtuvo una producción de 
forraje seco 3.00, 2.59 y 2.23 veces 
mayor a la del testigo enmalezado 
(Figura 1).   

Los resultados obtenidos muestran 
un control eficiente de malezas obte-
nido mediante la aplicación de herbi-
cidas, que se refleja en una mayor 
producción de forraje, en comparación 
con las parcelas testigo sin control de 
malezas, por lo que se pueden mante-
ner un mayor número de cabezas de 
ganado por unidad de superficie, in-
crementando la rentabilidad de las 
explotaciones ganaderas. 

Algunas malezas en potreros de zonas tropicales.

Pradera degradada con 
infestación alta de malezas.

Pradera rehabilitada mediante 
control químico de malezas.

literatura citada
• dias-Filho, M. b. 2006. Competição e sucessao vegetal em pastagems. Documentos 240. embrapa amazônia oriental. 
belém, pa, brasil. 38 p.
• enríquez, q. J. F, et al., 2015. rehabilitación y mejoramiento de tierras de pastoreo en el trópico de México. Folleto 
técnico no. 79. iniFap. cirGoc. campo experimental la posta. Medellín de bravo, Veracruz, México.  76 p.
• esqueda, e. V. a. y J. F. enríquez q. 2018. efecto de herbicidas en el control de malezas y la producción de forraje en 
praderas tropicales. p. 137-141. in: Memoria del XXXiX congreso Mexicano de la ciencia de la Maleza. aguascalien-
tes, ags., México.
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Luego de años de gestión por fin se 
concretó y se inauguró el proyecto del 
rastro TiF con su marca propia, que 
pondrá nuevamente a Tabasco en la mira 
del sacrificio y distribuidor de carne de 
excelente calidad al mercado local

INAUGURAN 
FRiceTAb Y bOViVeRDe
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Luego de realizarse la asamblea general ordinaria en la que 
el consejo de la Asociación Ganadera Local General del 
Centro informó sobre el trabajo y el estado que guardan 
sus finanzas, se inauguró el proyecto más importante de 
los últimos años para el sector ganadero en el municipio 
del Centro en Tabasco, y nos referimos al rastro TIF bajo 
el nombre de Fricetab y con la marca de cárnicos “Bovi-
derde”, que pretende recuperar el mercado local y poste-
riormente nacional como tenía este Estado en la década 
de los setentas y ochentas.

Oliver Falcón Morales, presidente de la Asociación 
Ganadera Local del Centro, recordó que dicho proyecto se 
realizó con capital en un 66 por ciento de los ganaderos 
del municipio, y el resto con recursos federales, haciendo 
una inversión total de 66 millones 200 mil pesos.

“El rastro le otorgará el valor agregado que ha perdido 
la actividad ganadera a lo largo de los años, ya que también 
permitirá crear un canal de comercialización que no se 
tiene, lo que a su vez estaría permitiendo ofrecer carne de 
calidad”, precisó.

Se informó que Fricetab iniciará con el sacrificio de 100 
reses por turno, pero la meta es llegar a las 300 reses.

Afirmó que en el sector se vive un bache de obscuridad 
y trasiego, entre un indiscriminado tránsito de ganado 
proveniente de Centroamérica, un desafortunado control 
sanitario y una enfermedad llamada abigeato que hiere y 
merma lentamente a la actividad.

“Hay una sociedad ganadera claramente desorganizada, 
desconfiada y sin rumbo,  y que hoy en día no tiene repre-
sentación, pero nuestra vocación es hacer ganadería y la 
presencia de todos ustedes lo representa”, mencionó ante 
la presencia del gobernador del estado, Adán Augusto 
López Hernández, el Coordinador de Ganadería de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), David 
Monreal y el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal y Pesca de Tabasco, Jorge Suárez Vela.

Por su parte el gobernador, Adán Augusto López Her-
nández señaló: Yo quiero pedirles que hagamos un esfuer-
zo para que este rastro pueda trabajar a su máxima capa-
cidad, cuando menos, en dos de los tres turnos para lo que 
está diseñado. Nosotros en el momento que nos digan que 
‘estamos listos que tenemos cuando menos 200 reces en 

Recorrido de las autoridades por las nuevas 
instalaciones.
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matanza’, vamos a activar un protocolo de 
sanidad y vamos a impedir con la ley en la 
mano, que entren reses de los estados vecinos 
de Veracruz y de Chiapas sin ningún control 
a los centros de abasto de Villahermosa. 
Vamos a cuidar a nuestros productores, vamos 
a cuidar a los ganaderos”, afirmó.

Cabe decir, que asistieron al evento diver-
sas autoridades federales, estatales y del mu-
nicipio, además de legisladores y los socios, 
los cuales dijeron sentirse satisfechos del 
trabajo realizado por el consejo directivo de la 
Asociación Ganadera Local del Centro. 

estrenando la bÁscula

el rastro iniciará con 
el sacrificio de 100 
reses diarias e irá 

incrementando hasta 
abastecer el mercado local

Productores, 
empresarios y 
socios, 
acudieron a esta 
inauguración 
que llevó años 
en poderse 
concretar.
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c
on una gran participación de 
socios, el consejo de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Huimanguillo, que encabeza, 

Agustín Pérez Meunier, llevó a cabo su 
asamblea de consejo informativa, don-
de dio a conocer las diversas activida-
des y el manejo de las finanzas duran-
te el 2019, siendo aprobado todo ello 
con beneplácito luego de un arduo 
trabajo.

Dentro de las actividades realizadas, 
Agustín Pérez Meunier, recordó la 
apertura de una oficina para el trámi-
te de guías para ganado en la ciudad 
de La Venta, la cual, se habilitó con 
equipo de cómputo, internet y una 
secretaria para que los socios y cual-
quier ganadero, pueda movilizar su 
ganado, sin tener que hacer los trámi-
tes a la cabecera municipal, ahorrando 
tiempo y recursos económicos ya que 
las guías tienen el mismo costo que en 
oficinas centrales.

De igual manera, dio a conocer la 
contratación de más personal de cap-
tura en las oficinas de la asociación 
para agilizar los trabajos de movilidad 
del ganado, así como diversos servicios 

gaNaDEría
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RECIBEN INFORME 
cON BeNePlÁcitO GaNadeROs 

de la aGl HUiMaNGUillO

y gestiones jurídicas, que se realizan 
cotidianamente.

Informó, que se vendieron más de 
200 sementales en el marco de los 
eventos nacionales e internacionales 
durante la pasada feria en la que se 
contó con una expo internacional de 
ganado Simbrah y una muestra nacio-
nal de ganado de la raza Brangus, con 
el objetivo de que productores locales 
adquirieran genética de primer nivel 
y a costos accesibles, con el objetivo 
de que el hato del municipio se vaya 
homogenizando hacia más producción 
de carne y leche y con menos tiempo 

La apertura 
de oficinaS en 

coMunidaeS 
para eL tráMite 

de guíaS, eL 
SaneaMiento de 
LaS finanzaS, La 
incorporaciÓn 

de La aSociaciÓn 
a La cuencia 
Lechera Y La 
SoLicitud de 

una auditoría 
externa para 

tranSparentar 
eL patriMonio 
de LoS SocioS 

fueron aLgunoS 
de LoS anuncioS 

tratadoS en 
eSta reuniÓn

12 /  www.agroregion.com

Agustín Pérez Meunier, Presidente de 
la Asociación Ganadera Local de 
Huimanguillo.
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para el destete.
Otra gestión dada a conocer fue la 

incorporación de dicha asociación para 
que fuera tomada en cuenta para el 
proyecto de la Cuenca Lechera del 
sureste, en la que gracias a la partici-
pación y compromiso de los produc-
tores se logró que fuera aprobado el 
proyecto de construcción de un centro 
de acopio, para que prontamente los 
productores de leche, puedan vender 
su producto con precio de garantía a 
Liconsa y se reactive este sector.

Además, se dio a conocer que se 
están saneando las finanzas y que al 
momento existía en la cuenta de la 
Asociación Ganadera de Huimangui-
llo 800 mil pesos, fruto del ahorro y 
la buena gestión. Por ello, y para 
transparentar toda la administración, 
Agustín Pérez Meunier solicitó una 
auditoría externa que permita sanear 
completamente todos los recursos de 
los socios, incluso desde antes de su 
llegada a la administración.

Cabe decir que dicha solicitud fue 
aplaudida por los socios, que 
luego de escuchar el 
informe disfrutaron 
de una comida y de 
diversos regalos 
mediante una rifa 
que se realizó des-
pués de la asam-
blea. Al término de la asamblea la 

tómbola era girada por esta 
guapa huimanguillense para 
sacar los boletos premiados.  
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AVALAN GANADEROS 
de MacUsPaNa el tRaBaJO 

de sU diRectiva
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eL conSejo 
directiVo de 

La aSociaciÓn 
ganadera LocaL 

de MacuSpana, 
dio a conocer 

aVanceS 
iMportanteS 

para LoS 
productoreS 

de Leche, La 
adQuiSiciÓn 
de eQuipoS 
e infraeS-

tructura, aSí 
coMo eL buScar 

MejoreS precioS 
para La Venta 

de becerroS con 
engordadoreS 

deL norte 
deL paíS, 

entre otroS 
beneficioS

c
on casi mil socios, se llevó 
a cabo en el mes de febrero, 
la asamblea general ordina-
ria informativa, de la Aso-

ciación Ganadera Local de Macuspana, 
en la que su presidente, Mario Iván 
Jiménez, dio a conocer todo el trabajo 
realizado durante el 2019, además de 
que la tesorería informó, los balances 
en la gestión de los recursos, siendo 
de muy buena aceptación por los socios 
presentes.

En un ambiente de camaderería 
Mario Iván Jiménez, dio a conocer que 
para brindar un mejor servicio a los 
socios se  adquirieron equipos como 
una prensa y una báscula para el centro 
de acopio de ganado. También informó 
que en 2019, se llevó a cabo la cons-
trucción de un biodigestor para pro-
ducir gas y fertilizantes líquidos, con 
lo cual, la asociación se suma al cuida-
do del medio ambiente y fortalece 

acciones que impacten positivamente 
al cambio climático. 

Informó,  que el consejo sostuvo 
reuniones con una empresa engorda-
dora en el norte del país, para colocar 
el ganado en pie a mejores precios, y 
la instalación de una oficina con ser-
vicio de internet en el poblado Tepe-
titán con lo cual las guías de traslado 
de ganado hoy son una realidad para 
los ganaderos a bajo costo. Cabe decir, 
que por dicha oficina, hoy existe el 
servicio de internet en ese poblado, 
contribuyendo con tecnología no solo 
para los socios sino para toda la pobla-
ción.

También, Mario Iván Jiménez re-
cordó que que hizo toda la gestoría 
para ser incluidos en el Proyecto de la 
Cuenca Lechera, y luego de reuniones 
con la delegación de Liconsa en Tabas-
co y con los productores –que se 
comprometieron a entregar su pro-
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ducción a esta dependencia- se logró 
la autorización de un centro de acopio, 
que permitirá en pocos meses, activar 
la cadena de valor de la leche, con 
producto de calidad y con precios de 
garantía para los productores.

Otro de los trabajos informados 
fueron las reuniones sostenidas con 
personal de la fiscalía, con el objetivo 
de aminorar el problema del abigeato, 
que aun sigue siendo un flagelo para 
los productores de ese municipio.

Luego del informe, se realizaron 
rifas, hubo venta de sementales, y una 
comida con la cual concluyeron los 
trabajos. 

seMentales

Mario Iván 
Jiménez 
durante su 
discurso en la 
asamblea.
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D esde este espacio queremos dar un agradecimiento enorme 
para toda la gente que asistió a nuestro treceavo aniversario y 
cuarto foro que denominamos “Oportunidades en el Campo 
de México”. También queremos agradecer a los doctores: 
Miguel García Winder, Ramés Salcedo Baca, Rafael 

Núñez Domínguez quienes fueron los ponentes y al moderador, Dr. 
Ignacio Lastra Marín por haber aceptado todos la invitación.

Agradecemos a nuestros patrocinadores Inseminación 
Artificial y Productos Agropecuarios del Sureste, Agrotec, 
Microsles, Ecovert, Agroequipos Peláez, Delegación 
Simmental-Simbrah del Sureste y la Asociación 
Ganadera Local General del Centro, por haber 
creído en el proyecto.

Y por último, agradecer a todos los 
cibernautas que nos siguieron por Facebook 
y YouTube ya que fue la primera 
transmisión en vivo de un foro 
organizado por la revista. 

¡SEGUIREMOS 
ADELANTE!

GRACIAS 
     POR ASISTIR
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l
as enzimas participan en 
conversiones complejas mo-
leculares en sus constituyen-
tes más simples para terminar 

ofreciendo moléculas más pequeñas 
para ser utilizadas por los rumiantes 
en procesos de energía y síntesis de 
proteína, para la producción de carne 
y/o leche. 

La investigación reportada en los 
años 50´s cuando inician algunos re-
portes de uso de enzimas en rumiantes, 
fueron éstos resultados muy contras-
tantes de aquella época con la más 
reciente investigación, dado principal-
mente a factores no claramente des-
critos en la investigación inicial, ya 
que en aquella no describe con claridad, 
que tipo de dietas usaban aplicando 
enzimas, que  coctel enzimático y 
preparación enzimática se utilizó,  ni 
describían cuál era su especificidad o 

gaNaDEría
POR DMv. victOR M. BAsuRtO KuBA
AgroinviC / Agro región

TECNOLOGÍA ENZIMATICA 
PaRa GaNadO eN cORRal 

de eNGORda
simplemente no era reportada, así 
como que tipo de método de aplicación 
y concentración eran utilizados en 
aquellos estudios. Todo esto desmoti-
vó en un principio la investigación de 
enzimas en rumiantes; sin embargo, la 
investigación seria y actual resultó en 
descubrir una nueva forma de ayudar 
a los rumiantes en mejorar su función 
zootécnica, que hoy en día se utilizan 
en forma constante en la alimentación 
para rumiantes. La extensa utilización 
de la tecnología enzimática en rumian-
tes hoy es una realidad.

Los hallazgos encontrados sobre la 
aplicación de enzimas en ganado de 
carne y sobre todo en aquellos anima-
les recién llegados al corral de engor-
da, la utilización de esta práctica, ha 
dado como resultado un rápido inicio 
de los animales para comer la dieta de 
de iniciación, lo que ha conllevado a 
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naturaLeS 
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que existan menos animales enfermos 
o más animales que rápidamente se 
adaptan al corral por su pronto con-
sumo a las dietas para corral de engor-
da.  La Tabla 1 muestra resultados de 
campo bajos condiciones similares 
siendo la diferencia el uso de enzima 
líquidas para ganado de carne en corral.

 De la anterior tabla, podemos in-
ferir que, bajo condiciones similares 
de manejo, cruzas, clima y alimentación, 
la diferencia fue significativa en los 
parámetros productivos de los 4 ranchos 
comerciales, ofreciendo el mejor cos-
to- beneficio para los corrales que 
utilizaron la enzima líquida. 

Cabe mencionar, que los animales, 
del grupo tratado con la enzima fueron 
inmediatamente recibidos con la as-
persión -en su forraje de reciba- desde 
que se ubicaron en su corral de engor-
da para después ir mezclando la dieta 
con la misma enzima durante todo el 
perodo de engorda.

cONcLuSiONeS 
De lo antes expuesto, podemos impli-
car que: la especificidad enzimática, 
así como la calidad de la enzima em-
pleada, la dosis de enzima y su méto-
do de aplicación, son factores de vital 
importancia para obtener el mejor 
costo beneficio del uso de esta tecno-
logía innovadora y de vanguardia. 

parÁMetros dieta sin dieta con diFerencia diFerencia
 enziMa enziMa* nuMÉrica estadística

No de Animales** 482 486 4 n.s.
Peso Inicial 324.02 320.36 3.66 n.s.
Peso Final 462.45 476.81 14.36 P = 0.06
Dias corral 94.36 89.04 5.32 P=  0.05
G.D.P 1.47 1.76 0.290 P = 0.002
Consumo / c/ d 13.99 14.51 0.520 P= 0.06
Conversión 9.92 8.29 1.63 P= 0.002

Tabla 1.-  Resultados de 4 ranchos comerciales en corral de engorda 
utilizando enzima líquida  como única diferencia en la alimentación.

* Enzima asperjada diariamente a la dieta Comercial
**Características raciales: Bos Taurus x Bos Indicus.

La utilización de esta práctica, ha dado como resultado un rápido inicio de 
los animales para comer la dieta de reciba o de iniciación.
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NIVEL DE INFESTACIÓN
 de GaRRaPatas y sU efectO 
eN la GaNaNcia de PesO eN 

BOviNOs de dOBle PROPósitO

ESPECIaL

e
l vector Rhipicephalus mi-
croplus representa un gran 
riesgo para el sector gana-
dero, debido a que afecta la 

producción de carne y leche. Además, 
es importante destacar que represen-
ta una barrera comercial y una ame-
naza para la venta de ganado en pie a 
los Estados Unidos de América, acti-
vidad que genera 700 millones de 
dólares al año. 

La estrategia empleada para el 
control de la garrapata se ha basado 
en la aplicación de compuestos quí-
micos, no obstante, estos pueden re-
sultar tóxicos y costosos. Aunado a 
esto, debemos considerar que la ge-
neración de resistencia de las garra-
patas, ha propiciado replanteamientos 
sobre este método. El manejo integral 
de plagas se considera la mejor opción 
en el control de las garrapatas, pero 

para lograrlo es necesario tener pro-
fundos conocimientos de las interac-
ciones ambiente, hospedero y parási-
to. Mediante esta forma de control se 
logra tener poblaciones de garrapatas 
en cantidades que sean bajas, para no 
poner en riesgo la salud de los bovinos, 
pero que a su vez sean suficientes para 
infectarlos con patógenos hemotrópi-
cos a temprana edad; de esta forma, 
podrán generar inmunidad contra los 
mismos, logrando por consiguiente 
una estabilidad enzoótica. 

El conocimiento de la variación 
poblacional a lo largo del año, así como 
la influencia del clima y manejo sobre 
la garrapata, son fundamentales para 
establecer un adecuado control. Por 
lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el grado de infes-
tación natural por Rhipicephalus 
microplus, así como determinar su 
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correlación con factores climatológi-
cos y su efecto sobre la ganancia de 
peso en bovinos doble propósito.

El estudio se desarrolló en el cam-
po experimental La Posta del INIFAP, 
en Paso del Toro, Veracruz. Se utili-
zaron 31 bovinos cruzados Bos taurus 
x Bos indicus. La edad promedio de 
los animales al inicio del experimen-
to fue de 307 días. Los animales fueron 
inspeccionados cada 28 días con la 
finalidad de registrar la dinámica 
poblacional del vector Rhipicephalus 
microplus mediante el conteo de ga-
rrapatas semi-repletas (4.5 a 8.0 mm 
de diámetro). Durante el estudio, no 
se aplicó ningún garrapaticida a los 
animales.

En julio, mes en que se presentó la 
mayor temperatura ambiental, el nú-
mero promedio de garrapatas por 
animal fue mayor que en los otros 
once meses del año (Cuadro 1).

Por ejemplo, en los casos más ex-
tremos, en el mes de julio los animales 
presentaron 46.6 y 57.0 garrapatas más 
que en los meses de septiembre (año 
2015) y octubre (año 2015). En los 
meses de abril, mayo y junio, meses 
en los que la temperatura ambiental 
y la humedad relativa fueron similares, 
el número de garrapatas por animal 
también fue similar, 45.0, 43.0 y 45.1 
garrapatas, respectivamente. 

En enero y febrero, meses con una 
temperatura ambiental relativamente 
baja, los animales presentaron, en 
promedio, un número similar de ga-
rrapatas (20.7 y 18.5, respectivamente); 
sin embargo, en estos dos primeros 
meses del año, el número promedio 
de garrapatas por animal fue menor 
que en abril, mayo y junio, meses en 
los que se presentó una temperatura 
ambiental relativamente más alta. 

Estos resultados son acordes con 
el coeficiente de correlación (0.21), 
que indica que a mayor temperatura 
ambiental mayor número de garrapa-
tas en el animal; por el contrario, a 
menor humedad relativa mayor nú-
mero de garrapatas en el animal (-0.19); 
sin embargo, la correlación entre este 
último par de características fue un 
poco más débil. Los machos tendieron 
a tener más garrapatas que las hembras 
(29.9 vs 22.1 garrapatas); sin embargo, 

Mes£ núMero de teMperatura huMedad
 Garrapatas aMbiental relatiVa 

Enero  20.7 ±   2.5ef 18.6 86.9
Febrero  18.5 ±   2.7ef 19.0 86.1
Marzo   32.4 ±   4.5cd 20.8 88.0
Abril  45.0 ±   6.8b 25.2 86.2
Mayo  43.0 ±   4.4b 26.2 85.6
Junio  45.1 ±   4.3b 25.9 85.4
Julio  62.9 ±   6.9a 26.8 87.7
Agosto   39.3 ±   7.5bc 26.0 87.0
Agosto2   27.9 ±   3.2cd 26.5 87.8
Septiembre   24.5 ±   2.9de 25.1 91.0
Septiembre2 16.3 ±   3.3f 25.8 89.9
Octubre 14.4 ±   3.2f 24.4 87.5
Octubre2    5.9 ±   1.6g 25.2 87.3
Noviembre  32.5 ±   3.4c 21.5 86.0
Diciembre 17.4 ±   2.5f 20.6 89.4

                                             interValo de conFianza

Genotipo£ Media líMite líMite  
  inFerior superior

11/16 HO 28.7 ±   2.1a 24.9 33.0
11/16 SP 15.2 ±   0.4a 14.5 16.0
3/4 HO 48.4 ±   3.2a 42.4 55.2
3/4 SP 37.3 ±   5.6a 27.8 50.0
5/8 HO 20.7 ±   3.3a 15.1 28.3
5/8 SP 30.8 ± 18.4a   9.5 99.6
X HO 34.6 ±   5.5a 25.4 47.2
X SP 32.4 ±   2.4a 28.0 37.4

Cuadro 1. Medias y errores estándar para número de garrapatas 
(Boophilus microplus) semi-repletas, y medias de temperatura 
ambiental y humedad relativa, por mes.

Cuadro 2. Medias y errores estándar e intervalos de confianza al 
95% para número de garrapatas (Boophilus microplus) semi-
repletas, por genotipo.

a,b,c,d,e,f,g Medias con distinta literal son diferentes (P<0.05).
£Agosto2, Septiembre2 y Octubre2 se refieren a los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2015. 

a Las medias no son diferentes (P>0.05).
£ 11/16 HO= 11/16 Holstein x 5/16 Cebú, 11/16 SP= 11/16 Suizo Pardo x 
5/16 Cebú, 3/4 HO= 3/4 Holstein x 1/4 Cebú, 3/4 SP= 3/4 Suizo Pardo x 1/4 
Cebú, 5/8 HO= 5/8 Holstein x 3/8 Cebú, 5/8 SP= 5/8 Suizo Pardo x 3/8 
Cebú, X HO= Cruzas Holstein x Cebú indefinidas, X SP= Cruzas Suizo Pardo x 
Cebú indefinidas.
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la diferencia no fue estadísticamente 
significativa. Los becerros 11/16 Suizo 
Pardo x 5/16 Cebú tendieron a tener 
menor número de garrapatas que los 
becerros de los otros genotipos, pero 
las diferencias entre los genotipos 
evaluados no fueron estadísticamente 
importantes (Cuadro 2).

El coeficiente de regresión de la 
ganancia de peso sobre el número de 
garrapatas fue -0.03442 kg/garrapata, 
lo que significa que la ganancia de peso 
disminuyó 34 g por cada garrapata 
semi-repleta presente en el animal en 
un periodo de 28 días. Por lo tanto, 
bajo las condiciones del presente es-
tudio, en el mes de julio los animales 
perdieron, en promedio, 2.1 kg de peso 
corporal. 

El coeficiente de correlación (-0.67) 
reveló que la ganancia de peso prome-
dio fue menor conforme aumentó el 
número de garrapatas en los animales. 
Los bovinos con niveles medios y 
bajos de infestación ganaron, en pro-
medio, 2.88 y 3.87 kg más por periodo 
de muestreo, respectivamente, que 
aquellos con altos niveles de infestación 
(Cuadro 3). Varios investigadores han 
reportado que existen animales que 
consistentemente portan menos ga-
rrapatas que otros en el mismo am-
biente, debido a su mayor habilidad 
para responder inmunológicamente a 
las garrapatas.

En conclusión, la infestación por la 
garrapata Boophilus microplus requie-
re un control más estricto en los meses 

                                                            interValo de conFianza

niVel de  Media líMite líMite  
inFestación  inFerior superior

Alto (61 garrapatas o más)   9.82 ± 0.66a 8.46 11.18
Medio (31 a 60 garrapatas) 12.70 ± 0.61b 11.46 13.94
Bajo (0 a 30 garrapatas) 13.69 ± 0.70b 12.25 15.12

Cuadro 3. Medias y errores estándar e intervalos de confianza al 95% para 
ganancia de peso promedio (kg), por nivel de infestación.

ciclo de Vida de la GarrapaTa

a,b Medias con distinta literal son diferentes (P<0.01). 

de mayor temperatura ambiental (abril 
a julio). El sexo y el genotipo de los 
bovinos no influyeron en la cantidad 
de garrapatas que portaron los anima-
les. La correlación entre el número 
promedio de garrapatas y la ganancia 

de peso promedio fue negativa y mo-
derada, encontrándose que bovinos 
con altos niveles de infestación con 
este vector tuvieron menores ganancias 
de peso que bovinos con medios y 
bajos niveles de infestación. 
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e
l bienestar animal (BA) es 
una condición ideal para la 
salud reproductiva en los 
animales de granja, cuyo re-

sultado es la aplicación de normas es-
pecíficas, adecuadas y posibles, sobre 
los sistemas y procesos involucrados a 
lo largo de toda la cadena productiva, 
que permiten a los animales reproduc-
tores, tanto hembras como machos, 
vivir en las mejores condiciones posibles, 
sin padecer sufrimientos físicos o psi-
cológicos innecesarios. 

Para todos los animales y en especial 
para aquellos cuyo destino es proveer 
de fuente de alimentos al hombre, como 
es el caso de los animales productivos 
de granja; se intensifica el compromiso 
ético de brindarles a lo largo de su vida 

ALTeRNATiVAS
Cama: 
Cualquier modificación del ambiente 
produce cambios en la conducta social 
de los cerdos, que se traducen en ten-
siones agresivas entre los mismos, las 
cuales pueden ser minimizadas, pero 
no eliminadas, con la utilización de 
cama, que entretiene a los animales y 
aporta una estrategia para evitar peleas 
entre ellos (Sutherland et al., 2006). El 
uso de cama para los animales no es de 
uso frecuente en las unidades de pro-
ducción porcinas; pero, puede contribuir 
con lo siguiente: 

• Confort físico, absorbiendo la 
humedad causada por heces, orina 

gaNaDEría POR AleJANDRO cóRDOvA-izquieRDO1*, JuAN eulOgiO gueRRA-lieRA2, RuBéN hueRtA-cRisPíN3, 
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reproductiva-productiva las mejores 
condiciones posibles de instalaciones, 
genética, sanidad-higiene, manejo, ali-
mentación y cuidados en general.

 Los productores, médicos veterina-
rios, así como la sociedad en general, 
conscientes del cuidado de los animales, 
saben la importancia de conocer los 
aspectos de BA y salud reproductiva de 
los animales productivos ya que la fi-
siología, el desarrollo y el comporta-
miento de estos animales, son afectados 
por las malas condiciones ambientales, 
de producción y de manejo en general. 
En este trabajo, se describen aspectos 
de gran importancia a tomar en cuenta 
para el BA y salud reproductiva de los 
animales productivos, también, se indi-
can algunas alternativas para lograrlo.

FACTORES QUE 
FAVORECEN 
el BieNestaR 
y la salUd 
RePROdUctiva
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y agua.
• Aislamiento térmico del piso 
principalmente en invierno.
• Recreación, provee glandes opor-
tunidades de entretenimiento, re-
duciendo las estereotipas y las 
agresiones entre ellos.
• Previene el riesgo de lesiones 
pódales y cojeras.
• Alimento, cuando es de paja, dado 
que los cerdos suelen consumir 
cantidades apreciables de la misma 
(Muñoz, 2002; Kanis et al., 2004; 
Leek et al., 2004).

Temperatura: 
Garantizar una temperatura de 15ºC, 
para los animales adultos y para los 
lechones 30oC. En términos generales, 
el cerdo adulto es insensible al frío, 
debido al grosor de la piel; sin embargo, 
si la temperatura ambiental es superior 
a los 30ºC, se debe proporcionar refri-
geración externa -baños, aspersores, 
rociadores-, para proveer confort tér-
mico. 

Así como ofrecer sombra suficiente, 
o agua y barro para que el animal, pue-
da refrescarse. De lo contrario, el calor 
puede afectar negativamente el bienes-
tar del animal (Fialho et al., 2004).

Ventilación: 
Verificar entradas y salidas de aire, 
medir los gases en diferentes niveles y 
medir las corrientes de aire; además, 
verificar el sistema de desechos orgá-
nicos, cuyos efectos se reflejan el bien-
estar de los animales (Leek et al., 2004).

 ManeJo
 bueno MíniMo adVerso

Fertilidad a la pubertad (%) 86.5 55.6 33.3

Concentración cortisol (mg/ml) 1.7 1.8 2.4

Efecto del tipo de trato dado por el hombre a temprana edad sobre los 
rendimientos reproductivos:

Adaptado de Muñoz, 2002.
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Iluminación: 
Exposición a una luz de intensidad 
mínima de 40 watts durante un período 
mínimo de ocho horas al día (Kanis et 
al., 2004).

Ruido:
La intensidad del ruido, se mide en 
decibeles (dB) y para garantizar el 
bienestar de los animales, el ruido en 
las unidades de producción animal, 
no debe rebasar los 140dB (2003; Schön 
et al., 2004).

Superficie del suelo:
Debe ser adecuada a la especie y raza 
del animal, así como a la etapa zoo-
técnica de los animales Los sitios los 
machos deben estar ubicadas y cons-
truidas de tal manera puedan darse 
vuelta, oír, oler y ver a los demás 
animales de la unidad de producción, 
sobre todo a las hembras de la unidad 
de producción (Leek et al., 2004).

Acceso al agua:
Disponer de cantidad suficiente, limpia 
y fresca permanentemente, sobre todo 
en épocas de calor; por ejemplo, las 
cerdas lactantes, necesitan un flujo de 
agua de al menos 2 litros/minuto, ya que 
en su pico de lactancia, puede beber 
más de 40 litros de agua al día (Chapi-

Creando camas para cerdas 
de manera artesanal.

Las camas para las cerdas son ideales para tener un 
mayor conford para las hembras y las crías.

nal et al., 2005; Sutherland et al., 2006).

Alimentación:
Garantizar que todos los animales se 
les alimente al menos una vez al día; 
sobre todos cuando el sistema de ali-
mentación es automático (Kanis et al., 
2004; Sutherland et al., 2006).

ReLAcióN DeL mANeJO  
Y NiVeLeS De cORTiSOL 
SObRe eL PORceNTAJe De 
FeRTiLiDAD eN ANimALeS 
PRODucTiVOS
El hombre le impone al animal el am-
biente físico, social y cognoscitivo; la 
conducta, acciones y/o actitudes del 
entorno de los cerdos actúan o afectan 
su comportamiento (Córdova et al., 
2004). El encargado del manejo, es un 
potencial de estrés para los animales; 
puede inducirles reacciones de aversión 
y miedo, las cuales si se mantienen 
pueden hacerse crónicas, provocar 
pérdidas de salud y rendimientos, por 
el aumento de niveles de cortisol en 
sangre (Muñoz, 2002), en donde el 
desempeño reproductivo (ver siguien-
te tabla) es afectada negativamente, en 
términos de detección de estros, servi-
cio efectivos y partos normales; bajan-
do la productividad general (Muñoz, 
2002; Schön et al., 2004). 

PAG 28 gaNaDEría



biliboGraFía 
• chapinal, n; dalMau a; FàbreGa, e; Manteca, 
X; ruiz de la torre, J.l; and Velarde, a. 2005. 
Bienestar de la cerda reproductora. Avances en Tecnología 
Porcina. Vol. 2 nº 11: 6-2.
• córdoVa, i. a; lópez, h. r; saltiJeral, o. J; Muñoz, 
M. r; córdoVa, J. M; córdoVa, J. c; ruiz, c. G and 
pÉrez, G. J. 2004. el Bienestar Animal en la reproducción 
Animal (Parte i y ii). avances en tecnología porcina. Vol. 
1 nº 12 y Vol. 2 nº1: 4-20.
• Fialho, F. b; VanMilGen, J; noblet, J; quinious n. 
2004. Modelling the effect of heat stress on food intake, heat 
production and growth in pigs. Journal Animal Science. Vol. 
79, nº 8: 135-148.
• Kanis, e; Van den belt, h; Groen, a. F; schaKel, 
J; GreeF K. h. 2004. Breeding for improved welfare in pigs: 
a conceptual framework and its use in practice. Journal Animal 
Science. Vol. 78. nº 10: 315-329.
• leeK, a. b. G; sweeney, b. t; duFFy, p; beattie. V. 
t; doherthy J. V. 2004. The effect of stocking density and 
social regrouping stressors on growth performance, carcass 

characteristics, nutrients digestibility and physiological stress 
responses in pigs. Journal Animal Science. Vol, 79. nº 9: 109-
119.
• Muñoz, l, a. 2002. Consideraciones Sobre el Bienestar en 
la especie Porcina. Acontecer Porcino. año.2: 90-104.
• 0’connell, ne; beattie, Ve and Moss, bw. 2004. 
influence of social status on the welfare of growing pigs hou-
sed in barren and enriched environments. animal welfare. 
Vol.13. nº 4: 425-431.
• Schön, P.C; Puppe. B; Manteuffel. G. 2004. Automated 
recording of stress vocalisations as a too/ to document im-
paired welfare in pigs. Animal Welfare. Vol. 13. nº 2: 105-109.
• sutherland, M. a; nieKaMp. s. r; rodríGuez-za, 
s. l; salaK-Johnson, J. l. 2006. impacts of chronic stress 
and social status on various physiological and performance 
measures in pigs of different breeds. Journal Animal Science. 
Vol. 84, nº 8: 588-596.
• wellocK, i. J; eMMans, G. c; KyriazaKis, i. 2004. 
Modeling the effects of stressors on the performance of po-
pulations of pigs. Journal Animal Science. Vol. 82, nº15: 
2442-2450.

mAR
AbR
2020

29

1. ANImAles:
• Organizar lotes, tratar que 
los grupos sean lo más ho-
mogéneos posibles en peso 
y edad, ya que la posición 
social dentro del grupo tiene 
un efecto marcado sobre el 
bienestar y reproducción de 
los animales (0’Connell et 
al., 2004).

• Considerar que los lotes no 
sean muy grandes, en donde 
las jerarquías sean comple-
jas y no cambiar animales 
de un lote a otro, cuando ya 
están socialmente estabili-
zados (Muñoz, 2002; 0’Con-
nell et al., 2004).

• Verificar y mantener 
constantemente el estado 
de salud de los animales, 
mediante programas la im-
plementación de prácticas 
adecuadas de higiene y sani-
dad (Muñoz, 2002; Wellock 
et al., 2004).

2. AlImeNtAcIóN:
• Proporcionar una alimenta-

ción balanceada en cantidad 
y calidad.

• Reducir los cambios ali-
menticios bruscos al míni-
mo posible.

• Cuidar que todos los ani-
males se alimenten al mismo 
tiempo.

• Tratar que el momento de 
la alimentación no sea una 
situación de estrés.

• Alimentar a los animales 
a voluntad, de preferencia 
con comederos automáticos 
(Wellock et al., 2004; Muñoz, 
2002; 0’Connell et al., 2004).

3. PeRsoNAl:
• Emplear personas que les 
guste trabajar con animales.

• Garantizar que el personal 
cargado de los animales 
posea sólidos conocimientos 
tecnológicos, del sistema de 
explotación implementado, 
de las características de los 

animales, etapa productiva 
y reproductiva, y en gene-
ral, del manejo que se debe 
implementar en la unidad de 
producción (Muñoz, 2002).

4. AmbIeNte:
• Proporcionar ambiente 
físico y climático lo menos 
agresivo posible.

• Realizar la menor cantidad 
de modificaciones posibles 
en la reagrupación de lotes, 
de cambios de naves y/o 
corrales y de tipo alimento 
(Wellock et al., 2004).

5. socIAl:
• No realizar juntas las si-
guientes actividades: des-
tete, cambio de las naves 
establecimiento, formación 
de lotes, vacunación, marca-
ción, etc.

• Verificar que se realicen 
ritmos de actividades de 
manejo habituales (Muñoz, 
2002).

alternatiVas para MeJorar bienestar y salud reproductiVa
de los aniMales productiVos
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P
ara América Latina, a finales 
de 1975 el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) 
había acordado créditos agro-

pecuarios por un total de US $ 2820.2 
millones3, mientras el Banco Mundial 
(BM) financió en total, alrededor de 
$1 billón 4. En México, el BID acordó 
3 préstamos globales al Banco de 
México S. A., por un total de US $93 
millones, para crédito agropecuario a 
pequeños productores de todo el país. 
El financiamiento se operó a través de 
los Fideicomisos Instituidos en relación 
con la Agricultura, Ganadería, Avicul-
tura y Actividades Pesqueras (FIRA). 
El FIRA, además de su papel de finan-
ciamiento, desarrolló la planificación 
regional de las inversiones, identificó 
y evaluó proyectos y ofreció asistencia 
técnica a los beneficiarios del crédito. 
Es de mencionar que representando 
27% del territorio nacional las regiones 
tropicales, trabajaban en ellas el 40% 
de los Técnicos del FIRA.

En el proceso de ganaderización 
que tenía lugar en esa época también 
participaron empresas transnaciona-
les para la compra de la producción, 
citamos como ejemplo el estableci-
miento de planta enfriadora y precon-
densadora por la compañía Nestle, “la 

gaNaDEría
POR  iNg. RAMés sAlceDO BAcA
Agro región

¿OPORTUNIDADES 
PaRa el caMPO?

cual prometía captar toda la producción 
existente”. El sector ganadero gozó de 
una serie de apoyos y subsidios y se 
basó en el dominio de amplias exten-
siones de tierras para obtener elevadas 
relaciones beneficio-costo (entre 159 
y  488% reportaron investigadores, 
par ranchos en Chiapas).  

En los años 50 se hicieron modifi-
caciones al Artículo 27 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para favorecer a los gana-
deros, se permite poseer cualquier 
superficie que permita mantener a 500 
cabezas de ganado. 

Legislaciones estatales también 
fueron acordadas para favorecer el 
proceso de ganaderización, como fue 
el caso en Chiapas, en donde se pu-
blica la primera Ley Ganadera en 1940, 
la cual es modificada en 1961 inclu-
yendo mayores facilidades para los 
ganaderos, o en Yucatán, donde la Ley 
Ganadera de 1945 se reformó en 1972 
para lograr mayor “protección” a los 
ganaderos.  

Tabasco podría considerarse como 
el estado emblemático 
del proceso de gana-
derización, la super-
ficie empastada cre-
ció en 123% de 1940 

a 1960. Se estableció el rastro frigorí-
fico más grande y moderno de su 
época y crecieron todas las industrias 
ligadas a la ganadería y las institucio-
nes vinculadas al sector. 

Desde la década de los 90 el BM 
ya no otorga créditos a los gobiernos 
para proyectos de desarrollo rural que 
incluyan la lechería. En el país des-
aparecieron la mayoría de institucio-
nes para el fomento agropecuario, 
disminuyeron los recursos para finan-
ciamiento, para la primera década del 
siglo XXI el  extensionismo, se ofrecía 
como “un servicio privado de pago 
público, donde los extensionistas ya 
no son empleados del Gobierno, que 
ahora paga servicios por tiempo y obra 
determinada, que opera descentrali-
zadamente con un presupuesto im-
portante pero disperso y que preten-
de mayor participación de los 
productores, programas y profesiona-
les más flexibles, lo que no ha sido un 
motor importante de la innovación 
rural”.  

SiSTemAS SiLVOPASTO-
RiLeS uNA OPORTuNiDAD 
PARA ReSPONDeR A LOS
ReTOS ecONómicOS 
Y AmbieNTALeS 
El área tropical de México (56 millones 
de hectáreas) representa 26.2 % del 
territorio nacional. De esta superficie 
el 37% (más de 23 millones de ha) se 
dedican a la producción pecuaria, se 
estima producen alrededor del 80 % 
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del forraje de temporal para pastoreo 
del país y que son las que tienen, con 
mucho, el mayor potencial para au-
mentar aún su producción de alimen-
tos para herbívoros. En esta área 
pastorean aproximadamente 12 millo-
nes de bovinos (40% del inventario 
nacional), que producen alrededor del 
20% de la leche y 39% de la carne.

Según datos del censo agrícola y 
forestal 2007, de los 5 millones de UP 
agropecuarias, el país cuenta con al-
rededor de 1.13 millones de UP de 
ganado bovino, en el trópico existen 
más de 500 mil unidades de producción; 
más del 80 % con menos de 30 vacas 
y se ubica cerca del 60 % del pie de 
cría de bovinos en pastoreo del país”.  

Con el proceso de globalización, 
en el que tuvo lugar la apertura co-
mercial y el retiro de la participación 
estatal, se puso el énfasis en la com-
petitividad internacional; el fomento 
agropecuario se canceló en México, 
entro en crisis el campo mexicano y 
los productores se avocaron a buscar 
nuevas alternativas.  Los ganaderos 
de Tabasco identificaron “a la ovino-
cultura como una alternativa para 
incrementar el ingreso económico”. 
De 1970 a 1990 el crecimiento del 
rebaño estatal fue de 460%” (Nuncio 
O. G., J. N. T., et al., 2001), aun en la 
actualidad se considera que “El gana-
do ovino está ganando terreno en la 
entidad” (Novedades de Tabasco, 5 de 
mayo de 2019). 

Esta nueva orientación tiene que 
ver con el hecho de que la producción 
nacional de ovino es insuficiente para 
satisfacer la demanda nacional, que el 
precio del ganado en pie es superior 
y mas estable que el del bovino y con 
el auge de las razas de pelo que se 
adaptan al trópico húmedo. Ya no solo 

el (Tabasco o Pelibuey), sino el Black 
Bely,  Katadin, Dorset, entre otros. 

Pero el problema no se resuelve 
solo con el cambio de una especie por 
otra, por muchas ventajas que la nue-
va especie tenga, pues como señalan 
López-Vigoa, O., et al. (2017): “La baja 
eficiencia y rentabilidad de los sistemas 
de producción animal en los países 
tropicales, unido al consecuente de-
terioro del ambiente, ha obligado a 
buscar sistemas que maximicen la 
eficiencia productiva y económica y 
el equilibrio natural con el entorno”.

• Una alternativa para avanzar 
en ambos objetivos son los 
Sistemas Silvo-Pastoriles 
(SSP), en los cuales, de acuer-
do con estos autores, en la 
experiencia en América Lati-
na y el Caribe, se ha logrado:

• Alta disponibilidad de bioma-
sa comestible, superior a 30 t 
de MS/ha/año

• Dieta con un contenido de PB 
de 11-16 % y una DIVMS de 
510-630 g/kg de MS

• Producción de leche de 10-12 
kg /vaca/día y entre 3 000 y 
16 000 kg/ha/año

• Producción de carne con ga-
nancia de peso entre 0.42 y 
1.10 kg animal/día; producción 
por hectárea está entre 500 y 
1 340 kg/año.

• Aumento de la biota edáfica 
que acelera la descomposición 
de las bostas, lo que reduce el 
parasitismo gastrointestinal 
en los animales y el incremen-
to de la fauna asociada que 
regula las poblaciones de 
garrapatas e insectos vectores

Evaluaciones económicas en Mi-
choacán, durante 5 años, demostraron 
que: mientras en el sistema de pasto-
reo tradicional se pudo lograr una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 0.70 %, 
con el SSP, la TIR fue de 13.30% (Gon-
zález, 2013). 

Cárdenas, Bustamante, et al. (2012). 
Encontraron en 5 fincas en Colombia, 
que mientras los Sistemas de Pastoreo 
Tradicional fijaban poco menos de 2 
t/ha de carbono orgánico total (COT), 
los SSP fijaban más de 4 t/ha. En el 
mismo sentido, Raj y Gómez (2018) 
encontraron que el almacenamiento 
de carbono en áreas forestales fue casi 
el doble que en potreros. Aunado a lo 
anterior, se ha demostrado que los SSP 
contribuyen al bienestar animal tanto 
por mejorar la cantidad y calidad de 
la dieta, como por reducir los efectos 
de parásitos internos y externos, a la 
vez por proporcionar un ambiente 
más confortable para el ganado, pues 
evaluaciones de temperatura muestran 
que entre las 9 y 16 horas la tempera-
tura en los pastizales puede ser supe-
rior hasta en 5 grados que en los SSP 
(Perez, citado por Rivero, Valenzuela, 
et al., 2017).

Tomando en consideración los 
anteriores elementos, identifico como 
una opción de primer orden para el 
trópico mexicano, los SSP y dado que 
su establecimiento implica costos 
adicionales a los de un pastizal y de-
manda de mayor tiempo del estable-
cimiento a la utilización por el ganado, 
se requiere de apoyos para los peque-
ños productores que pueden ser 
parte del Programa Sembrando Vida, 
del actual Gobierno Federal, si al 
concepto de árbol frutal y maderable 
se le agrega el de árboles y arbustos 
forrajeros. 
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l
a mayor parte de los ovino-
cultores del estado de Tabas-
co obtiene sus ingresos eco-
nómicos a través de la venta 

de dos productos que se generan en 
sus unidades de producción: ovinos 
para el abasto y ovejas reproductoras 
de desecho. Una menor proporción 
de los ovinocultores obtienen ingresos 
adicionales por la venta de sementales 
y ovejas primalas de reemplazo, pero, 
su rebaño debe tener capacidad de 
producir ovinos de raza pura (por 
ejemplo, Blackbelly, Katahdin) con el 
fin de que este tipo de animales ad-
quieran un mayor precio con relación 
al animal de abasto. 

También existen algunos produc-
tores que sacrifican y procesan sus 
animales de abasto, en donde el pro-
ducto procesado (por ejemplo, barba-
coa) se vende directamente al consu-

gaNaDEría
POR DR. JORge OlivA heRNÁNDez
iniFAP / Agro región

LA CARNE DE CORDERO, 
uNA OPcióN PARA 

DiVeRSiFicAR LA OFeRTA
midor con el fin de obtener una mayor 
rentabilidad de la inversión inicial y 
lograr con ello sustentabilidad de la 
unidad de producción.

Aplicar un proceso al producto y 
diversificar la generación de produc-
tos con potencial de comercializarse 
permite un ingreso económico adicio-
nal, lo que promueve la liquidez de la 
empresa ganadera. 

En un sistema de producción in-
tensivo con ovinos Pelibuey y Blac-
kbelly, el animal crece y se finaliza en 
corral con dietas integrales o comple-
tas y puede alcanzar los 35 kg de peso 
a una edad de 165 días, con los siguien-
tes supuestos: un peso al nacimiento 
de 2.0 kg y una ganancia diaria de peso 
de 200 g. A diferencia del sistema 
intensivo, en el sistema extensivo, un 
ovino alcanza los 35 kg de peso a una 
edad de 19 meses cuando este es ali-

apLicar un 
proceSo aL 
producto Y 

diVerSificar 
La generaciÓn 
de productoS 

con potenciaL 
de coMer-

ciaLizarSe 
perMite 

un ingreSo 
econÓMico 

adicionaL, Lo 
Que proMueVe 
La LiQuidez de 

La eMpreSa 
ganadera
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mentado desde su nacimiento con 
amamantamiento libre durante los 
tres primeros meses y posteriormen-
te se alimenta con base en el pastoreo 
en praderas con gramíneas tropicales 
hasta la finalización, los supuestos de 
las metas señaladas previamente son: 
un peso al nacimiento de 2.0 kg, una 
ganancia diaria de peso predestete de 
100 g en los primeros 90 días y una 
ganancia diaria posdestete de 50 g.

Ofrecer una complementación 
alimenticia a ovinos en pastoreo per-
mite reducir el número de meses a 
mercado. La principal variante es la 
cantidad y calidad del complemento 
alimenticio que se ofrece y consume 
el ovino, así como, el tipo de manejo 
de la lactancia que se aplica al corde-
ro lactante. 

Aunque no es la generalidad, exis-
ten ovinocultores que tienen incorpo-
rado a su sistema de producción de 
corderos los siguientes componentes: 
lactancia con una duración de ocho 
semanas, manejo de los corderos sin 
acceso al amamantamiento libre du-
rante al menos ocho horas a partir de 
la segunda semana de vida, acceso 
libre de los corderos a un alimento 
comercial pre-iniciador y estabulación 
sin acceso al pastoreo. Este tipo de 
manejo permite producir corderos 
cuya carne puede tener un alto valor 
culinario y mayor precio con relación 
a la carne de ovino con una edad entre 
seis y 19 meses (Cuadro 1; Figura 1). 

Las características de peso, rendi-
miento y composición corporal de los 
corderos al destete pueden ser influi-
das por el tipo de nacimiento del 

cordero, número de parto de la oveja, 
grupo racial del cordero y composición 
química del alimento pre-iniciador. 
Sin embargo, es importante considerar 
que la población objetivo a la que 
puede ser destinado el producto cár-
nico derivado de corderos con 56 días 
de edad debe tener alguna de las si-
guientes características: ingreso eco-

coMponente    Valor 

Peso al nacimiento (kg)     2.8
Peso al destete (kg)   11.0
Ganancia diaria de peso predestete (g)  150
Peso de la canal (kg)   5.5
Rendimiento de la canal (%)    47
Grasa cavitaria (g)    184

Cuadro 1. Características de peso y rendimiento de corderos 
Blackeblly x Pelibuey con 56 días de edad.  

Figura 1. Canal de cordero Blackbelly x Pelibuey con 56 días de edad .

Modificado de García-Osorio et al. (2017)

nómico superior al promedio de la 
población debido al mayor precio que 
pudiera adquirir este tipo de carne 
refrigerada o procesada; un gusto 
especial por la carne de cordero; y 
demandar un producto cárnico dife-
renciado por su valor de terneza, 
suavidad, jugosidad y bajo contenido 
de grasa. 
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l
a palma de aceite Elaeis gui-
neensis Jacq. es originaria de 
África Occidental. El produc-
to principal que se obtiene 

de esta especie, es el aceite vegetal, 
siendo el de mayor crecimiento en el 
mercado global con 6.8% promedio 
anual, aportando el 31 % en el sumi-
nistro mundial de aceites y grasas. Los 
países productores están concentrados 
en el sureste asiático,  donde Indone-
sia con 56% y Malasia con 28% domi-
nan el mercado, contribuyendo con el 
84% del aceite comercializado. En 
América, Colombia es el principal 
productor y el cuarto a nivel mundial. 
En 2017, contaba con más de 500 mil 
hectáreas plantadas y 1.6 millones de 
toneladas de aceite producidas

En México, el consumo de aceites 
y grasas es de 2.6 millones de toneladas; 
de estas, 2.2 son de origen vegetal y 
0.4 de origen animal. Para la fabricación 
de aceites y grasas, el país importa 
entre el 80 y 85% de la materia prima, 
consumiendo alrededor de 600 mil 

tores del envejecimiento de las células, 
la arterioesclerosis y el cáncer.

El país, tiene alrededor de 2 millo-
nes de hectáreas con buenas condicio-
nes de clima y suelo para el cultivo, 
sin embargo, la superficie  plantada 
hasta 1990 era de solo 2,800 ha en 
Chiapas. En Tabasco, el potencial para 
el cultivo es de 325 mil hectáreas (Ace-
ves et al. 2008). Debido a este buen 
potencial, a partir de 1996, inicia un 
proyecto de gran visión para incre-
mentar la superficie de palma en 
México.  De esta forma, para 2018 la 
superficie sembrada en el país era de 
102 mil hectáreas, distribuidas en los 
estados de Chiapas (44.6%), Campeche 
(27.6%), Tabasco (20.7%) y Veracruz 
con el 7.1 %. Para ese mismo año, la 
superficie cosechada fue de 72 mil 841 
hectáreas. De esta superficie, Chiapas 
participó con 52.6%, Tabasco 19.3%, 
Campeche 18.3% y Veracruz con el 
9.8% restante (SIAP, 2018).

En Tabasco, se tienen dos regiones 
tradicionales (“Centro-Sierra” y “Los 

POR M.c. JOsé Miguel heRNÁNDez cRuz
iNvestigADOR eN PAlMA De Aceite Del iNiFAP, cAMPO exPeRiMeNtAl huiMANguillO
huimAnguillo, tABAsco. / hernAnDeZ.josemiguel@iniFAP.goB.mX
Agro región
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PRINCIPALES PROBLEMATICAS 
DeTecTADAS eN eL DeSARROLLO 

De LA  PALmA De AceiTe
toneladas de aceite de palma. Dentro 
de las cualidades de este aceite se 
encuentran que es una fuente natural 
de vitamina E, tocoferoles y tocotrie-
noles los cuales actúan como protec-
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Capacitación establecimiento de plantaciones. Plantación de palma de aceite y cobertura leguminosa.

Mapa de potencial productivo de la palma de aceite en México .Ríos”) con ocho municipios (Jalapa, 
Tacotalpa, Teapa, Macuspana, Centro, 
Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique) 
a los cuales, recientemente se ha in-
corporado Huimanguillo, en la Región 
de la Chontalpa. Para 2016, se contaba 
con 1,209 productores distribuidos en 
235 comunidades y agrupados en 23 
organizaciones económicas, todas ellas 
pertenecen al Consejo Estatal de Pro-
ductores de Palma de Aceite del Esta-
do de Tabasco (Méndez, 2016).  Por 
otra parte, aun cuando la superficie con 
palma se ha incrementado, el rendi-
miento promedio de las plantaciones 
es bajo, con solo 14.8 t RFF /ha/año. 

PRiNciPALeS DemANDAS 
eN eL cuLTiVO De 
PALmA De AceiTe
Se analizaron entre los productores 
los principales factores que afectan la 
producción primaria en el cultivo, 
sobresaliendo los siguientes:  

· Producción primaria
Escasa difusión y baja adopción de la 
tecnología. Se requiere capacitación 
en los diferentes aspectos del cultivo. 
Pocas variedades en plantaciones 
comerciales. Alto costo de los fertili-
zantes. Deficiente sistema de logística 
para la cosecha. Escasez de mano de 
obra para la cosecha. Baja calidad de 
la fruta. Dificultad de la cosecha por 
la altura de las palmas. Falta de equipos 
de cosecha. Desconocimiento para 
renovar plantaciones. Creación de 
nuevos viveros, cercanos al desarrollo 
de las plantaciones comerciales. Fi-
nanciamiento para establecimiento y 
mantenimiento a tasas preferenciales.

· Valor Agregado  
e Infraestructura

Insuficiente infraestructura de riego 
y drenaje. Construcción y rehabilitación 
de drenes. Instalación de cable vía en 
las plantaciones para recolectar la 
fruta. Construcción de caminos inter-
nos saca cosecha. Construcción de 
extractoras modulares en regiones 
estratégicas. Centros de recepción de 
fruta en las parcelas. Instalar centros 
de acopio. Compra de contenedores 
con sistema hidráulico. Adquisición 
de tractores con implementos conven-
cionales y especializados (trituradoras). 
Construcción de planta para obtención 
de biodiesel.

· Problemas fitosanitarios
Roedores (ratas de campo y tuzas), 
picudo negro, acaro rojo, plagas po-
tenciales como picudo rojo y cochini-
lla rosada, que presentan medidas 
regulatorias para el libre tráfico de la 
fruta, además de insectos defoliadores 
como Sibine, Opsiphanes y Barrena-

dores como Sagalasa, enfermedades 
existentes como pudrición del cogollo 
y marchitez sorpresiva.

· Mercado y 
Comercialización
Regulación del precio de la fruta fres-
ca, alto costo del transporte de la 
fruta a la planta extractora, acuerdo 
para no eliminar aranceles al aceite de 
importación, colaboración productores-
industria para revisar el precio por 
tonelada de fruta y mejorar conversión 
del 12.5%, tomar acciones para desre-
gular el tráfico de la fruta por proble-
mas sanitarios, obtener la certificación 
nacional del aceite de palma.

· Organización
Existe desorganización entre los pro-
ductores, por lo que en el sistema 
producto palma de aceite, no existe un 
padrón confiable de productores y 
plantaciones para la certificación del 

PAG 35



aceite de palma (RSPO). Falta de re-
cursos económicos por el productor 
para implementar prácticas de mane-
jo y acceder a certificar su plantación.

· Identificación   
de Oportunidades
Factores ambientales que provocan 
marcada estacionalidad de la cosecha. 
Se requiere compactar las nuevas 
plantaciones en regiones con alto 
potencial productivo. En el país se 
carece de la producción de semilla 
certificada para la propagación de 
plantas, por lo que se requiere de la 
importación de los materiales de 
siembra. Falta de viveros en las prin-
cipales regiones palmeras del estado. 
Escasos laboratorios para el análisis 
de suelo, agua y planta. Se requiere la 
creación de un banco de germoplasma 
para iniciar el mejoramiento genético. 
Plantaciones predispuestas a plagas y 
enfermedades.

Desde el inicio, del nuevo desarro-
llo de las plantaciones comerciales en 
el sureste de México, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
ha sido soporte técnico en esta inicia-
tiva nacional. En primera instancia, 
elaborando mapas de potencial pro-
ductivo de la palma de aceite en los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campe-
che y Veracruz. La elaboración Libros 
Técnicos para el manejo agronómico 
del cultivo, asimismo, distintos folle-
tos técnicos para productores que 
sirvan para el establecimiento y ma-
nejo de viveros para producción de 
planta de calidad, para el estableci-

miento de plantaciones y la cosecha 
del fruto.  

En Tabasco, se continúa la evalua-
ción de diferentes materiales comer-
ciales de siembra procedentes de 
Costa Rica, Honduras y Colombia. Se 
tienen en Jalapa, Tab. 23 materiales 
comerciales de siembra en campo. Por 
otra parte, en los últimos años, se ha 
capacitado a técnicos y productores 
a través de diferentes proyectos, en 
temas de producción de planta, esta-
blecimiento y manejo de plantaciones. 
Se han visitado diferentes empresas 

que producen semilla certificada en 
Honduras, Costa Rica y Colombia para 
ver sus procesos de cruzamiento y 
asegurar la calidad genética de las 
plantaciones en México. 

Actualmente, el INIFAP colabora 
con la Federación Mexicana de Palma 
de Aceite (FEMEXPALMA) en un 
proyecto con la finalidad de transferir, 
en predios de productores, varios 
componentes del paquete tecnológico 
INIFAP, que apoyen la certificación 
de los proveedores de fruta a las plan-
tas extractoras. 

Lotes de cruzamiento para producción de semilla certificada.

Problemas fitosanitarios de la palma de aceite.

Evaluación de materiales comerciales de siembra.
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