






E s muy lamentable que la 
delincuencia organizada 
tenga secuestrada la 
actividad limonera 
en estados como 

Michoacán. Los noticieros nacionales 
dan fe de que el cobro de piso a los 
productores dueños de los cultivos, lo 
que ha hecho que exista deserción de la 
gente en el campo y esto ha derivado en 
el alza del precio de este producto.

Si bien es cierto que se ha avanzado en 
muchos rubros en la economía del país, 
también hay que reconocer la falta de una 
estrategia más coordinada y efectiva del 
gobierno federal para brindar seguridad 
a actividades económicas del sector 
primario, ya que de ellos dependemos 
todos porque es la producción de 
alimentos lo que está en juego.

Así bien, la gente del campo es 
honesta, trabajadora y ha sido la que ha 
soportado la indiferencia de gobiernos 
que han pasado a la historia como 
malos por tener políticas agropecuarias 
insensibles, y ahora no se vale que 
también tengan que enfrentar a los 
delincuentes que quieren apropiarse 
del ingreso que tienen por vender sus 
productos.

Es hora de que se tome cartas en 
el asunto, porque ya no solo son los 
productores de limones sino también 
del aguacate, de la carne de bovino, 

entre otros 
que están 
siendo acosados 
todos los días y donde se espera que 
existan garantías para poder trabajar 
con seguridad y brindar alimentos sanos 
y a buen precio para los consumidores 
finales.
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ESPECIAL
LENRUZ, PUNTA DE LANZA EN 
LA PRODUCCIÓN DE QUESOS 
ESPECIALIZADOS DE BÚFALOS 
DE AGUA

GANADERÍA
CRIABÚFALOS MX REALIZA 
EXITOSA 3ª 
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Lenruz, punta de lanza 
en la producción de

 Los quesos hechos con leche de búfalas 
son aptos para personas que no toleran 

la lactosa, para personas que padecen 
diabetes o hipertensión.

QUESOS ESPECIALIZADOS
DE BÚFALOS DE AGUA

ESPECIAL POR: REDACCIÓN 
AGRO REGIÓN

U
na gama de quesos deri-
vados de la leche de bú-
fala con exquisito sabor y 
presentación es lo que 

ofrece Lenruz, que desde hace seis 
años ha venido apuntalando la comer-
cialización de sus productos en mer-
cados locales y en el país, aportando 
un potencial para el sureste en una 
empresa familiar que tiene metas en 
un corto y mediano plazo, nos dijo en 
entrevista su gerente general, María 
de los Ángeles Lendechy Ochoa.

 Al ser cuestionada sobre los ini-
cios, Lendechy Ochoa recordó que 
debido a la producción de leche de 

búfala que ya tenían en sus unidades 
de producción y no sabían hacia dón-
de canalizarla, junto con su familia 
planificaron qué hacer para darle un 
valor agregado a este producto lácteo 
rico en grasas y proteínas de alto va-
lor nutricional.

LA HISTORIA
Al iniciar la transformación de la 

leche a quesos, -hace seis años- la 
entrevistada dio a conocer que co-
menzaron a procesar quesos frescos 
y/o maduros como los Asaderos y 
el Provolón exclusivo de búfalas de 
agua. Pero al tiempo el mercado les 
comenzó a exigir quesos de mayor 
valor y/o más exclusivos como el 

Mozzarella y la Burrata, por lo que 
comenzaron a investigar cómo poder 
procesarlos, y a pesar de que éstos 
productos su origen es Italia, habían 
empresas muy reconocidas en Brasil, 
Colombia e incluso en Chile.

“Emprendimos en un proyecto 
nuevo para nosotros como empre-
sarios para hacer un queso artesanal 
que fuera propio del búfalo de agua 
y es como nos pusimos a investigar 
e incluso tomamos cursos y aseso-
rías en el extranjero, sobre todo en 
países de Centro y Sudamérica que 
ya tenían avances en la elaboración 
de este tipo de quesos y definimos 
que lo que debíamos hacer aquí en el 
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sureste de México eran los quesos 
Mozzarella y Burrata”, expresó la 
entrevistada.

Precisó, que la búsqueda de ase-
soría en estos países fue porque pro-
ducían el queso que Lenruz requería 
en un clima tropical como lo tiene 
Tabasco, y al cabo de tres años de 
pruebas y errores, lograron el punto 
perfecto para tener quesos Mozzare-
lla y Burrata de un sabor exquisito y 
de alto valor nutricional. Además de 
que por su composición y nutrimen-
tos son aptos para personas que no 
toleran la lactosa, para personas que 
padecen diabetes o hipertensión.

EL MERCADO
Para dar a conocer este punto, 

entrevistamos al gerente de ventas, 
Antonio Ruiz quien apuntó que la 
marca Lenruz ha apostado por un ni-
cho de mercado medio alto y sobre 

todo los productos han sido muy so-
licitados en el centro norte del país.

Expuso que los quesos Mozza-
rella y Burrata tienen alta demanda 
en hoteles con restaurantes especia-
lizados por el tipo, precio y calidad 
de sus platillos. Si embargo, el fu-
turo de estos quesos deberá ser las 
cadenas comerciales ubicadas en el 
país y para ello están trabajando en 
Lenruz.

Reconoció que lo que ha frena-
do la actividad de comercialización 
es por la falta de de materia prima, 
ya que el mercado es demandante 
y no se produce lo que se está so-
licitando.

Invitó a los criadores de esta es-
pecie a apostar por la productividad 
y la ordeña ya que se puede generar 
riqueza en la región sureste porque 

“EMPRENDIMOS EN 
UN PROYECTO NUEVO 

PARA NOSOTROS 
COMO EMPRESARIOS 

PARA HACER UN 
QUESO ARTESANAL 
QUE FUERA PROPIO 

DEL BÚFALO DE AGUA”

la transformación de la leche en 
quesos puede aportar nuevas fuen-
tes de empleos y bien remunerados, 
además que el precio por litro leche 
es más competitivo en comparación 
con la de bovinos. 
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E
l Ing. Jorge Luis Ayala Fili-
grana, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Criadores 
de Búfalos de Agua de Méxi-

co (Criabúfalos Mx), dijo sentirse muy 
satisfecho con la celebración de la 
Tercera Reunión Interestatal, celebrada 
en el municipio de Escárcega Campeche, 
donde asistieron alrededor de cien 
personas entre productores, autoridades 
del sector pecuario de varios estados 
del sur de México, así como  legislado-
res con la finalidad de darle una norma-
tividad a la producción, comercialización 
y movilidad del búfalo.

Dijo que se está trabajando con 
investigadores del Colegio de Post-

CriaBúfalos Mx realiza exitosa

 Se están buscando nuevos canales de comercialización en México y el extranjero, 
así como la normatividad con Senasica y Siniiga que permita a los criadores 

acceder a los programas de vacunación y movilidad, y que sea considerada como 
una especie de interés zootécnico, y de gran aporte nutricional para el consumo.

3ª REUNIÓN
INTERESTATAL

GANADERÍA POR MARIO DE LOS SANTOS
AGRO REGIÓN

graduados para determinar cuáles 
son las enfermedades comunes de la 
especie y su control y/o mitigación, 
con el objetivo de darle certidumbre 
a los productores que pueden traba-
jar con hatos libres de enfermedades 
y dentro del marco de la ley.

Para ello, en esta reunión se dio la 
palabra a la MC Estela Castillo Flo-
res, subdirectora de las campañas 
zoosanitarias del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), quien 
dio una amplia explicación sobre 
los requisitos que deben cubrir los 
productores y las campañas que se 

deben aplicar a esta especie de ga-
nado, precisando que cada vez hay 
más criadores de búfalos en México 
y seguramente su reglamentación 
deberá darse pronto, dado que este 
tipo de reuniones contribuyen a dar-
le certidumbre a la actividad.
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RECORRIDO POR 
FIGRORÍFICO TIF

Eduardo Álvarez Cid, directivo 
de Grupo GRUMA, se congratuló 
por la enorme participación de cria-
dores de búfalos y mencionó que di-
cho frigorífico es el primero en el 
sureste del país en estar certificado 
para el sacrificio y cortes de dicha 
especie con el TIF 193.

Antes de celebrar la reunión in-
terestatal, se hizo un recorrido por 
este inmueble donde se observó to-
dos los protocolos sanitarios para el 
sacrificio de los búfalos.

Eduardo Álvarez puntualizó que 
desde hace un año se iniciaron plá-
ticas con Criabúfalos Mx con la fi-
nalidad de buscar nuevos modelos 
de negocio para la carne, dándole 
así el valor agregado que los pro-
ductores necesitan.

Dijo que ya hay pláticas con 
cadenas de supermercados nacio-
nales e internacionales que están 
dispuestos a la comercialización en 
anaqueles, pero indudablemente se 
necesita que los criadores de búfa-
los confíen en este negocio y que 
comiencen a sacrificar sus animales 
en este frigorífico que cumple con 
todas las normas.

Por su parte el Senador, Ovidio 
Salvador Peralta, dijo que en la 
parte que corresponde a su gestión 
como legislador, ha acompañado a 
Criabúfalos Mx para encontrar es-
cenarios donde la especie progrese 
y sea rentable para los productores.

“He apoyado a esta asociación 
para gestionarle diversos permisos 
y que se hagan pruebas de bruce-
losis y tuberculosis para abrir es-

pacios y mesas de trabajo con las 
autoridades de Senasica y Siniiga se 
pueda incluir en las normas al búfa-
lo y se deje de considerar como una 
especie exótica.

Aseguró que el futuro del búfalo 
de agua en México es prometedor 
ya que tiene muchas bondades para 
su crianza porque es muy rústico 
y no necesita de tantos cuidados 
como el ganado vacuno, además 
de que los beneficios de su carne y 
leche para el consumo humano son 
extraordinarios y/o saludables.

En esta tercera reunión interesta-
tal, participaron Landy Berzunza No-
velo, Directora General de Sanidad 
(SDA); Ing. José Francisco Cabrales 
Martínez, presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Campeche; 
Ing. Jorge Priego García, represen-
tante de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del estado de Tabasco; 
Mvz. Humberto Amandor Zaraza, 
Subsecretario de Ganadería y Pesca 
de Veracruz; Cap. Elio Lara Morales, 
Director de Ganadería de la Secreta-
ría de Desarrollo de Quintana Roo; 
Ing. Florencio Song Solís, Represen-
tante de la Secretaría de Agricultura 
(Sader) en Quintana Roo; Mvz. Jesús 
Othon Reynoso Campos, Coordina-
dor del comité técnico de Siniiga de 
la CNOG; Ing. Raúl Antonio Gutié-
rrez, representante de la Secretaría 
del Campo de Chiapas, entre otros 
miembros del consejo directivo de 
Criabúfalos Mx. 

Para concluir este día de trabajo 
los invitados degustaron una bar-
bacoa de búfalo, así como de cortes 
americanos en la parrilla, en las ins-
talaciones del Frigorífico de Escár-
cega Campeche. 
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MEZCLA DE FORRAJE DE MAÍZ Y SOYA
para incrementar el contenido de proteína del ensilado

En las unidades de producción 
bovinos carne y doble propó-
sito, durante la época seca hay 

poca disponibilidad de forraje de 
calidad. Por ello, los productores 
tienen que utilizar pastos en estado 
de madurez avanzado y residuos de 
cosecha (maíz y sorgo), los cuales 
presentan contenidos bajos de pro-
teína cruda <6 %. En la dieta de los 
rumiantes, la proteína es el nutrien-
te más caro y durante esta época 
crítica, los concentrados duplican 
su precio, en consecuencia, la ren-
tabilidad de las unidades de produc-
ción disminuye (Bautista-Martínez 
et al., 2020). Por lo anterior, existe 
la necesidad de conservar forraje de 
calidad y utilizarlo como comple-
mento en la dieta de los rumiantes 
durante esta época crítica, una al-
ternativa es el ensilado (Daniel et 
al., 2019). El forraje de maíz es el 
más utilizado para ensilar, es rico 
en energía, entre 2.0 y 2.3 Mcal kg-1 
de materia seca (MS; Erdal et al., 
2016); pero pobre en proteína, ya 
que los contenidos oscilan entre 60 
y 90 g kg-1 de MS (Zhao et al., 2021). 

Figura 1. Cultivo de maíz y soya (R6) para ensilaje y mezcla de los forrajes 
para ensilado.

En cambio, el forraje de soya por ser 
una leguminosa tiene contenidos de 
proteína cruda que oscilan entre 140 
y 200 g kg-1 de MS. 

Se puede elaborar un ensilado 
que contenga 60% de forraje de maíz 
(Zea mays) y 40% de forraje de soya 
(Glycine max). El maíz se debe cose-
char cuando se encuentre en estado 

lechoso-masoso y la variedad de soya 
‘Huasteca 200’ cuando las semillas se 
encuentren completamente desarro-
lladas en las vainas (etapa reproduc-
tiva R6; Figura 1). Ambos cultivos se 
siembran en la misma fecha, pero el 
material de maíz a utilizar debe ser 
de ciclo precoz, para asegurar la sin-
cronía con la soya.

REPORTAJE POR JONATHAN R. GARAY MARTÍNEZ, LORENZO D. GRANADOS 
RIVERA, NICOLÁS MALDONADO
MORENO/ INIFAP
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BENEFICIOS ESPERADOS. 

Al mezclar el forraje de maíz y 
soya y ensilarlos, el contenido de 
proteína en el ensilado se incremen-
ta hasta en 57 % (Cuadro 1); además 
se incrementa el contenido de ener-
gía neta (lactancia y ganancia) y mi-
nerales (Fósforo, Calcio y Potasio). 
Además, se asegura el adecuado pro-
ceso de fermentación (estabilidad 
del ensilado: pH <4.0).

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

En las regiones del trópico cálido y 
semicálido donde se las condiciones 
ambientales permitan establecer los 
cultivos de maíz y soya.

Costo estimado. En condiciones 
de riego, el costo de producción, 
incluidos la cosecha de forraje y 
ensilado de una hectárea de maíz y 
soya es de alrededor de $14,000.00 y 
$17,000.00 y el rendimiento de forra-
je verde es de 39 y 14 t, respectiva-
mente. Entonces, los costos de una 
tonelada de forraje verde de maíz y 
soya se estiman en $358.97 y $1,214.29, 
respectivamente. Por lo tanto, el 
costo de una tonelada de ensilado 
de maíz (60%) y soya (40%) es de 
$701.10. 

Variable
Tipo de ensilado

Incremento 
(%)100% 

Maíz
60 % Maíz + 
40 % Soya

Proteína cruda (g kg-1) 91 143 57

Nutrientes Digeribles Totales (g kg-1) 580 635 9

Energía Neta, Lactancia (Mcal kg-1): 1.30 1.43 10

Energía Neta, Ganancia (Mcal kg-1) 0.63 0.81 29

Fósforo (%) 0.23 0.30 30

Calcio (%) 0.29 0.95 228

Potasio (%) 0.98 1.55 58

pH 3.7 3.9

Cuadro1. Comparación de la composición química de ensilados de maíz y 
soya.

12 /  www.agroregion.com





CNOG

POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓNESPECIAL

permite el acceso a 
mercados específicos 
y rentables:

L
a trazabilidad pecuaria per-
mite identificar, verificar y 
aislar los alimentos poten-
cialmente peligrosos para los 

consumidores, control de enfermeda-
des animales facilitando el de las en-
fermedades zoonóticas y con ello, 
acceso a mercados específicos y 
rentables, afirmó el Ing. Homero Gar-
cía de la Llata, presidente de la Con-
federación Nacional de Organizacio-
nes Ganaderas (CNOG).

Durante su participación en el 
“1er Simposium Internacional sobre 
Identificación Animal y Trazabili-
dad”, organizado por el organismo 
que encabeza, a través de su Centro 
Operativo Nacional SINIIGA – SINI-
DA, señaló, durante la presentación 
de su plática “Importancia de la tra-
zabilidad en el sector pecuario” seña-
ló que, los procesos de globalización 
e industrialización han provocado 
que los países y bloques comerciales 
exijan mayores normas de control so-
bre los aspectos sanitarios, presencia 
de aditivos químicos, contaminantes 
y microorganismos patógenos, lo que 
implica la implementación de siste-
mas de trazabilidad.

Su intervención lado en el panel 

“La Identificación animal y la tra-
zabilidad: una política pública in-
cluyente” y ante ganaderos de todo 
el país, de presidentes de uniones 
ganaderas regionales, autoridades 
federales y del Gobierno de Jalisco, 
congregados en la Unión Ganadera 
Regional de esta entidad, señaló que 
la trazabilidad animal requiere de 
registro de las unidades de produc-
ción, sistemas de identificación de 
animales y sistemas para el control 
de la movilización de animales, pro-
ductos y subproductos.

La inauguración de este 1er Sim-
posium estuvo a cargo del MVZ. 
Fernando Rivera Espinoza, director 
de Importaciones y Exportaciones 
del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASICA), en representación 
del Dr. Víctor Villalobos Arámbula, 
titular de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), 
así como del MVZ. Arturo Macosay 
Córdova, Coordinador General de 
Ganadería.

Con un lenguaje coloquial y 

sencillo de entender el dirigente 
ganadero, señaló que la trazabili-
dad pecuaria genera información 
estratégica para la toma de deci-
siones, contribuir al ordenamiento 
de la actividad ganadera, generar 
confianza en el consumidor de pro-
ductos pecuarios a través de la toma 
de responsabilidades por parte de 
los actores involucrados del sector, 
coadyuvar en la protección del me-
dio ambiente en atención a riesgos 
potenciales para la salud pública y 
animal originados por la tenencia y 
manejo de animales.

Expresó que el acceso a alimen-
tos inocuos y el mantenimiento del 
estatus zoosanitario, es una preo-
cupación y compromiso constante 
por parte de la CNOG.

Puntualizó que la trazabilidad de 
la cadena bovinos para carne, inter-
viene desde el nacimiento, muerte y 
sacrificio del animal, con todos los 
datos de donde nació, donde está 
actualmente, por donde pasó, don-
de murió o fue procesado y con qué 
otros animales convivió. 

LA TRAZABILIDAD 
PECUARIA
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Toda una
algarabía durante la

En esta edición participaron cuarenta proveedores con diversos 
descuentos, además se organizaron dinámicas, juegos y rifas que 

tuvieron al público atento, con alegría y mucha participación.

XV FERIA DE
PROVEEDORES

REPORTAJE POR: REDACCIÓN 
AGRO REGIÓN

“HOY EN DÍA LOS SOCIOS 
Y CLIENTES PUEDEN 

ADQUIRIR LAS OFERTAS 
QUE SE ANUNCIAN EN LA 
FERIA DE PROVEEDORES 

ACUDIENDO A 
CUALQUIERA DE LAS 
30 SUCURSALES EN 

TABASCO, SEIS EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS O A 
LAS CUATRO UBICADAS 

EN CAMPECHE”

C
on la participación de cua-
renta empresas se llevó a 
cabo la 15ª Feria de Provee-
dores de la Cooperativa de 

Consumo Ganaderos, donde hubieron 
importantes descuentos en una gama 
amplia de productos que se utilizan en 
los sectores de ganadería y agricultura 
de todo el sureste del país.

Para el corte del listón inaugural 
se contó con la presencia del Secre-
tario de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero de Tabasco, en 
representación del gobernador, Ca-
pitán, Jorge Suárez Vela; el secreta-
rio de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas (CNOG), 
Ernestino Mazariegos; el repre-
sentante de la alcaldesa del Centro 
Tabasco, Jhonny Magaña Álvarez; 
el presidente de la Unión Ganadera 
Regional de Tabasco, Adán Mero-
dio, entre otras personalidades.

En el discurso de bienvenida, el 
presidente de la Cooperativa, Lic. 
José Bulnes Zurita dio a conocer que 
en el mes de julio pasado, se cum-
plieron 44 años de esta empresa 
tabasqueña, en la cual con la ayuda 
de sus 150 colaboradores que se em-
plean allí, se otorga el mejor servicio 

a los clientes. Destacó que actual-
mente la Cooperativa es una empre-
sa sana sin ningún tipo de adeudos 
bancarios ni fiduciarios.

Señaló que dicha feria se realiza 
con la finalidad de brindar exce-
lentes descuentos en conjunto con 
nuestros cuarenta proveedores par-
ticipantes.

Dijo que la cooperativa está in-
mersa en el quehacer de la produc-
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ción agropecuaria de la región su-
reste por ello no se debe perder de 
vista los temas que existen en el ám-
bito global y trabajar unidos en be-
neficio de las nuevas generaciones 
con nuevas tecnologías que permi-
tan un equilibrio en la producción y 
no afectar al medio ambiente.

Por su parte, el representante del 
gobernador, el Secretario de Desa-
rrollo, Jorge Suárez Vela, agradeció 
la invitación e hizo un reconoci-
miento al trabajo arduo durante sus 
más cuarenta años, “haciendo que el 
productor se sienta protegido ante 
los precios de los productos que se 
utilizan en los ranchos”.

Suárez Vela señaló que él como 
ganadero y todos los que  han sido 
clientes de esta empresa seguramen-
te seguirán adelante apoyando a esta 
empresa que se ha destacado por su 
administración y por brindar un ser-
vicio de calidad.

En entrevista, el presidente de la 
Cooperativa de Consumos Ganade-
ros, Lic. José Bulnes Zurita, agrade-
ció a todas las empresas que estuvie-
ron presentes en la feria, así como 

a todo el personal que apoyaron a 
los clientes en las cuarenta sucursa-
les ubicadas en Tabasco, Chiapas y 
Campeche.

Por su parte, el tesorero de esta 
empresa, César Abreu Casanova, se-
ñaló que se rebasaron las expectati-
vas en afluencia de personas que vi-
sitaron la feria y venta de productos, 
así como las diversas dinámicas que 
se hicieron donde los proveedores 
regalaron suvenires y diversos ar-
tículos que les sirven a la gente del 
campo.

También el secretario de la Coo-
perativa, Felipe Ramírez de la Rosa, 
recordó que desde hace tres años se 
aperturaron en las 40 sucursales de 
la empresa, las mismas ofertas que 
en la tienda matriz, lo que ha sido 
un gran éxito para los consumido-
res. “Hoy en día los socios y clien-
tes pueden adquirir las ofertas que 
se anuncian en la Feria de Provee-
dores acudiendo a cualquiera de las 
30 sucursales en Tabasco, seis en el 
estado de Chiapas o a las cuatro ubi-
cadas en Campeche”, precisó. 
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OVINOS EN PASTOREO EN 
PRADERAS CON PASTO CHONTALPO

OVINOCULTURA

INTRODUCCIÓN
Los ovinos son animales herbí-

voros cuyo alimento natural son las 
plantas que se localizan en la prade-
ra. Sin embargo, con el fin de hacer 
un uso eficiente de los recursos fo-
rrajeros disponibles, es necesario 
tener en cuenta dos aspectos: 1) No 
todas las plantas que se localizan en 
la pradera son consumidas por los 
ovinos y 2) Cuando los ovinos pas-
torean en praderas con determina-
do tipo de plantas, se ha reportado 
una afectación de su estado de salud 
(Oliva y Javier, 1999a, b). Específica-
mente, en praderas con pasto chon-
talpo (Urochloa decumbens (Stapf.) 
R.D. Webster; o su sinónimo, Bra-
chiaria decumbens, que es un pasto
ampliamente adaptado y disponible
en el trópico húmedo, el pastoreo
de los ovinos se ha asociado con la
aparición de eczema facial y foto-
sensibilización, cuyos principales
efectos negativos son una reduc-
ción de la eficiencia productiva de
los animales como consecuencia de
presentarse lesiones en ojos y boca,
lo que limita su capacidad de consu-
mo de alimento durante el pastoreo,
así como la ocurrencia de un daño
en la función del hígado (Fotografía
1; Vera et al., 2006). El objetivo del
presente trabajo es proporcionar su-

JORGE OLIVA HERNÁNDEZ, INIFAP TABASCO.
ERIKA BELEM CASTILLO LINARES, INIFAP TABASCO.

Sugerencias para el manejo de

gerencias en el manejo de los ovinos 
en pastoreo que son susceptibles al 
microambiente de una pradera con 
pasto chontalpo. 

ECZEMA FACIAL
La presentación de eczema facial 

en ovinos se ha reportado cuando 
estos han estado en pastoreo en pra-
deras con pasto chontalpo por varios 
días (más de cinco) o en forma per-
manente. Las principales lesiones vi-
sibles en el animal son áreas sin pelo 
alrededor de ojos y labios, las cuales 
se pueden extender a más regiones 
del cuerpo. Los cambios no visibles 
en el animal vivo son: un incremento 
en el tamaño de la vesícula biliar y la 
posible aparición de grasa amarilla en 
las cavidades del animal (Fotografía 
2) (Oliva y Javier, 1999ª; Vera et al.,
2006).

Fotografía 1. A) Lesiones en ojos y boca (áreas sin pelo) en una oveja que estuvo 
en pastoreo en praderas con pasto chontalpo (izquierda); B) Vesícula biliar de 
ovino con aumento de tamaño y contenido biliar, el ovino estuvo  alimentado en 
praderas con pasto chontalpo. 

Se ha sugerido que una posible 
causa del eczema facial en ovinos es 
la micotoxina del hongo Pithomyces 
chartarum, la cual tiene efectos tó-
xicos en el hígado. Este tipo de hon-
go encuentra condiciones propicias 
para su desarrollo en el microam-
biente de una pradera de chontalpo, 
y sus esporas contaminan las plantas 
(Brook, 1963; Enriquez et al., 2011; 
Herrera y Pérez-Ramírez, 2018). 

SUSCEPTIBILIDAD DE 
LOS ANIMALES

Los animales más susceptibles 
son los corderos lactantes en pas-
toreo y los que tiene pocos días de 
haber sido destetados. Sin embar-
go, también algunos animales adul-
tos en pastoreo pueden presentar 
lesiones. No se identificó infor-
mación que reporte el porcentaje 
de afectación de los animales por 
etapa productiva o edad. También 
se desconoce el porcentaje de ani-
males afectados cuando estos pas-
torean en diferentes especies del 
pasto Urochloa.

El pastoreo de ovinos adultos 
en forma discontinua en praderas 
con chontalpo permite identificar 
que existen animales con mayor 
susceptibilidad a presentar lesio-
nes típicas de eczema facial que 
otros  (Fotografía 3), en los cuales 
no se detectan lesiones en una ins-
pección física del cuerpo. Por con-
siguiente, el reto del productor es 
la identificación de animales sus-
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ceptibles al microambiente de una 
pradera de chontalpo. Sin embar-
go, las pruebas de laboratorio para 
identificar daño en el hígado de 
los animales susceptibles pudieran 
ser costosas y difíciles de realizar 
en un laboratorio de salud animal 
que no disponga del equipo, reac-
tivos y personal entrenado para 
tal fin, por lo que la identificación 
práctica consiste en exponerlos al 
microambiente de una pradera de 
chontalpo y revisar diariamente el 
aspecto físico de los animales, po-
niendo atención especial en la cara 
del animal con el fin de detectar las 
lesiones características del eczema 
facial, apoyándose en la asesoría 
de un Médico Veterinario Zootec-
nista o Ingeniero en Zootecnia, con 
especialidad en ovinos, para des-
cartar que las lesiones se confun-
dan con las de sarna.  

SUGERENCIAS PARA EL 
MANEJO DE LOS OVI-
NOS EN PRADERAS CON 
CHONTALPO

Existen situaciones que dificul-
tan proponer alternativas de solu-
ción para los animales susceptibles 
al microambiente de una pradera 
de chontalpo. La principal limitan-
te es cuando el productor dispone 
únicamente de praderas con este 
tipo de pasto. Bajo el escenario 

EXISTEN SITUACIONES 
QUE DIFICULTAN 

PROPONER 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN PARA 
LOS ANIMALES 

SUSCEPTIBLES AL 
MICROAMBIENTE DE 

UNA PRADERA DE 
CHONTALPO. 

anterior, el productor debió haber 
solicitado de manera previa aseso-
ría técnica para evitar introducir 
ovinos en una unidad de produc-
ción con pasto inadecuado o de 
difícil manejo para este tipo de 
animales. En las unidades de pro-
ducción que disponen de praderas 
con pastos de diferente género, se 
sugiere considerar las siguientes 
recomendaciones: 1) Evitar que 
las ovejas con cría, corderos re-
cién destetados y animales adultos 

susceptibles a eczema facial 
realicen el pastoreo 

en praderas 
con chon-

talpo, 2) En las 
ovejas no susceptibles 

a eczema facial, controlar 
el número de días en 

pastoreo en chontalpo, procurando 
que no permanezcan más de tres 
días en la pradera; 3) Evitar que el 
pasto chontalpo tenga una edad de 
rebrote mayor a 30 días con el fin 
de reducir el ambiente que favore-
ce el desarrollo del hongo asociado 
a eczema facial y colateralmente 
con ello obtener un mayor bene-
ficio del valor nutritivo del pasto 
(mayor digestibilidad y proteína 
cruda en el pasto). La recomenda-
ción anterior implicará en algunos 
casos, aumentar el número de divi-
siones en las praderas con chontal-
po, con el fin de controlar la edad 
de rebrote. 

Fotografía 2. Grasa cavitaria con color amarillo proveniente de ovino en pastoreo 
en praderas con chontalpo (izquierda), fotografía de Roberto González Garduño; 
ovino con edema en cabeza posterior al pastoreo en chontalpo.

Fotografía 3. Oveja con cría susceptible (izquierda) y ovejas no susceptibles 
(derecha) al microambiente en praderas con pasto chontalpo 
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¿Cuánto le cuesta a tu operación lechera el fracaso 
en la transferencia pasiva?

IMPACTO ECONÓMICO DEL 
CONSUMO INSUFICIENTE DE IGG.

GANADERÍA POR: REDACCIÓN 
AGRO REGIÓN

U
n modelo económico estima 
el valor de la oportunidad 
que pudiera ser capitalizada 
si se mejoran las prácticas de 

manejo en la alimentación con calostro.

LA INFLUENCIA DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALIMENTACIÓN DEL 
CALOSTRO A LA 
PRODUCTIVIDAD 
A LARGO PLAZO

La economía de menor enfer-
medad y mortalidad al mejorar las 
prácticas para manejo y alimenta-
ción con calostro es obvia, fácil-
mente cuantificable y casi univer-
salmente aceptado. Sin embargo, los 
beneficios financieros de las buenas 
prácticas de alimentación con ca-
lostro debido a mejoras en paráme-
tros de producción tangibles son a 
menudo pasadas por alto. El efecto 
de las buenas prácticas de alimenta-
ción con calostro sobre la ganancia 

de peso diaria, reducción en la 
tasa de desecho o sacrificio 

y el aumento en la producción 
de leche son tres ejemplos tangibles 
de los beneficios financieros que 
se pueden obtener al alimentar con 
más calostro.

MÁS CALOSTRO = 
AUMENTO EN GANANCIA 
DE PESO DIARIA

Existe una correlación significa-
tiva entre los niveles de IgG en sue-
ro de becerras de 24-48 horas des-
pués del nacimiento y el promedio 
en la ganancia diaria y ha sido de-
mostrada en varias investigaciones 
(Robison J. D. et al. 1988, Massimini 
G. et al. 2006 and Dewell R.D. et al. 
2006) y se ha comprobado que la 
tasa de crecimiento de las vaquillas 
desde el nacimiento hasta la madu-
rez sexual influye en la edad al pri-
mer parto (Clark RD y Touchberry 
RW 1962, Virtala AM et al. 1996, 
Zanton GI, Heinrichs AJ 2005). Por 
tanto, el vinculo entre los buenos 
niveles de transferencia pasiva en el 
crecimiento y la edad al primer ser-
vicio ha sido bien establecida. Re-
cientemente, un estudio de Polonia 
confirmó esto de forma más directa 
y estableció que mientras más alto 
sea el nivel en la tranferencia pasi-
va mejor será su desempeño en tér-
minos de edad a la primer 
inseminación (Fur-
man-Fratczak K 
et al. 2011). 
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de neonatos también ha probado que 
mayores niveles de IgG también se 
correlacionan con mayor producción 
de leche en el futuro (DeNise SK et 
al. 1989). En ese estudio se estimó que 
por cada unidad de IgG en suero por 
encima de 12mg/mL (medido de 24 a 
48 hr después de la alimentación por 
calostro) se registró un aumento de 
8,5kg en la producción de leche y un 
aumento de 0.24kg en la producción 
de grasa en la primera lactancia. Este 
hallazgo ha sido corroborado por un 
estudio más reciente que mostró que 
las vaquillas alimentadas con 4 litros 
de calostro al nacer producen signifi-
cativamente más leche (un promedio 
de 1kg más de leche por día a través 
de dos lactancias) que las compañeras 
alimentadas con 2 litros. ¿Cuál es el 
impacto económico? En este estudio 
particular, los terneros alimentados 
con 4 litros de calostro produjeron 
2,263 libras más leche al final de la 
segunda lactancia (Faber S. N. et al. 
2005).

¿CON CUÁNTO CALOSTRO 
DEBES ALIMENTAR PARA 
OBTENER ESTOS BENEFICIOS?

A partir de estos estudios men-
cionados anteriormente y citados 
aquí, es evidente que cuanto más ca-
lostro se da en alimento, mayor será 
el beneficio para la becerra y la ope-
ración lechera en general. Por tanto, 
la respuesta es: la mayor cantidad 
que puedas tan pronto como puedas 
después del nacimiento. Trata de 
lograr altos niveles de transferencia 
pasiva en tus becerras. Tomar atajos 
en lo que se refiere a las prácticas 
de manejo de calostro puede costar-
le muy caro a la lechería  al final. A 
menudo concentramos nuestros es-
fuerzos en los animales de más edad 
del hato productor, sin embargo, in-
vertir en nuestros animales jóvenes 
se traducirá en recuperación de la 
inversión en los próximos años. 

En este estudio, 175 becerras se 
dividieron en 4 grupos basados en 
su concentración de IgG en suero 
a 30-60 hr de vida y se les dio se-
guimiento desde el parto hasta su 
primer inseminación. El estudio 
revela claramente los beneficios 
asociados con las concentraciones 
de IgG en suero  ≥10 g/L que es 
muy notable que las vaquillas con 
los mayores niveles de IgG (>15 
g/L) alcanzaron el peso para su in-
seminación (407kg) a los 454 días 
de edad un mes antes que aquellas 
vaquillas que sufrieron FTP (IgG<-
5g/L) y 21 días antes que las vaqui-
llas que sufrieron FTP parcial (IgG 
5 to 10g/L). 

Las vaquillas con buenos nive-
les de transferencia pasiva (IgG 10-
15g/L) también lograron el peso a la 
inseminación antes que sus compa-
ñeras categorizadas con FTP o FTP 
parcial pero cuatro días después de 
que el grupo clasificara con el más 
alto nivel de transferencia pasiva. 
Por ello a mayor nivel de IgG, ma-
yor rendimiento. ¿Cuánto impacto 
económico representa esto?. Usan-
do un modelo de programación 
dinámica de un hato lechero de 
reemplazo, Tozer y Heinrichs mos-
traron que la edad promedio al pri-
mer parto afectó el costo neto dela 
crianza de vaquillas de reemplazo; 
reducir la edad al primer parto por 
1 mes disminuyó el costo del pro-
grama de reemplazo de un hato de 
100 vacas $1400 dls o 4.3% (Tozer 
PR and Heinrichs AJ 2001).

ES EVIDENTE QUE 
CUANTO MÁS 

CALOSTRO SE DA EN 
ALIMENTO, MAYOR 
SERÁ EL BENEFICIO 
PARA LA BECERRA 
Y LA OPERACIÓN 

LECHERA EN 
GENERAL.

MÁS CALOSTRO = 
DISMINUCIÓN EN LA TASA 
DE DESECHO

También se ha demostrado que 
alimentar con grandes volúmenes de 
calostro tiene un efecto en la tasa de 
desecho. En un estudio hubo un 16% 
de disminución en la supervivencia 
de las becerras desde su nacimiento 
hasta el final de su segunda lactancia 
cuando se alimentaron con cuatro li-
tros de calostro comparadas con sus 
compañeras alimentadas con 2 litros 
(Faber S. N. et al. 2005). ¿Cuál es el 
impacto económico de esta mejora 
en las tasas de desecho? Usando el 
mismo modelo descrito previamen-
te Tozer y Heinrichs calcularon que 
los costos de criar reemplazos se pu-
dieron reducir aproximadamente de 
$1000 a $1500dl por 1% de reducción 
en la tasa de desecho del hato pro-
ductor (Tozer PR and Heinrichs AJ 
2001).

MÁS CALOSTRO = 
AUMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE

Los beneficios de las buenas prácti-
cas de alimentación con calostro en la 
productividad a largo plazo no termi-
na ahí: los primeros estudios sobre el 
efecto de los niveles de IgG en suero 
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LABORATORIO COMUNITARIO:

AGROECOLOGÍA
ING. MARÍA DEL ROSARIO TRINIDAD PÁEZ. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE. 
MARIA.TRINIDAD.DOC@UICAM.EDU.MX.
DRA. DIANA AYALA MONTEJO. ECOSUR-CONACYT-PIES AGILES. DIANA.AYALA@ECOSUR.MX.
DR. RANULFO CRUZ AGUILAR. UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 
SEDE ESCÁRCEGA, CAMPECHE. CRUZRANULFO@GMAIL.COM.

EL CONOCIMIENTO 
CAMPESINO 

TRADICIONAL 
MANEJA DIVERSAS 
TECNOLOGÍAS QUE 

COINCIDEN CON LOS 
PRINCIPIOS DE LA 
AGROECOLOGÍA.

¿QUÉ ES EL 
LABORATORIO 
COMUNITARIO?

Este concepto surge a partir 
de los principios de la agroeco-
logía, debido a que el diseño y el 
manejo de agroecosistemas mejo-
ran la diversidad funcional de los 
sistemas agrícolas que es esencial 
para el mantenimiento de proce-
sos inmunes, metabólicos y regu-
ladores, claves para la función del 
agroecosistema (Gliessman, 1998). 
Estos principios son las interaccio-
nes ecológicas entre los individuos 
como el amensalismo, comensalis-
mo, depredación, parasitismo, mu-
tualismo, simbiosis, neutralismo 
y competencia, el reciclaje de nu-
trientes a través de los ciclos bio-
geoquímicos como fuente de ferti-
lización y el ciclo hidrológico del 
agua. Entre el reciclaje de nutrien-
tes se tiene al ciclo del carbono, 
nitrógeno, etc., también la impor-
tancia de la macro y microfauna 
que ayuda a transformar la materia 
orgánica en material mineralizado.

En México las unidades de pro-
ducción campesina generalmente 
están conformadas en un área me-
nor de 5 ha y el acceso al capital es 

UN ESPACIO PARA 
REFLEXIONAR SOBRE 
LA PRODUCCIÓN DE 
BIOINSUMOS

poco, por tanto, no se 
puede invertir en in-
sumos y tecnología. 
Aunado a eso luchan 
contra un mercado global que exige 
productividad y calidad basada en 
parámetros que no van acorde a la 
cultura de la región de los campesi-
nos.

El conocimiento campesino tra-
dicional maneja diversas tecnologías 
que coinciden con los principios de 
la agroecología, entre estas la fer-
tilización, con la cual se desarro-
llaron biofertilizantes como bioles, 
composta, lombricomposta, cuya 
producción se basa en el cuidado 
de los microorganismos, puesto que 
estos a partir de sus actividades me-
tabólicas contribuyen a la minerali-
zación de la materia orgánica. Los 
minerales producto del proceso de 
mineralización, es la forma en que 
las plantas consumen los nutrientes, 
por tanto, la función de los microor-
ganismos es reconocida para mejo-
rar la fertilidad de los suelos. En el 
caso de bioinsumos para control de 
plagas y enfermedades, las tecnolo-
gías de basan en las interacciones 
ecológicas como el mutualismo, el 
parasitismo, entre otros, y son cono-

cidos como biopreparados.
Los biopreparados y biofertili-

zantes son usados en el control sa-
nitario, la nutrición y recuperación 
de suelos, existen diversos estudios 
acerca de los beneficios de estos en 
la producción de alimentos, así como 
metodologías para monitorear el 
proceso de producción con diversos 
análisis con el fin de garantizar un 
producto con características adecua-
das. Estos estudios se han realizado 
con metodologías que requieren de 
laboratorios costos, que muchas ve-
ces un análisis tiene el valor de entre 
800 a 1200 pesos que equivale a los 
costos de producción de un tambo 
de 50 litros de biol o 30 kg de ver-
micomposta.  Estos biofertilizantes 
y biopreparados necesitan ser ana-
lizados con metodologías de bajos 
costos, que acrediten el valor nutri-
cional, y su eficiencia para el control 
sanitario (plagas y enfermedades), 
con resultados fáciles de interpretar, 
para la toma de decisiones del ajuste 
de los procedimientos en la fabrica-
ción y aplicación. 

PARTE 1 
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SISTEMA VACA-CRÍA

GANADERÍA

Optimice la rentabilidad del

E
n el sistema vaca-cría, la 
producción de leche se des-
tina totalmente a la alimen-
tación del ternero, y es re-

comendable el uso de ganado cárnico, 
no ganado de doble propósito, y 
menos ganado productor de leche. 
Producir el mayor número de becerros 
en el rancho, es el objetivo principal 
de un sistema vaca-cría, pues los in-
gresos económicos dependerán bási-
camente de esta eficiencia reproduc-
tiva. El crecimiento de los terneros 
puede ser un segundo objetivo, pues 
éstos deben crecer adecuadamente 
durante el pre-destete. Pero la repro-
ducción es la clave. De hecho, Holmes 
(1989), citado por Correa (2004), para 
explicar la rentabilidad del sistema 
vaca-cría, se basa en tres criterios: i) 
número de becerros producidos, ii) 
peso al destete, y iii) precio de venta 
del becerro. Expone que, cada uno de 
estos criterios interviene en la renta-
bilidad de la manera siguiente: si al 
precio se le da un valor de 1, el peso 
al destete adquiere un valor de 2, o 
sea, explica al doble la rentabilidad 
del sistema, con respecto al precio de 
venta; sin embargo, la producción de 
becerros justifica 10 veces más la 
rentabilidad que el precio de venta y 
5 veces por encima del peso al deste-
te (Figura 1). 

LA EFICIENCIA 
REPRODUCTIVA 

SE SUSTENTA, 
PRINCIPALMENTE, EN 
EL INTERVALO ENTRE 

PARTOS, EL CUAL DEBE 
TENER UNA DURACIÓN 
MÁXIMA DE 365 DÍAS.

AUTOR: DR. EDUARDO DANIEL BOLAÑOS AGUILAR 
INVESTIGADOR DEL INIFAP - HUIMANGUILLO, TABASCO

Lo anterior demuestra la suma 
importancia de la eficiencia re-
productiva en sistemas ganaderos 
productores de carne. La eficiencia 
reproductiva se sustenta, principal-
mente, en el intervalo entre partos, 
el cual debe tener una duración 
máxima de 365 días. Para mantener-
se dentro de este período, deben 
acortarse los días del anestro pos-
tparto (período de reposo sexual de 
la vaca), de tal manera que la vaca 
reinicie su ciclicidad sexual lo más 
pronto posible, y pueda quedar pre-
ñada a los 85 días post-parto, como 
tiempo máximo, y así producir un 
ternero por año. Para reducir el 
anestro postparto, hay dos factores 
muy importantes por estar alta-
mente ligados a este período de re-
poso sexual; la condición corporal 
(dependiente de la nutrición) y el 
amamantamiento (Figura 2). 

Así se tiene que, en una escala 

Figura 1. La producción de becerros justifica 10 veces más la rentabilidad que 
el precio de venta y 5 veces por encima del peso al destete.

Rentabilidad del sistema vaca-cría.

Producción de 
becerros (10)

Peso al 
destete (2)

Precio de 
venta (1)

de 1 a 5, para disminuir el anestro 
la condición corporal de la vaca 
debe tener un valor de 3 a 3.5, al 
momento del parto, y al momento 
del empadre de 2.5 a 3. Y el ama-
mantamiento del becerro debe 
controlarse de 3 a 10 días antes del 
empadre. Estos dos factores, con-
dición corporal y amamantamien-
to, podrán tratarse en un próximo 
artículo.

Sin embargo, producir el mayor 
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Figura 2.  La condición corporal (dependiente de la nutrición) y el amamantamiento.

DURACIÓN DEL ANESTRO POST-PARTO

Condición corporal de la 
vaca (nutrición) Amamantamiento

número de becerros o preñar el 
mayor número de vacas del rancho, 
no es suficiente, hay que preñar 
también temprano y concentrado. 
Preñar temprano es lograr edades 
de entre 24 y 30 meses al primer 
parto de las vaquillas, esto es po-
sible con una alimentación balan-
ceada de las vaquillas de reempla-
zo a partir de que están dentro del 
útero de la madre (alimentación 
necesaria a partir de los 7 meses de 
preñez), hasta el empadre cuando 
las vaquillas tienen mínimo 300 kg 
de peso. 

Tener edades cortas al primer 
parto, permite incrementar la car-
ga animal con vacas vientres en 
producción, y de esta manera, dis-
minuir la carga animal de hembras 
improductivas en el rancho. 

Por otra parte, “preñar con-
centrado”, significa emplear un 
determinado período del año para 
realizar el empadre, el cual se re-
comienda no más de 90 días. Con 
este manejo se detectan, de manera 
eficaz, las vacas improductivas que 
serían aquellas que no quedan pre-
ñadas dentro del período de empa-
dre establecido. Además, el utilizar 

un solo período corto de empadre, 
induce también a un período corto 
de atención a los partos; y, en con-
secuencia, de atención a las crías en 
lo que respecta a sanidad y alimen-
tación. Dada esta organización de la 

reproducción, se permite también 
planear mejor las otras activida-
des propias del mantenimiento del 
rancho. Con este manejo, es posible 
optimizar la rentabilidad del siste-
ma vaca-cría. 
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