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Se ha observado que cerca 
de 90% de los ovocitos son 
fertilizados después de la 
monta o inseminación; sin 
embargo, una alta proporción 
de estas gestaciones se pierden.

Hay muchas dudas y miedo por este insecto, 
sin embargo lo que científicamente se 
sabe que es un depredador nato y su 
mayor fuente de alimentación son 
los panales de abejas. 
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A l momento de redactar 
este editorial, ya teníamos 
más de dos meses 
confinados, gran parte 
de los mexicanos por la 

pandemia del Covid-19. Hecho que ha sido 
de detrimento de la economía de México. 
Sin embargo, el sector agropecuario  se  
ha mantenido -si no a un ritmo del 100 
por ciento-, sí podemos asegurar que ha 
estado a la altura de las circunstancias 
ya que no ha habido desabasto en los 
insumos de la canasta básica.

El gobierno de México ha estado 
dispersando gran parte de los recursos del 
Programa Producción para el Bienestar, 
el de Fertilizantes, pero sin lugar a dudas, 
hay muchos sectores productivos que 
no tienen nada seguro, y han estado 
sufriendo por la falta de apoyos o créditos 
a tasas bajas para poder ir sacando a flote 
sus negocios. Sobre todo la clase media, 
es la que necesita ahora más que nunca 
de que sus empleos no les sean quitados, 
y es ahí donde el gobierno debe voltear a 
ver a los empresarios medianos y grandes 
para fortalecer las diversas cadenas 
de valor y que México no entre en una 
recesión profunda.

Aplaudimos a las nuevas tecnologías, 

que han sido las que han mantenido a la 
gente comunicándose, sobre todo algunas 
asociaciones de productores han ofrecido 
conferencias vía internet, totalmente 
gratis, lo que ha hecho que la actualización 
y/o capacitación siga manteniéndose. Es 
por ello, que creemos que a partir de esta 
crisis, todos debemos buscar y aprender 
estas nuevas herramientas que nos 
ofrecen las plataformas digitales, no sólo 
para capacitación sino para venta de todo 
tipo de insumos y servicios. Un ejemplo 
de ello han sido las subastas de ganado 
que se han realizado en diversas partes de 
Latinoamérica con mucho éxito.

AGRO REGIÓN también seguirá en 
esta edición 102 de manera digital, 
confiando en que para el bimestre julio 
y agosto podamos circular normalmente 
con la versión impresa en los distintos 
eventos y lugares que el público conoce. 
Pedimos cordura y paciencia siguiendo 
las instrucciones de los especialistas, 
para volver a nuestras actividades con 
todas las precauciones y/o protocolos 
que marca la Organización Mundial 
de la Salud y nuestro propio país. 
México es grande y con el esfuerzo de 
todos saldremos delante de esta crisis 
pandémica.
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POR DR. ALEJANDRO CÓRDOVA IZQUIERDO (ACORDOVA@CORREO.XOC.UAM.MX)
AGRO REGIÓN

GANADERÍA

ALGUNAS CAUSAS QUE 
PUEDEN PROVOCAR 

INFERTILIDAD EN VACAS

 · PRIMERA DE DOS PARTES ·

INTRODUCCIÓN
La falla en la concepción o inferti-
lidad es el problema reproductivo 
más importante en las unidades de 
producción animal de bovinos, tanto 
especializados en la producción de 
leche como de carne y doble propó-
sito. En Estados Unidos se ha obser-
vado una clara reducción del por-
centaje de concepción en los últimos 
40 años; así en 1951, se lograba gestar 
65% de las vacas servidas mientras 
que después de los años 2000 se ob-
tiene menos de 40%. En México ha 
ocurrido algo similar, hace 30 años 
más de 50% de las vacas servidas 
quedaban gestantes y actualmen-
te ese porcentaje es menor de 40%. 
Ésta tendencia también se ha obser-
vado en Europa o Australia, países 
en los cuales el sistema de manejo 
no es tan intensivo como en América 
del Norte. La disminución de la ferti-
lidad ha coincidido con un aumento 
considerable en las exigencias para 
mejor producción de leche, lo cual 
podría indicar que la alta producción 
de leche tiene un efecto negativo en 
la fertilidad; sin embargo, esto no 
es muy preciso, ya que es frecuente 
encontrar hatos con niveles altos de 
producción y con parámetros repro-
ductivos mejores que hatos con me-
nor producción de leche. 

Se ha observado que cerca de 
90% de los ovocitos son fertilizados 
después de la monta o inseminación; 
sin embargo, una alta proporción 
de estas gestaciones se pierden. La 
muerte de los embriones antes del 
reconocimiento materno de la gesta-
ción (días 16 a 19) se considera como 
muerte embrionaria temprana; la 
que ocurre entre el reconocimiento 
materno de la gestación y el momen-
to en que se ha completado la orga-
nogénesis (alrededor del día 42), se 
denomina muerte embrionaria tar-
día, y la pérdida de la gestación pos-
terior al día 42 se llama muerte fetal. 
La muerte embrionaria temprana 
contribuye con la mayor propor-
ción de pérdidas de gestaciones (40-
60%), la muerte embrionaria tardía 
lo hace con 10-15% y la muerte fetal 
con 5 a 15%. Las causas de las pérdi-
das de gestaciones son de naturale-
za diversa y están asociadas con la 
alta producción de leche, el intervalo 
del parto a la primera ovulación, la 
profundidad del balance energético 
negativo, problemas del puerperio, 
momento de la inseminación, técni-
ca de inseminación, características 
de la dieta, estrés calórico, infeccio-
nes uterinas y por factores genéticos 
(Hernández, 2010).

En este trabajo se describen algu-
nos factores que pueden causar in-
fertilidad en vacas. 

BALANCE ENERGÉTICO 
Después del parto el consumo de 
materia seca (MS) se necesita in-
crementar para cubrir la demanda 
de nutrimentos para la producción 
de leche. Sin embargo, la vaca es in-
capaz de consumir la MS necesaria 
para cubrir sus necesidades, por lo 
cual recurren a sus reservas de grasa 
y proteína. Las vacas lecheras des-
pués del parto caen en un balance 
energético negativo (BEN), lo cual 
significa que la suma de la energía 
necesaria para su propio manteni-
miento y la que requieren para la 
producción de leche es mayor que 
la energía consumida, por lo que se 
ven obligadas a utilizar sus reservas 
corporales. Estas vacas llegan a su 
punto más bajo de BEN (nadir) entre 
los días 10 y 20 posparto, y siguen en 
BEN aproximadamente hasta el día 
70 a 80 y en algunos casos (vacas de 
primer parto) hasta el día 100 pos-
parto (Ortiz et al., 2005). Todas las 
vacas caen en BEN durante 
el periodo posparto 
y tienen la 
c a pa c i d a d 
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de adaptarse a esos cambios. Sin 
embargo, algunos animales llegan a 
fallar en este proceso, lo cual pue-
de ser secundario a un bajo consu-
mo de nutrimentos provocado por 
problemas de salud, periodos secos 
prolongados que provoquen obesi-
dad o por complicaciones durante 
el parto. El BEN afecta algunos pro-
cesos reproductivos, de esta forma 
se ha asociado con un retraso en la 
primera ovulación posparto y con 
una disminución de las concentra-
ciones séricas de progesterona en el 
segundo y tercer ciclo posparto, lo 
que potencialmente puede afectar la 
supervivencia embrionaria. Por otra 
parte, el BEN también afecta el desa-
rrollo folicular y el potencial de los 
ovocitos para desarrollar embriones 
viables (Coffey et al., 2004). 

El intervalo del parto a la prime-
ra ovulación es afectado principal-
mente por los cambios metabólicos 
que ocurren después del parto. Así, 
se ha observado que la pérdida de 
condición corporal de más de 1 pun-
to (escala 1 a 5) durante las primeras 
cuatro semanas posparto alarga el 
periodo del parto a la primera ovu-
lación (Vargas, 2003).

ALTERACIONES
HORMONALES 

La función lútea se ha asocia-
do con la baja fertilidad, algunos 
estudios muestran que las vacas 
sub-fértiles tienen problemas con 
la funcionalidad del cuerpo lúteo. 

Se ha observado en las vacas altas 
productoras, menores concentra-
ciones séricas de progesterona, lo 
cual se asocia con la baja fertilidad. 
Estudios recientes demuestran que 
las vacas en lactación tienen un flu-
jo sanguíneo hepático mayor que las 
vacas no lactantes, lo cual se asocia 
directamente con mayor capacidad 
hepática para metabolizar las hor-

monas esteroides. Así, altas tasas de 
flujo hepático determinadas por alto 
consumo de nutrimentos (20 a 25 Kg 
de materia seca al día), puede cau-
sar bajos niveles de progesterona, lo 
cual afecta el establecimiento y man-
tenimiento de la gestación. Si bien 
existe evidencia de un metabolismo 
de la progesterona más rápido en 
vacas en lactación, la relación de los 
niveles séricos de esta hormona con 
la fertilidad no es muy clara. En di-

versos estudios no se ha encontrado 
evidencia que la baja fertilidad esté 
asociada con bajas concentraciones 
circulantes de progesterona. Ade-
más, los resultados de tratamientos 
en los cuales se ha administrado 
progesterona o se ha tratado de es-
timular la función lútea con GnRh o 
hCG, son contradictorios. Por otra 
parte, también se ha observado que 

las vacas altas productoras tienen 
menores concentraciones séricas de 
estradiol, lo que se ha asociado con 
una disminución en la intensidad de 
la conducta estral (Pereira, 2015).

GENÉTICA 
En el pasado, las características 
reproductivas habían sido conside-
radas como no heredables debido a 
que se asumía, en forma absoluta, 
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que estas obedecían más a factores 
ambientales y menos a la expre-
sión de los genes. En evaluaciones 
recientes se ha confirmado su baja 
heredabilidad; sin embargo, es evi-
dente una amplia variación genéti-
ca, lo que permite proponer que es 
posible su mejoramiento relativo a 
través de selección. Se conoce que 
algunos parámetros reproductivos 
no tradicionales como el intervalo 
del parto a la formación del primer 
cuerpo lúteo (periodo del parto a 
primera ovulación) tienen una he-
redabilidad de h2 =0.13 a 0.28, con-
siderada como moderada (Toledo 
et al., 2014).

La condición corporal tiene una 
heredabilidad también moderada 

(h2 =0.2-0.3)  y esta variable está 
asociada con el balance energético 
posparto y con el periodo de parto 
a primera ovulación. Se debe recor-
dar que cuando las vacas caen en 
severos balances energéticos nega-
tivos pierden más condición corpo-
ral y tardan más en ovular; además, 
el inicio de la actividad ovárica 
posparto esta correlacionado po-
sitivamente con un incremento de 

la fertilidad y que por cada día de 
retraso a la primera ovulación se 
ha observado un aumento de 0.24 
y 0.41 días abiertos. Bajo estas cir-
cunstancias, ya se están incluyen-
do parámetros reproductivos en 
los criterios de selección, ya que es 
probable que se hayan selecciona-
do vacas para producciones altas 
descuidando su fertilidad (Coffey 
et al., 2004). 

GANADERÍA
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ESPECIAL

A.C. – D.C.
ANTES Y DESPUÉS DEL 

CORONAVIRUS.

DEFINITIVAMENTE 
LA PERSPECTIVA 
DE LA VIDA SERÁ 

OTRA DESPUÉS DE 
ESTA PANDEMIA, 
QUE PARECIERA 
DE PELÍCULA LO 

QUE ESTAMOS 
PRESENCIANDO.

C
oincidencia o no, pero es 
de llamar la atención como 
hasta ahora teníamos como 
referencia en el tiempo el 

decir A.C. o D.C. antes de Cristo o 
después de Cristo y en efecto así será 
ahora A.C. o D.C. antes del  Corona-
virus y después del Coronavirus. 

Definitivamente la perspectiva 
de la vida será otra después de esta 
pandemia, que pareciera de pelícu-
la lo que estamos presenciando. Un 
mundo paralizado por un virus, un 
colapso en todos los ámbitos para la 
humanidad, quien se preparó para 
guerras de todo tipo menos a una 
guerra contra un virus, inimaginable 
pero hoy es una realidad. 

Hace 5 años escuché una estadís-
tica que me causó mucho impacto: 
el 85% de la población en América 
Latina ya estaba en las ciudades y un 
15% en el campo, de ese 15% la mitad 
con más de 60 años de edad. Por eso 
hoy las ciudades están topadas de 
ofertas de todo tipo, servicios prin-
cipalmente y muy pocos generando 
la alimentación para todas estas per-
sonas.

Esta contingencia nos deja ver lo 

vulnerables que somos ante el emba-
te de la naturaleza que sin duda, es 
una defensa del mismo planeta hacia 
una especie que se ha esmerado en 

ser el mayor depredador de los re-
cursos naturales y causante del des-
equilibrio de muchos ecosistemas. 

Llegando hasta a culpar a los bo-
vinos del problema de contamina-
ción y calentamiento global, cuando 
en su esencia misma del circulo vir-
tuoso de la naturaleza, los rumiantes 
son los mejores aliados del planeta 
al comer ese forraje y este volver a 
crecer haciendo fotosíntesis para lo 
cual necesita carbono y hemos lo-
grado demostrar que con procesos 
y manejos bien planeados podemos 
capturar más CO2 que una hectárea 
de bosque. Hoy al estar los seres hu-
manos en sus casas y dejar en paz al 
planeta, en unos cuantos días el pla-
neta fue capaz de mostrarnos como 
todo empezó a regresar a su origen y 
equilibrio medio ambiental.

Hoy es muy probable, que mu-
chas personas que viven en la ciu-
dad estén pensando en regresar al 
campo, a producir por lo menos su 
comida, vivir de lo que ahí se produ-
ce y tener una vida en paz, porque 
muchos deben estar dándose cuenta 
de que valioso es el tiempo con la fa-
milia, con los hijos, el tener tiempo 
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de leer un buen libro,  el disfrutar de 
la naturaleza, disfrutar el estar vivo 
y descubrir que la esencia de vivir 
no estaba en lo material, si no en la 
esencia misma de vivir en armonía 
en este planeta.  

 Pero como regresar al campo 
donde este se llenó de manejos irra-
cionales y predatorios cada día em-
pobreciendo más esas tierras y al 
ganadero volviéndolo cada vez más 
dependiente de insumos y máqui-
nas, confundiendo el “tecnificarse“ 
como un sinónimo de máquinas e 
insumos, con un objetivo individual 
es decir fijándonos en el peso al des-
tete por becerro o la producción de 
leche por vaca, cuando en realidad 
lo que debimos hacer fue tecnificar-
nos en procesos y manejos en ser los 
conductores de mejorar los procesos 
de la naturaleza, pero con las herra-
mientas que la naturaleza misma nos 
dio suelo-planta-animal. Es así que, 
si estamos pensando en vivir de la 
ganadería hoy con unos precios a la 
baja, la única manera será buscan-
do la productividad y la eficiencia, 
aumentando oferta forrajera, ca-
pacidad de animales por hectárea, 
producción de kilos por hectárea, 
producción de leche por hectárea y 
todo esto al más bajo costo. Y serán 
dos las áreas donde más énfasis ten-
drá que poner el ganadero, nutrición 
de alto desempeño y baja inversión y 
reproducción con altos índices en el 
caso de los que producen becerros.

Sin duda el reto es grande, pro-
ducir alimentos sanos, en armonía 
medioambiental, a bajos costos, sin 
químicos, sin uso de hidrocarburos, 
sin quemar, pero sobre todo levan-
tarnos de un escenario donde el pe-
queño y mediano productor no sabe 

por dónde ir, donde los apoyos exter-
nos serán cada vez menos probables 
e incipientes, este será el momento 
de ayudarnos entre todos para salir 
adelante, el ganadero debe quitarse 
el traje de la apatía en el cual ha es-
tado metido por varios años, romper 
paradigmas, proponerse a desapren-
der y a volver a aprender si es que 
pretende conservar su actividad y 
dejarle un negocio prospero a las 
próximas generaciones. 

Tenemos que cambiar o los cam-
bios nos cambiaran, hay personas 
que se preguntan ¿qué planeta le 
dejaremos a nuestros hijos?, pero 
hay personas que nos preguntan, 
¿qué hijos le dejaremos al planeta?. 
Vienen tiempos de reinventarnos, 
de buscar el camino a una vida me-
jor, que no necesariamente es como 
se pensó A.C. son tiempos D.C. son 

AGRICULTURA

tiempos de volver al equilibrio en 
todo sentido, al respeto total a todo 
lo que nos rodea, de llenarnos de 
alegría y de buscar el objetivo de ser 
felices y para eso se necesita mante-
ner una actitud positiva y convenci-
da de ayudar a los que más lo nece-
sitan, es decir cada día ser un mejor 
ser humano. 

El camino a una ganadería am-
bientalmente responsable no es de 
inversiones grandes, el principal re-
quisito por encima de todo, es estar 
convencido y aceptar que hay un ca-
mino diferente por donde podemos 
seguir el andar de una mejor mane-
ra, la ganadería de precisión es un 
ejemplo de ello, donde un conjunto 
de engranajes hacen que gire toda la 
rueda en beneficio de todo cuanto 
nos rodea, sin productor convenci-
do, nada cambiará. 

Tenemos que cambiar o los 
cambios nos cambiarán, ¿qué 

planeta le dejaremos a nuestros 
hijos?, o ¿qué hijos le dejaremos 

al planeta?
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PARTICIPACIÓN DE 
LOS HUERTOS EN LA 

“NUEVA NORMALIDAD”

UN EJEMPLO ES 
EL AUMENTO 

SIGNIFICATIVO 
EN LA CANTIDAD 

DE PERSONAS 
QUE COMIENZAN 

LOS HUERTOS 
FAMILIARES Y LA 
ELABORACIÓN DE 
SUS ALIMENTOS.

E
n términos de cambios so-
ciales, hemos comenzado a 
presenciar algunos como 
consecuencia de los cambios 

económicos, de estilo de vida y de 
prioridades durante el aislamiento de 
COVID-19. Algunos conceptos que se 
van a ir sustituyendo como  la calidad 
de vida en lugar de cantidad de con-
sumo. El humano básico necesita sa-
tisfacción y muchas veces se logra con 
un aumento de la autosuficiencia, en 
el aprovechamiento del tiempo libre, 
en la convivencia, sentido de comuni-
dad y salud individual y colectiva.

Las personas se están centrando 
en la calidad de vida, y los patrones 
de consumo han cambiado drástica-
mente desde marzo. Las personas se 
centran en aumentar la autosuficien-
cia. Un ejemplo es el aumento signi-
ficativo en la cantidad de personas 
que comienzan los huertos familia-
res y la elaboración de sus alimen-
tos. Por supuesto, esto depende de 
que las personas tengan más tiempo 
libre, lo que lleva a la autorreflexión, 
la creatividad y las necesidades no 
materiales.

Una vez que la pandemia ter-
mine y las actividades normales 
regresen, las prioridades sociales 
pueden nunca volver a ser lo que 
eran: individualismo, creación de 
riqueza, ocupación y altos niveles 
de consumo innecesario. COVID-19 
pudo haber desempeñado un papel 
vital para finalmente lograr el cam-
bio transformador que el desarrollo 
sostenible nunca podría. El tiempo 
será el factor crucial. Entre las situa-
ciones más temidas de la pandemia 
y post-pandemia están el hambre y 
el desamparo de un alto porcentaje 
de familias mexicanas. El incremen-
to de la pobreza en el país, que ya es 
de por sí un problema grave, traerá 
consigo insuficiencia de servicios 
básicos para la población y un cre-
ciente índice de delincuencia. Según 
la lógica y la experiencia previa, las 
áreas urbanas se verán más afec-
tadas.  La sociedad ha demostrado 
falta de solidaridad para manejar la 
crisis durante la contingencia sani-
taria por COVID-19,  y parece que 
esta conducta no cambiará cuando 
la situación sea más grave y cuando 
los efectos económicos alcancen su 
peor nivel. 

12 /  www.agroregion.com



Sin embargo, la experiencia de 
otros países y otras crisis históricas 
como pestes, guerras, desastres na-
turales y grandes depresiones eco-
nómicas, han tenido como estrate-
gia de supervivencia la agricultura 
comunitaria. La historia revela las 
circunstancias en las que se ha re-
currido a la agricultura urbana y las 
funciones que ha cumplido en sus 
momentos de auge, y nos permite 
reflexionar sobre su aplicación en el 
contexto actual. Un huerto, tiene el 
potencial de alimentar a una fami-
lia, así como suministrar medicina 
alternativa, autoempleo y la posibi-
lidad de generar ganancias mediante 
la venta de excedentes. Entre 1820 y 
1840, durante la revolución indus-
trial, surgió el concepto de “poor 
gardens”, más tarde, a raíz de la de-
presión de 1893 los “potato patchs” 
salvaron a muchos de la hambruna, 
le siguen a estos remedios históricos 
los “war gardens”, “liberty gardens”, 
“dig for Victory y Victory gardens” 

de la IIGM y otros esfuerzos más 
recientes como los “community gar-
dens”, “city farms”; la agricultura ur-
bana ha adquirido una gran impor-
tancia como estrategia de desarrollo, 
con múltiples prácticas, programas 
e investigaciones en marcha, lide-
radas por organismos internaciona-
les como la FAO. Tenemos en estas 
prácticas un ejemplo de cómo actuar 
en una situación de crisis y de la po-
tencialidad social que tiene la pro-
ducción de alimentos en un contexto 
urbano o semi rural.

El ejemplo paradigmático es el de 
Cuba, que en los años noventa, con 
la caída del bloque soviético, dejó de 
contar con importaciones de alimen-
tos y combustible. Si a mediados de 
los años ochenta más del 50%  de los 
alimentos consumidos en Cuba era 
importado, durante el período espe-
cial (1991-1995), la disponibilidad de 
alimentos descendió un 60%. La re-
acción del Gobierno cubano consis-
tió en desarrollar un sólido sistema 
de agricultura urbana y periurbana 
y en realizar un esfuerzo en inno-
vación mediante la investigación en 
cultivos organopónicos, hidropóni-
cos, intensivos, orgánicos, así como 
en la recuperación de variedades 
locales. En la ciudad de La Habana, 
los huertos populares fueron cultiva-
dos por grupos de horticultores en 
jardines, balcones, patios terrazas o 
solares cedidos por la comunidad, 
para proporcionar alimentos a los 
colegios y comedores de los barrios, 
autoconsumo y venta en mercados.

Algunas alternativas pensables 
para paliar los efectos de la pan-
demia del siglo (esperemos que no 
haya otra peor), son la arborización 
de calles, banquetas y camellones, 
con frutales y plantas medicinales; 
huertos comunitarios en parques, te-
rrenos baldíos; huertos familiares de 
jardín, terrazas, balcones y traspa-
tios; transformación de desperdicios 
orgánicos de viviendas y mercados, 
en composta y abonos orgánicos; 
producción de proteína animal en 
patios. Las estrategias deberán te-
ner en el orden y la planeación un 
gran pilar: la organización popular 
utilizando plataformas, incluyendo 
el sistema educativo, Fuerzas Arma-
das, iglesias, ONG’s; capacitación 
permanente por TIC’s; participación 
de universidades en investigación 
sobre usos, bondades, agricultura, 
y rescate y producción de semillas 
para la permanencia genética de 
plantas tradicionales; pero sin lu-
gar a dudas, el reto más grande 
al que se enfrentará esta pro-
puesta, es la organización 
ciudadana, que podrá en-
contrar respaldo en las 
universidades y centros 
de investigación. 
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LA MALANGA 
UN CULTIVO ALTERNATIVO PARA 

TABASCO

P
apa china, taro, ocumo chi-
no son algunos de los nom-
bres como es conocida co-
múnmente la malanga en 

muchos países. Cabe mencionar, que 
existen dos géneros o variedades de 
malanga  la Colocasia esculenta (L,) 
Schott y la Xanthosoma Schott. La 
malanga es una planta perenne tropi-
cal originaria de Asia, que se usa 
principalmente por su cormo comes-
tible; presenta una forma ovoide-re-
donda con una pulpa blanca almido-
nosa y una cáscara de color marrón 
obscura, una raíz comestible de ciclo 
corto, que puede permanecer bajo 
tierra hasta 16 meses, de acuerdo a las 
condiciones ambientales. (Onwueme, 
1999).

La malanga a pesar de ser una 
herbácea logra una altura de 1 a 3 
metros, sin tallo aéreos, con ho-
jas grandes proveniente del tallo 
central, un cormo subterráneo 
primario (el tronco). Las hojas 
nuevas salen enrolladas de entre 
los troncos de la planta de las 
hojas ya formadas, y las laterales 
más viejas se marchitan y secan. 
La inflorescencia brota entre las 

hojas en espádice provistas de 
una espata (pequeño órgano de 
la planta) blanca de 12-15 cm, con 
flores femeninas en su porción in-
ferior, masculinas en la superior 

Figura 1. Potencial productivo del cultivo de malanga en el estado de Tabasco

y estériles en la media. El órgano 
de interés en la planta reside en el 
cormo o camote llamado común-
mente que es una raíz modificada 
de rápido crecimiento.
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PRODUCCIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Los principales países producto-
res de malanga son Nigeria, Ghana 
y Costa de Marfil, en los cuales no 
se constituía como un cultivo alter-
nativo y exótico por que la cultura 
local indígena, era amplía y sus há-
bitos de alimentación era variada 
por lo que permaneció por cientos 
de años como una planta silvestre 
(malanga criolla) desarrollándose 
y reproduciéndose por sí misma en 
las riveras de ríos y arroyos tenien-
do consumos esporádicos por par-
te de los habitantes locales. Fue en 
los años de los setenta que algunos 
genotipos fueron mejorando de la 
malanga de procedencia cubana y 
se introdujeron a México, a partir 
de investigadores del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrícolas 
(INIA) en Veracruz, para observar 
su desarrollo en campos experimen-
tales (Saldaña 2007). Actualmente 
en México el cultivo de la malanga 
se ha incrementado notoriamente, 
se cultiva en los estados de Oaxa-
ca, Veracruz y Puebla, en Veracruz 
se cultivan 620 hectáreas, las cuáles 
producen en promedio 77.43 udm/
ha (SIAP, 2018). En Tabasco, son po-
cos los productores que han estado 
interesados en su cultivo, y desafor-
tunadamente no hay más de 5 ha en 
este momento y se ha establecido 
preferentemente en el municipio de 

Cunduacán. El estado de Tabasco, 
cuenta con las condiciones edafocli-
máticas, para el establecimiento del 
cultivo y producción de malanga. El 
potencial productivo es de 655,632 
ha, siendo cinco municipios en don-
de se concentra el mayor potencial 
productivo: Comalcalco (50,917 ha), 
Cunduacán (51,655 ha) Jalpa de Mén-
dez (25,863 ha), Nacajuca (44,545 ha) 
y Villahermosa (92,325 ha) (figura 1).

IMPORTANCIA 
ECONÓMICA
La malanga ocupa un lugar muy pri-
vilegiado en la agricultura y econo-
mía de Asia y el Pacífico, más impor-
tante que en cualquier otro lugar del 
mundo, siendo parte ya de la identi-
dad sociocultural y base alimentaria 
de esta región, estando presente en 
números festivales y obligaciones 
sociales. Aunque también es muy 

apreciada en Estados Unidos y Ca-
nadá, siendo los principales impor-
tadores de malanga en la actualidad, 
esto genera muchos empleos y divi-
sas por su alta demanda en diversas 
zonas del mundo. Por ejemplo, en 
1998 en el mundo se produjeron al-
rededor de 6.6 millones de tonela-
das de malanga, aunque en México 
la producción es incipiente ya que se 
estima que se produce alrededor de 
2 mil 500 toneladas anuales, las cua-
les son destinadas para ser exporta-
da casi en su totalidad hacia Estados 
Unidos y Canadá, cuya demanda es 
de 30 mil toneladas anuales. Tenien-
do como principales competidores a 
productores y exportadores de otros 
países, aun así, en 2016 la importa-
ción de malanga mexicana en Cana-
dá ocupó el segundo lugar según su 
valor monetario, con 32.8 % del va-
lor total importado ($15,060,167), lo 

AGRICULTURA

TUBÉRCULO KILOCALORÍAS
(KCAL)

PROTEÍNA
(%)

CALCIO
(MILIGRAMOS)

Malanga* 134 2-7.0 27.4

Camote# 103 1.0 14.0

Papa# 76 1.6 17.5

Yuca# 121 1.0 28.2

Contenido alimenticio de malanga y otros tipos de tubérculos

#  Tomado de COLPOS, campus Veracruz, México
* Paquete tecnológico para el establecimiento de la malanga. Sinaloa México
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que equivale a 44.6 % de la cantidad 
total importada (1,112,398 kg). El pri-
mer lugar lo tuvo China, con 42.3 % 
en valor monetario. El tercer lugar lo 
ocupó Jamaica, con 8.6 % del valor 
monetario. En el mismo año En EE. 
UU., la importación de malanga por 
parte de México fue menor, ocupan-
do el sexto lugar, con 1.7 % en valor 
monetario total y con 3.3 % de la can-
tidad total, Honduras gano el primer 
lugar y Nicaragua el segundo. Posi-
cionándose México como un fuerte 
retador en la producción y exporta-
ción de malanga versus otros países 
exportadores antiguos hacia el mer-
cado Americano y Canadiense, con 
ventajas competitivas como la cer-
canía y  buen desarrollo tecnológico.
  
CONDICIONES 
AMBIENTALES PARA SU 
DESARROLLO

La malanga es una planta herbá-
cea anual, el ciclo de crecimiento 
es de 270 a 330 días, desarrollando 
cornos y hojas durante los primeros 
seis meses. Requiere de climas cáli-
do húmedos, con temperaturas que 
van de los 25 y 35°C, con buena lu-
minosidad, un pH de 4.5 a 7.5, pero 
su óptimo desarrollo se da entre 5.5 
y 6.5, se cultiva en altitudes de 0 a 
1000 metros sobre el nivel del mar 
con un 70 a 80% de humedad rela-
tiva. Crece muy bien en suelos arci-
llosos y suelos sueltos limosos que 
contengan alto contenido de materia 
orgánica, tiene un requerimiento 

de precipitación de lluvias de 1500 
a 2500 mm anuales, pero si no hay 
disponibilidad de agua du-
rante la cosecha se dificul-
ta la actividad; es tolerante 
a inundaciones, sobreviviendo 
hasta tres días bajo el agua; sien-
do una planta con alta demanda de 
agua, por lo que en el trópico seco 
debe cultivarse con riego. 

CULTIVO
Para el cultivo de la malanga se con-
sideran actividades sencillas como: 
preparación del terreno (se reco-
mienda rastra cruzada y barbecho): 
selección del material vegeta-
tivo a utilizar (pueden utilizar-
se dos partes de la planta, los 
cormos (camotes) o las plántulas 
nuevas (hijuelos), los cormos para la 
siembra, deben pesar menos de 200 
gramos, enteros, sanos y como trata-
miento preventivo, se debe sumergir 

en una solución fungicida. Si se uti-
lizan plántulas, o hijuelos, se deben 
acondicionar podando las hojas y 
cortando parte del cormo (camote); 
si está muy desarrollado, dejar 1 a 
2 centímetros de grosor del cormo 
(para el crecimiento de las raíces) y 
dar tratamiento fitosanitario: siem-
bra se recomienda sembrar  a punta 
de riego, pues se facilita la siembra 
y previo al inicio del temporal: Esta 
planta puede cultivarse bajo dife-
rentes sistemas de producción (en 
surcos sencillos o en camas de doble 
hilera, en riego rodado, riego por go-
teo o micro aspersión). La densidad 
de población de esta planta puede 
variar desde 25 mil hasta 45 mil plan-

tas ha: deshierbes, el control de 
maleza es vital durante las 

LA MALANGA 
OCUPA UN 

LUGAR MUY 
PRIVILEGIADO EN 
LA AGRICULTURA 

Y ECONOMÍA 
DE ASIA Y EL 

PACÍFICO.
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primeras etapas de crecimiento: La 
primera fertilización se recomienda 
realizarla a los 30 días después de 
la siembra y la segunda tres meses 
después de haber realizado la prime-
ra:  es importante llevar un control 
de plagas y enfermedades ya que 
este cultivo es afectado por muchas 
enfermedades fungosas cuya dis-
tribución geográfica e importancia 
económica varía considerablemente 
(Martínez Alvarado et al., 2010).

CONSUMO ALIMENTICIO 
Los cormos de la malanga se con-
sumen de diversas formas ya  sea 
cocidos o procesados como hari-

na para diversos usos y frituras. 
Las hojas tiernas de algunas va-
riedades  se consumen hervidas 
como hortaliza. Con la malanga se 
preparan numerosos productos: 
refrescos, bebidas, sopas, pastas, 
guisos, ensaladas, dulces, panes, 
pasteles, galletas, nieve. Así como 
también se puede aprovechar el 
almidón modificado para diversos 
procesos industriales. Los valores 
nutricionales y su fácil cocción, 
unidas a sus cualidades digesti-
vas, hacen de la especie una op-
ción viable para la alimentación 
humana, recomendado como ali-
mento de alta digestibilidad por 

AGRICULTURA

su importante valor nutricional al 
ser un cultivo orgánico. Los cor-
nos tienen una alta disposición de 
nutrientes, carbohidratos, proteí-
na así como altamente digestivo.

Entre sus propiedades nutricio-
nales encontramos,  vitaminas  y 
minerales como Magnesio, Hierro, 
Fósforo, Potasio, Sodio, Cobre y 
Manganeso, Vitamina C, Vitamina E 
y Vitamina B6. Tiamina, riboflavina, 
niacina) fibra dietética y  almidón 
de estructura micro granular, lo que 
lo hace un producto apreciado ´por 
la Unión Europea, Estados Unidos 
y Centroamérica. (Ulloa Ramones, 
2013). 
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POR JESÚS LÓPEZ
AGRO REGIÓN

MULAS EXTREMAS 
EL MIEDO PUEDE SER QUE UN 

BURRO ATAQUE A UN LEÓN

H
ace años comencé com-
prando burritos criollos 
porque se me hacían muy 
bonitos y simpáticos, sobre 

todo, muy baratos. Puedo afirmar que 
hace poco más de 10 años, los compra-
ba en menos de mil 500 pesos, burros 
ya hechos y derechos en la rienda.

El caballo corrió unos 15 minu-
tos con el burro prensado arriba de 
él llegando al punto donde había 
iniciado la pelea. El garañón estaba 
exhausto y bañado en sudor. Se des-
plomó por el cansancio y el burrito 
cómodamente se soltó del cuello 
para finalmente rematar al caballo 
que ya en ese momento estaba tirado 
en el piso, mordiéndole con mucha 
fuerza en los tendones.

ESTA EXPERIENCIA ME 
DEJÓ SORPRENDIDO 

¿Cómo puede ser posible que este 
burrito tan cariñoso y noble sacó 
dentro de sí tanta inteligencia y des-
treza para pelear y vencer? ¿Quién lo 
enseñó? ¿Será su instintito? ¿O será 
que el burro va por el mundo con su 
apariencia de tonto y terco?, o tal vez 
¿será que su terquedad sea su gran 
virtud?, pues efectivamente sí lo es. 
Descubrí que su terquedad es su 
gran virtud y su instinto de supervi-
vencia lo hace enfrentar el peligro a 
diferencia del caballo que, en estado 
salvaje es un animal de presa, y su 
instinto natural es huir.

LA EXPERIENCIA 
QUE VIVÍ, FUE 

DETERMINANTE 
PARA DEDICARME 
A CONOCER MÁS 

SOBRE ESTOS 
SORPRENDENTES 

ANIMALES.

LA HISTORIA
Tuve un burro prieto criollo muy 
bueno y manso, pero se le notaba 
que traía un pleito casado con un ga-
rañón cuarto de milla que también 
era mío. En aquella ocasión se soltó 
el garañón que estaba amarrado y 
como una fiera se fue contra el burri-
to. ¡Aquello parecía el final del burro, 
pero oh! Sorpresa; el burro se creció 
levantando el pecho y la cabeza, con 

mucha gallardía y estilo, recibien-
do muchas patadas del caballo que 
dejaba las huellas de sus herraduras 
en el pecho marcadas, pero cuan-
do el caballo dejó de patear por un 
momento, el burro aprovechó para 
morderlo del cuello a la altura de la 
cruz y colgarse en él como si fuera 
un perro pitbull.

MULAS Y BURROS
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¡¡Viva México Rural!!!

Ante este suceso, sentí la necesidad 
de compartir mi asombro y reconoci-
miento por estos animales a través de 
las redes sociales, específicamente en 
Facebook. ¿Así nació “Mulas Extre-
mas”? ¿Por qué Mulas Extremas y no 
Burros Extremos? Porque descubrí 
que las mulas heredan muchísimas 
cosas del burro que hasta el día de 
hoy no dejo de admirar. Ciertamente, 
la mula -por citar algo- hereda del bu-
rro lo longevo, lo poco enfermizo, la 
musculatura como cables de acero, y 
la gran resistencia a lo extremo, y me 
refiero al trabajo excesivo, aguantar 
hambre, sed, soportar cargas pesadas 
en sus lomos, su sorprendente instin-
to de orientación y muchísimas cosas 
más.

Mulas Extremas surge como una 
página educativa que busca recono-
cer y promover el resurgimiento de 
un amor ancestral de respeto por las 
“orejonas” (burros y mulas). Ances-
tral debido a que en todos los tiem-
pos ha habido personas que aman y 
reconocen la grandeza de estos ani-
males, aunque también a la par han 
existido con mucho más los ignoran-
tes que creen que conocen al burro y 
a la mula, y fruto de su ignorancia se 
ha traducido en la extrema violencia 
de la que han sido objeto estos no-
bles animales durante años.

Yo me pregunto. ¿Quién no lleva 
en su corazón, bellos recuerdos de 
su infancia, en algún lugar de nues-
tro México rural, recordando al bu-
rrito del abuelo, o de la familia; aquel 
que era utilizado para traer la leña o 
cargar diferentes artículos para el 
uso del hogar? 

¿Quién no recuerda esa mulita 
abriendo la tierra con el arado, o tal vez 
cargando el abono?, etc. Alguien me dijo 
hace algunos días que las mulas están 
de moda y la verdad es que no están de 
moda, siempre han estado con nosotros 
en la vida del hombre, en la guerra y en 
la paz, a través del arduo trabajo o en la 
aventura, y sobre todo, a través de los 
siglos en las distintas culturas antiguas.

Las mulas hoy en día no es una 
moda, lo que sucede es que cada 
día a lo largo y ancho del país hay 
gente que se ha dado la oportunidad 
de conocer más sobre estos bellos 
animales. Todos los días me encuen-
tro con gente que tiene los mismos 
sentimientos por estas especies. Son 
muchos los que han emprendido la 
tarea de mejorarlos genéticamente, 
y a la par producir mulas de calidad 
suprema.

CONCLUSIÓN
En la actualidad el panorama para 
los burros y mulas luce prometedor. 
Finalmente estamos aportando algo 
bueno que no se había hecho durante 
los últimos siglos y me refiero a la me-
joría genética que estamos logrando.

Te invitamos a que investigues, 
para que conozcas más de estos ani-
males. No te arrepentirás porque 
son sorprendentes. 
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POR ALBERTO HERRERA CABALLERO
AGRO REGIÓN

CABALLOS

JINETE & CABALLO 
CADA QUIEN CON SU CADA CUAL 

S
i bien es de suma importancia 
seleccionar un caballo de 
acuerdo a su objetivo o dis-
ciplina, no es lo único que 

hay que tomar en cuenta, normalmen-
te se empieza seleccionando su raza y 
sus habilidades.  Por ejemplo, para un 
caballo bailador  se requiere que le-
vanten sus manos y patas con facilidad. 
Normalmente se encuentran fácilmen-
te en caballos de la raza Español de 
forma natural, y no quiere decir, que 
con otra raza no se pueda lograr, el 
problema está en que se necesita de 
mayor tiempo y esfuerzo para lograr 
y  con menores posibilidades el éxito.

Para  las carreras, se busca veloci-
dad,  la raza  Cuarto de Milla o Pura 
Sangre son adecuadas; en competen-
cias  de lazo el  Cuarto de Milla -de 
líneas de trabajo- son dominantes 
con sentido del ganado, de tal forma 
que, explotemos el potencial de cada 
individuo en una rienda de alto ren-
dimiento. 

Cuando logramos seleccionar el 
animal de acuerdo a sus habilida-
des y conformación, el resultado se 
logrará en menor tiempo y con alto 
porcentaje de calidad en su rienda y 
entrenamiento.  

También tenemos que conside-
rar el temperamento de la persona 
y del caballo, para lograr el binomio 
perfecto, y se disfrute plenamente la 
actividad a realizar. 

Y PARA LOS JINETES 
LOS UBICAMOS COMO: 
PASIVO, TRANQUILO Y 
ACTIVO.

La recomendación sería, para un 
jinete pasivo, un caballo dócil, tran-
quilo y equilibrado; y para el jinete 
activo necesitará un caballo nervio-
so. De esta forma, homologaríamos 

Dócil

Equilibrado  

Nervioso

ENTONCES 
CLASIFICARÍAMOS  EL 
TEMPERAMENTO DE LOS 
CABALLOS EN TRES TIPOS 
PRINCIPALMENTE:

los temperamentos de ambos y con 
la capacidad que tienen los equinos 
de conectarse y sentir a los huma-
nos, de forma natural equilibrada ya 

que esta actividad de montar un ani-
mal debe ser placentera.

Por último, recomiendo que nun-
ca debemos olvidar del cuidado y/o 
revisión de las patas, y de sus bocas, 
para que estén sanas, ya que éstas 
son necesarias para 
caballos de com-
petencia o de alto 
rendimiento. 
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GANADERÍA

¿QUÉ CALIDAD DE LECHE 
UTILIZAN EN CAMPECHE PARA LA 

ELABORACIÓN DE QUESOS?
INTRODUCCIÓN
En la población mexicana los lácteos 
más consumidos son la leche ente-
ra (47.3%), quesos, crema, fermen-
tados y mantequilla en su conjunto 
(39.6%), yogurt (8.5%) y el restante 
4.6% representa el consumo de le-
che semidescremada y descremada 
(Rivera-Dommarco et al., 2014). La 
composición nutricional intrínseca 
de la leche y sus derivados, hacen de 
estos alimentos una fuente impor-
tante de energía, proteínas de alta 
calidad y de micronutrientes como 
calcio, vitaminas A, B12, D, riboflavi-
na, fosforo, potasio, magnesio y zinc. 

Se estima que la producción 
anual de leche de vaca en el estado 
de Campeche es de 42,992,000 de li-
tros de los cuales 25% lo adquieren 
los centros de acopio de Liconsa y 
el restante se procesa en las aproxi-
madamente 60 queserías registradas 
donde se produce principalmente 
queso de hebra (42%), sopero (18%), 
panela (10%), crema (8%) y el res-
tante 22% representa a los quesos 
cotija, manchego, chihuahua, y daysi 
(CYSA, 2011; SIAP, 2018). El control 
higiénico y sanitario de las vacas y 
de la ordeña es fundamental para ga-
rantizar la composición de la leche y 

reducir el riesgo de transmisión de 
patógenos hacia el consumidor. 

El objetivo del presente estudio 
fue evaluar las características fisi-
coquímicas y bacteriológicas de la 
leche cruda de vaca recibida en 10 
queserías del estado de Campeche 
y que involucra a 156 productores 
que proveen a esas plantas proce-
sadoras.

En México, las especificaciones aplicables a la leche cruda de vaca han sido 
establecidas a través de la Norma Mexicana NMX-F-700-COFOCALEC-2004 
“Sistema producto leche – Alimento – Lácteo – Leche cruda de vaca – Espe-
cificaciones fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba. En el cuadro 1, 
podemos apreciar los parámetros y sus especificaciones.

ESPECIFICACIÓN

PARÁMETRO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

Proteína 
(g/L) <28 De 28 a 29.9 De 30 a 30.9 >31

Grasa (g/L) <30 Mínimo 30 Mínimo 31 >32

Mesófilos 
aerobios 

(miles UFC/
ml)

>1,200 De 300 a 
1,100 101 a 300 <100

Coliformes 
totales 

(UFC/ml)
>100 >50 y <100 <50 <10

Cuadro 1. Especificaciones fisicoquímicas y bacteriológicas de la 
leche cruda de vaca

METODOLOGÍA 
El estudio se realizó en 10 quese-
rías ubicadas en los municipios del 
Carmen, Escárcega, Champotón y 
Hopelchén. Fueron tomadas 
156 muestras de leche 
cruda directamente 
del recipiente en 
que era entregada a 
la quesería.
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RESULTADOS
Los componentes proteína y grasa 
estuvieron frecuentemente en los 
rangos de bueno y muy bueno. El 
75% de las muestras de leche se cla-
sificaron como regulares y malo de 
acuerdo con su conteo de bacterias 
mesófilos aerobios y el 80% se cla-
sificaron como malo de acuerdo con 
su conteo de bacterias coliformes 
(cuadro 2.)

CONCLUSIONES
Los componentes fisicoquímicos de 
la leche son los esperados debido 
al tipo de sistema de producción de 
doble propósito donde predominan 
vacas con alta proporción de Bos 
indicus en su constitución genética 
y al tipo de alimentación basado en 
pastoreo y suplementación al orde-
ño. Los resultados anteriores nos 
indican que las condiciones higiéni-
cas de la leche cruda entregada a las 
queserías no es la adecuada y pue-
de mejorarse si se atienden factores 
como la limpieza del agua utilizada 
en la ordeña, las buenas prácticas 
de ordeño, la limpieza del personal 
ordeñador, si se usa máquina de or-
deño el lavado y desinfección de los 
equipos y finalmente el enfriamiento 
de la leche. Haciendo énfasis en esto 
último.  

QUESERÍA ESTADÍSTICO PROTEÍNA
(G/L)

GRASA
(G/L)

MESÓFILOS 
(UFC/ML)

COLIFORMES 
(UFC/ML)

A (n=13)
Media

Min
Max

32.8
29.8
34.2

40.6
31.1

49.5

598,461
140.000

1′800,000

353
25

1,600

B (n=7)
Media

Min
Max

32.0
28.0
34.8

30.4
25.1
35.5

508,571
240,000

1′200,000

371
15

1,350

C (n=21)
Media

Min
Max

33.7
31.2
36.8

42.1
32.8
59.0

434,619
52,000

1′800,000

334
12

1,680

D (n=15)
Media

Min
Max

32.5
26.7
36.0

34.8
29.8
42.9

947,333
120,000

2′650,000

710
130

2,300

E (n=40)
Media

Min
Max

32.6
30.4
36.2

42.8
33.0
54.9

722,825
87,000

2′800,000

286
48

1,400

F (n=11)
Media

Min
Max

33.8
32.2
35.7

36.8
25.1
48.0

824,545
120,000

2′600,000

380
120
800

G (n=24)
Media

Min
Max

33.1
31.4
36.2

33.7
24.7
46.6

631,750
130,000

1′800,000

309
52

860

H (n=8)
Media

Min
Max

32.8
28.0
35.3

37.3
28.9
48.0

562,500
120,000

1′700,000

375
80

920

I (n=10)
Media

Min
Max

32.9
29.2
36.2

35.4
23.4
47.2

916,000
140,000

2′600,000

356
20

1,300

J (n=7)
Media

Min
Max

33.1
32.3
34.2

39.7
34.6
48.3

515,714
260,000
760,000

92
20

240

Cuadro 2. Promedio y rangos mínimo-máximo de componentes 
fisicoquímicos y parámetros bacteriológicos de leche cruda de vaca recibida 
en 10 queserías del estado de Campeche.
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MITOS Y REALIDADES 
SOBRE EL AVISPÓN ASIÁTICO 
GIGANTE (VESPA VELUTINA)

REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

ESPECIAL

DESCRIPCIÓN
Puede tener una longitud aproxima-
da de hasta 50 milímetros (2 pulga-
das), con una envergadura de que 
va alrededor de los 76 milímetros 
(3 pulgadas) y un aguijón de 6 milí-
metros (0.24 pulgadas). Es muy cor-
pulenta y posee un potente veneno 
capaz de disolver los tejidos. Las rei-
nas son de mayor tamaño, pudiendo 
superar los 4 cm de longitud.

Es agresiva y a diferencia de los abe-
jorros, no tolera la cautividad. Además, 
dispone de unas mandíbulas potentes, 
armaduras protectoras y uñas tarsales 
para sujetar a la víctima.

ALIMENTACIÓN
Se alimenta principalmente de abe-
jas y de la miel que estás tienen en 
sus colmenas. También consumen 
otras avispas de menor tama-
ño e incluso man-
tis.

HAY MUCHAS 
DUDAS Y MIEDO POR 

ESTE INSECTO, SIN 
EMBARGO LO QUE 

CIENTÍFICAMENTE 
SE SABE QUE ES UN 
DEPREDADOR NATO 

Y SU MAYOR FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN 
SON LOS PANALES 
DE ABEJAS. SI SON 

MOLESTADOS PUEDE 
ATACAR AL HOMBRE, 
PERO LAS MUERTES 
EN EL MUNDO SON 

MÍNIMAS SEGÚN LOS 
ESPECIALISTAS

Es conocida por guiarse de un aroma 
que desprenden al momento de la 
caza. La capacidad de aplicar los aro-
mas puede haber surgido del hecho 
de que la avispa se basa en gran me-
dida de las colonias de abejas como su 
principal fuente de alimento.

A través del aroma, se guían a una 
colonia de abejas y en grupo, atacan la 
colmena llegando a devastar fácilmente 
hasta decenas de miles de abejas. Las 
avispas pueden devastar una colonia de 
abejas de miel. Es decir, una sola avispa 
puede matar hasta 40 abejas por minuto 
gracias a sus grandes mandíbulas que 
pueden atacar y decapitar una abeja rá-
pidamente. Las picaduras de abejas son 
ineficaces porque las avispas son cinco 
veces más grande y demasiado fuerte-
mente blindado.

Para cazar abejas sobrevuela la pi-
quera y allí las ataca; se las llevan ente-
ras al nido si está cerca, o cortan la 
cabeza, alas, patas y abdomen y se 
llevan solo el tórax si el nido está 
lejos. En otoño pueden entrar en las 
colmenas para cazarlas dentro.

Cabe destacar, que las obreras solo 
vuelan a 1 ó 2 kilómetros de sus nidos 
aunque algunas vuelan hasta 8 kiló-
metros.
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VENENO
Tiene un veneno potente, que en 
personas alérgicas puede llegar a 
producir la muerte, pero en perso-
nas comunes también puede llegar 
a ser letal si la dosis es muy grande.

Algo extraño es que en el veneno 
del avispón gigante hay ocho quími-
cos diferentes, algunos de los cuales 
dañan el tejido, otros causan dolor, y 
uno de ellos crea un olor que atrae 
a más avispones. El veneno contiene 
una neurotoxina llamada mandara-
toxin (MDTX), una sola cadena de 
polipéptido con un peso molecular 
de aproximadamente 20 kD, que 
puede ser letal incluso a personas 
que no son alérgicas si la dosis es 
suficiente. Sin embargo, si la víc-
tima es alérgica a la picadura esto 
significa una muerte casi segura.

SU ORIGEN Y 
DISTRIBUCIÓN EN EL 
MUNDO.
Proviene de Asia. Apareció en el 
Sur-Oeste de Francia en 2005, al 
parecer introducida en mercan-
cías chinas importadas. Actual-
mente ocupa el SO francés y se 

¿CÓMO PROTEGER A LAS 
COLMENAS DE ABEJAS?

• •  Reducir la entrada de las col- Reducir la entrada de las col-
menas a 5,5 mm. de alto.menas a 5,5 mm. de alto.

• • Colocar trampas de captura en Colocar trampas de captura en 
los alrededores de las piqueras los alrededores de las piqueras 
(una botella de agua de plástico, (una botella de agua de plástico, 
cortando la parte superior y cortando la parte superior y 
colocándola al revés como si colocándola al revés como si 
fuera un embudo, y echando en fuera un embudo, y echando en 
el fondo un cebo de Avis-el fondo un cebo de Avis-
pa’clac, atrayente o un prepa-pa’clac, atrayente o un prepa-
rado casero de vino blanco seco, rado casero de vino blanco seco, 
cerveza rubia o jarabe de cassis cerveza rubia o jarabe de cassis 
5:5:1 (seguramente se podría 5:5:1 (seguramente se podría 
utilizar también el de alguna utilizar también el de alguna 
otra fruta), recebar cada 15 días.otra fruta), recebar cada 15 días.

• • Y destruir los nidos antes de la Y destruir los nidos antes de la 
salida de las reinas (antes del salida de las reinas (antes del 
otoño). La erradicación total es otoño). La erradicación total es 
imposible. ¡¡Precaución, prote-imposible. ¡¡Precaución, prote-
gerse bien!! Suele haber siempre gerse bien!! Suele haber siempre 
avispas en la superficie externa avispas en la superficie externa 
del nido (incluso de noche), que del nido (incluso de noche), que 
pueden atacar colectivamente pueden atacar colectivamente 
con virulencia. Su veneno es con virulencia. Su veneno es 
muy tóxico, de 8 a 12 picadas muy tóxico, de 8 a 12 picadas 
pueden precisar hospitalización.pueden precisar hospitalización.

ha extendido por el Norte de la pe-
nínsula Ibérica y Norte de Portugal.

Existen varia hipótesis de cómo 
pudo haber llegado este insecto a 
Estados Unidos, sin embargo, no se 
sabe exactamente como se introdujo 
al territorio estadounidense, y se ha 
llegado a pensar que fue intencional-
mente a través de paquetería, pero 
esto no ha sido comprobado.

Por su parte, la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) de Méxi-
co informó, que de acuerdo con su 
sistema de información sobre espe-
cies invasoras, “en México no se ha 
detectado” la presencia del avispón 
asiático gigante. (Esto hasta el 16 

de mayo en que se redactó este 
artículo).

El Avispón Asiático Gigante es una especie de artrópodo insecto que pertenece 
al orden de los himenópteros y la familia de los véspidos.

Es la avispa más grande del mundo, es natural de Asia templada y tropical. Se le 
llama también avispón del Japón y es conocida en Taiwán como abeja del tigre.

Es la única avispa sociable que recluta a los miembros de su colmena para 
posibles fuentes de alimentos a través de señales de selección.
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LARVAPLUS  
RED CIENTÍFICA PARA LA PROMOCIÓN 

DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
 Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE 

LARVAS DE PECES EN IBEROAMÉRICA

LA RED SE 
CENTRA EN LA 
PRODUCCIÓN 

DE LARVAS 
Y ALEVINES 

DE PECES, 
MEJORANDO LA 

COMPETITIVIDAD 
CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 
DEL SECTOR

ACUACULTURA

L
ARVAplus es una red de in-
vestigación y técnica finan-
ciada por el Programa CYTED 
(Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología para el Desa-
rrollo), la cual genera un espacio de 
intercambio de conocimientos y ex-
periencias en beneficio del desarrollo 
de la industria acuícola iberoameri-
cana. En particular, la red se centra en 
la producción de larvas y alevines de 
peces, mejorando la competitividad 
científica y tecnológica del sector, 
promoviendo el crecimiento sosteni-
ble y responsable de la industria, así 
como una transferencia transversal de 
conocimientos, competencias y habi-

lidades entre centros de investigación 
y el sector industrial.

Diferentes grupos de trabajo se 
han reunido periódicamente para 
identificar los cuellos de botella exis-
tentes en la región iberoamericana y 
promover la colaboración científica 
y técnica entre colegas (académicos 
e industriales). Se maximiza el nú-
mero de diferentes escenarios de la 
industria acuícola iberoamericana 
(especies con alto y bajo desarrollo 
tecnológico, especies pelágicas vs. 
bentónicas, especies tropicales vs. 
de aguas más templadas, etc.) para 
comprender la diversidad de cuellos 
de botella en la larvicultura.

Sectores que integran 
la Red Larva Plus.
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1 - MÉXICO (MEX): jurel (Seriola rivoliana), pejelagarto (Atractosteus tropicus), 
tenguayaca (Petenia splendida), castarrica (Cichlasoma urophthlamus), cíclido 
paleta (Vieja synspilla), pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), robalo (Centropomus 
spp.).

2 - COSTA RICA (CR): guapote lagunero (Parachromis dovii), pargo lunarejo 
(Lutjanus guttatus), corvina aguda y corvina reina (Cynoscion squamipinnis y C. 
albus).

3 - COLOMBIA (COL): mero (Epinephelus itajara, E. qinquefasciatus), pargo 
(Lutjanus guttatus y L. sinagrys), cojinova (Caranx crysus), pámpano 
(Trachinotus paitensis) y lenguado (Ancylopsetta cycloidea).

4 - PERÚ (PER): paiche (Arapaima gigas), doncella (Pseudoplatystoma punctifer), 
gamitama (Colossoma macropomum).

5 - Brasil (BRA): tambaqui (Colossoma macropomum), pacu (Piaractus 
mesopotamicus), surubins (Pseudoplatystoma spp.), paiche (Arapaima gigas).

6 - CHILE (CHIL): corvina (Cilus gilberti), seriola (Seriola lalandi, S. gilberti, S. 
violacea), cojinoba (Seriolella violacea), robalo (Eleginops maclovinus), congrio 
dorado (Genypterus blacodes),

7 - ARGENTINA (ARG): seriola (Seriola lalandi), cojinoba (Seriolella violacea), 
lenguado (Paralichthys orbignyanus), pargo (Pagrus pagrus), cherna (Polyprion 
americanus),
acará (Cichlasoma dimerus).

8 - ESPAÑA (ESP) E PORTUGAL (POR): seriola (Seriola spp.), corvina (Argyrosomus 
regius), lenguado (Solea senegalensis), dorada (Sparus aurata), lobina europea 
(Dicentrarchus labrax)

Países y especies que integran la red.

LARVAplus es un foro abierto de 
colaboración científica e intercambio 
de conocimiento para académicos, 
estudiantes, gerentes de criaderos, 
técnicos, etc. de Iberoamérica (el es-
pañol y el portugués son los idiomas 
oficiales). Se ha proporcionado apoyo 
económico por la agencia de financia-
ción CYTED para la organización de 
diversas reuniones de la Red en Costa 
Rica, Colombia y Ecuador, así como la 
impartición de diversos talleres y ca-
pacitaciones a la comunidad acuícola 
iberoamericana.

LA INFORMACIÓN DE LA RED SE PUEDE ENCONTRAR EN:
HTTP://LARVAPLUS.ORG/
HTTPS://TWITTER.COM/LARVAPLUS?LANG=ES
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/CATEGORY/PERSONAL-BLOG/LAR-
VA-PLUS-132610897374533/
HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROJECT/LARVAPLUS-AN-INTEGRATIVE-RE-
SEARCH-NETWORK-FOR-PROMOTING-FISH-LARVICULTURE-IN-IBERO-AMERICA

LOS OBJETIVOS DE LA 
RED SON: 

1 Mejorar los sistemas 
actuales para 

evaluar la etapa de 
madurez, proporcionando 
conocimientos sobre el 
comportamiento y control 
reproductivo.

2 Optimizar los 
procedimientos de 

zootecnia y de cría para 
la producción masiva de 
larvas de peces con especial 
énfasis en protocolos de 
alimentación, calidad del 
agua y microbiota.

3 Mejorar las dietas de las 
larvas de peces (presas 

vivas y dietas inertes) con 
respecto a su desarrollo 
(precoz vs. altricial).

4 Elaborar protocolos 
estandarizados 

para la evaluación de la 
calidad de las larvas a nivel 
morfológico, fisiológico y 
molecular.

5 Promover la formación 
y el entrenamiento 

de investigadores (tanto 
jóvenes como jefes de 
grupos), así como técnicos 
de criaderos de peces.
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