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L as nuevas tecnologías han 
servido para sacar adelante 
gran parte del trabajo de 
oficinas, de fábricas, y/o de 
diversas empresas en una 

sociedad comprimida y asfixiada por la 
pandemia del Covid-19, y aunque apenas 
estamos reactivándonos, las secuelas 
económicas que nos ha dejado, van a 
tardar todavía muchos meses o incluso 
años en aliviarse.

La lección que nos ha dejado este 
virus, es lo vulnerables que somos 
los humanos y que nuestra especie 
debe reconsiderarse y cuidar el medio 
ambiente, aprender a ser respetuosos 
de la naturaleza y no ser egoístas con 
las otras especies, o el medio que nos 
rodea. Por ello, desde este espacio, 
exhortamos a nuestros seguidores a ser 
comprensivos, a tomar decisiones que 
no afecten a terceros y convivir en una 
sociedad que debe a partir de ahora ser 
más justa.

En cuanto a este número 104 de 
AGRO REGIÓN, traemos muy buenos 
artículos técnicos que tienen la 
intención de darle un mejor panorama a 

nuestros productores. Creemos que las 
redes sociales seguirán en la posición 
número uno del rating mundial, pero 
que poco a poco, en nuestro caso, la 
versión impresa volverá a saltar en 
el primer plano, ya que así también 
lo demanda nuestros lectores que la 
buscan en veterinarias, en tiendas de 
agro insumos y por ello, pensamos 
que muy pronto volveremos a circular 
normalmente.

Por lo pronto, los seguimos invitando 
a seguirnos en nuestros medios digitales, 
a colaborarnos con un me gusta o 
una suscripción, darnos sugerencias 
e interactuar con nosotros para ser 
mejores y llevarles siempre lo que 
usted está necesitando en información 
agropecuaria.  No queda más que 
agradecerle su tiempo y su interés en 
nuestra revista que tiene 13 años de 
circulación permanente.

Estamos seguros que pronto 
volveremos a vernos en los eventos 
regionales y nacionales, y nos 
saludaremos y abrazaremos como antes, 
y esta etapa quedará en las mentes 
como un mal sueño. Ánimo y adelante!!
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INCREMENTO DE LOS PARAMETROS 
REPRODUCTIVOS EN PROGRAMAS 

IATF, TE Y FIV CON EL USO DE MINERALES 
TROUW NUTRITION LINEA GANAFOS

L
a ganadería bovina, como 
todas las actividades produc-
tivas y negocios atraviesa una 
situación financiera adversa 

generada por diversos factores, algunos 
de ellos ajenos al productor y otros no 
tanto. Uno de estos factores es la re-
sistencia al cambio por parte del 
mismo ganadero.

Si bien, la ganadería “tradicional” 
ha rendido muchos frutos y benefi-
cios por generaciones, hoy las cir-
cunstancias nos obligan a buscar la 
eficiencia, es decir “hacer más con 
menos”. 

Eso es lo que RENTAGAN ofrece, 
un acompañamiento y asesoría para 
transitar de manera exitosa a un mo-
delo de trabajo donde se incluyen 
herramientas de medición, manejo 
y control entre otras; dándole al ga-
nadero mejores probabilidades de 
competir en un mercado cada día 
más exigente y competitivo. 

Es así como los programas de re-
producción asistida (Transferencia de 
embriones “TE y FIV” e IATF) se ob-
servan cada vez más como una opción 
viable en lo técnico y lo económico, 
cobrando fuerza dentro de los esque-
mas de la cría (registro y comercial) 
e inclusive en recría y engorda. Estas 
prácticas tecnológicas se justifican 
principalmente por la necesidad de 
incrementar la reproducción. 

La forma correcta de medir y con-
trolar estos trabajos es apoyándonos 
en 2 parámetros reproductivos:  DA 
(Días abiertos) y IEP (Intervalo en-
tre partos)

Son estos datos los que nos permi-
te obtener un índice final verdadero: 
IF (índice de fertilidad), considerando 
exitoso o rentable si se consigue estar 
dentro del rango de 40 a 50%.

Lograr las metas, como pudiera 
ser, “estar dentro de un índice de 
fertilidad o por encima del prome-
dio” es el resultado de implemen-
tar modelos de trabajo modernos, 
medibles y controlables, pero sobre 
todo cíclicos; es decir, que se pue-
dan repetir una y otra vez de manera 
exitosa.  

Parte del programa de manejo es 
el aporte diario de minerales, mismo 
que debe ser a libre acceso. La ca-
lidad de los ingredientes y un ade-
cuado balance de macros y micros 
minerales es indispensable. RENTA-
GAN ha probado y medido diversas 
marcas que se ofrecen en el merca-
do y con base a los resultados obte-
nidos se ha decidido recomendar la 

HOY LAS 
CIRCUNSTANCIAS NOS 

OBLIGAN BUSCAR LA 
EFICIENCIA: “HACER MÁS 

CON MENOS”
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línea de minerales GANAFOS de la 
empresa  espe-
cíficamente  el  uso  del  GANAFOS 
12% REPRODUCTOR que ha sido 
formulado con hidroximinerales 
(tecnología de vanguardia) y balan-
ceado para la ganadería en pastoreo, 
respaldado por muchos años de in-
vestigación en países como Brasil, 
USA, Canadá, Argentina, Colombia 
y México.  

Como parte de la investigación 

constante y medición de resultados, 
RENTAGAN ha realizado esta eva-
luación y medición recabados en 2 
ranchos con ubicaciones, tipos de sue-
lo y tipos de ganado diferentes; pero 
con manejo técnico similar. Se reali-
zaron 8 trabajos - 4 por rancho (dos 
transferencias de embriones y dos 
inseminaciones a tiempo fijo)-, todos 
mineralizados con GANAFOS 12% 
REPRODUCTOR durante 70 días pre-
vios a la realización del programa.

En los siguientes cuadros se muestra el resumen   de los resultados obtenidos

La toma de datos y certificación 
de la veracidad de los mismos fue 
realizada por la empresa RENTA-
GAN (Dirigida por el Ing. Julián Ri-
vas), el suministro de los minerales 
por la empresa SAGRO (distribuidor 
autorizado  y 
las palpaciones para la selección y 
diagnóstico de gestación, insemina-
ciones y transferencias (F.I.V.)  a car-
go de REPROSUR.

Los resultados de preñez de la 
FIV están arriba del “estándar “con 
un promedio del 57%,  para el caso 
de IATF  fueron  63% en promedio 
pero los tres trabajos arriba estándar 
y para Toros aún mejor el 65% .

El número de hembras que res
pondieron al protocolo de manejo 
reproductivo de FIV fue del 90%, 
cifra que contribuye en gran medi
da a reducir el costo promedio por 
hembra. 

Otro dato interesante fue que el  
75% de los trabajos realizados estu
vieron arriba de los porcentajes es
tándar lo que hace  una mejor renta
bilidad de estas tecnologías.

En conclusión, el uso de minerales 
de calidad, con respaldo científico y 
tecnológico como la línea GANAFOS 
de TROUW NUTRITION influye 
de manera positiva en la obtención 
de resultados más rentables para el 
ganadero. 

Rentagan, de la ganadería 
a tu negocio.
993 342 5718 
contacto@rentagan.com.mx

Juan Julián Rivas Giraldo
Originario de Medellín, Colombia

· Ing. Zootecnista por la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín.
· 5 años laborando en México.
· Actualmente asesor de 21 ranchos.
· Director general de: Asesorías rentables ganaderas “RENTAGAN”

Servicios:
· Estructuración de esquemas administrativos en ganaderías
· Comprende estructura productiva y reproductiva
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ESPECIAL

E
s una empresa mexicana 
fundada en 2007 que está 
comprometida, desde su 
inicio, con la obtención y 

distribución de materias primas para 
la elaboración de medicamentos del 
Sector Veterinario: producción, co-
mercialización y maquila de premez-
clas antibióticas e inyectables fabrica-
dos con materias primas que cumplen 
con los estándares de calidad estable-
cidos por las farmacopeas, tanto na-
cional como extranjeras.

Este compromiso dirige día a día 
los esfuerzos de quienes conforman 
a Agro Salud Animal, a través de la 
mejora continua de sus procesos, en 
lograr la satisfacción y confianza de 
sus clientes que buscan resaltar el 
desempeño de sus productos. Prioridad al cliente: Realizamos 

nuestras actividades diarias, buscan-
do atender en primera instancia los 
requerimientos de nuestros clientes.

Calidad: Fabricamos nuestros pro-
ductos cumpliendo con las Buenas 
Prácticas de Manufactura, normas 
gubernamentales que nos aplican y 
estándares de calidad que requieren 
nuestros clientes.

MISIÓN
Cumplir con las expectativas de los fabricantes de productos farmacéuti-
cos, apoyando el desarrollo y permanencia de sus productos en un mer-
cado competitivo. Fabricar nuestros productos con la más alta calidad, 
donde el principal beneficiado es el consumidor final al obtener medica-
mentos confiables de alta calidad y con abastecimiento seguro.

VISIÓN
Ser el mejor socio de nuestros clientes, manteniendo el primer sitio en el 
mercado de distribución de nuestros productos y materias primas para la 
elaboración de medicamentos

VALORES
Liderazgo: Logramos la efectividad y eficiencia en las tareas diarias para 
cumplir los objetivos establecidos, superar las expectativas de nuestros 
clientes y responder satisfactoriamente a los retos que se presentan.

Innovación: Buscamos nuevas 
oportunidades, metodologías y 
aplicaciones que nos permitan me-
jorar continuamente nuestros pro-
cesos, y superar las expectativas de 
nuestros clientes.

Servicio: Satisfacemos las nece-
sidades de nuestros clientes, en-
tendiendo sus necesidades y en-
contrando con agrado soluciones 
personalizadas a sus requerimien-
tos y expectativas. 
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BERUMEN ALATORRE ALMA CATALINA, ZARAGOZA VERA CLAUDIA VIRGINIA,
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 
UJAT

ESPECIAL

LA FEMINIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN 

VETERINARIA

T
ambién se considera que 
tiene que ver con el aumen-
to de la atención a las mas-
cotas, la humanización de 

las mismas, la tendencia a cuidar del 
gato o perro enfermo, los programas 
de televisión sobre animales, y la 
proliferación de clí-
nicas veterinarias 
que, por lo 
general, son 
atendidas por 
profesionales 
mujeres”.

El que la 
profesión se 
haya vuelto 
mas urbana, 
se menciona como 
otra posible causa, 
por lo que los padres no la ven mas 
como una profesión rural y de alto 
riesgo, poniendo menos trabas a las 
hijas a inclinarse por esta profesión.

Asimismo se menciona que las 
mujeres suelen preferir profesiones 
en las que existe la perspectiva de 
poder trabajar por su cuenta o por 
tiempo parcial, con el fin de tener 

mayor flexibilidad laboral que les 
permita combinar la crianza de los 
hijos y las ocupaciones domésticas 
(Smith 2006).  

Sin embargo ante este cambio 
tan radical es necesario analizar las 
posibles consecuencias del proceso 

de feminización 
de la Medicina 

Ve t e r i n a -
ria. No cabe 
duda de que 
la incorpo-
ración de las 
mujeres en-
riquecerá y 
cambiará de 
diversas for-

mas el quehacer 
profesional. 

Por lo anterior  existe el temor 
de que la preferencia de las mujeres 
por el trabajo con pequeñas espe-
cies y equinos, documentado en al-
gunos países como los Estados Uni-
dos (Smith 2006) y España (Trujillo 
2010), provoque un abandono del 
área de producción animal por parte 
de la profesión veterinaria.

 · SEGUNDA DE DOS PARTES ·

Aunque este último tema es ne-
cesario analizarlo mas a fondo averi-
guando si efectivamente las mujeres 
veterinarias rechazan el trabajo en 
áreas de producción animal o bien, 
si por el contrario, es el ambiente 
laboral del campo, las granjas y los 
ranchos, el que impide que las mu-
jeres se inserten en estas actividades 
y las posibles consecuencias de esta 
feminización en el perfil de la pro-
fesión. 
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POR MIDALI GARCÍA REYES, CARLOS MARIO CARRERA BELUETA, 
ISABELINO PÉREZ JIMÉNEZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA
AGRO REGIÓN

AVICULTURA

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 
DE CRECIMIENTO EN POLLOS DE 

ENGORDA DE LA LÍNEA COBB
ALIMENTADOS CON ALIMENTO BALANCEADO Y HOJAS DE MORINGA OLEÍFERA.

OBJETIVOS
• •  Evaluar la ganancia de peso en  Evaluar la ganancia de peso en 

pollos de engorda alimentados pollos de engorda alimentados 
con alimento comercial y hojas con alimento comercial y hojas 
de moringade moringa

• •  Comparar la ganancia de pesos  Comparar la ganancia de pesos 
de las aves con los diferentes de las aves con los diferentes 
tratamientostratamientos

• •  Conocer el efecto de la harina  Conocer el efecto de la harina 
de moringa como fuente de de moringa como fuente de 
proteína, en el incremento de proteína, en el incremento de 
peso de los pollos de engorda peso de los pollos de engorda 

• •  Elaborar harina de moringa para  Elaborar harina de moringa para 
su uso como complemento su uso como complemento 
nutricional nutricional 

 JUSTIFICACIÓN 
En investigaciones anteriores se ha 
demostrado los grandes beneficios 
y efectos obtenidos del uso de la 
Moringa oleífera, así como sus pro-
piedades y al ser una planta resis-
tente en cualquier época del año y 
abundante en la región que facilita 
su adquisición. La finalidad de este 
estudio es crear alternativas efica-
ces y económicas para los pequeños 
productores como es el uso de aditi-
vos naturales en la crianza de pollos 
de engorde.

Así mismo la escasez de alimen-
tos, tanto en cantidad como en la ca-
lidad, restringe el nivel de producti-
vidad de la producción de los pollos. 
Dicha producción se encuentra limi-

tada por los recursos de los alimen-
tos. Es por ello que se realizó esta 
estrategia alimenticia para producir 
pollos en un menor tiempo, un me-
nor costo de producción y con una 
mejor calidad en peso en la comer-
cialización de los pollos. (SAGAR-
PA, 2009)

La finalidad de este estudio es 
crear alternativas eficaces y econó-
micas para los pequeños productores 
como es el uso de aditivos naturales 
en la crianza de pollos de engorde. 

PROCEDIMIENTO 
El trabajo se realizó en las instalacio-
nes del sector productivo, pertene-
ciente al Instituto Tecnológico de la 
Zona Olmeca, se trabajó con una po-
blación de 100 pollos de la línea cobb.

Al inicio del experimento se pesó una 
muestra de 10 pollos. 

#  POLLOS PESO INICIAL

1 100

2 100

3 100

4 100

5 100

6 90

7 100

8 100

9 100

10 90

PESO 
PROMEDIO 98

L
a alimentación de las aves se 
basa fundamentalmente en 
el uso de maíz o sorgo como 
principal fuente de energía 

y las pastas de semillas de oleaginosas 
como la soya, materias primas de 
importación tanto en México como en 
los diversos países de América Latina, 
En la actualidad la producción de 
grano ha disminuido por problemas 
relacionados con el cambio climático, 
incremento en el precio de los insumos 
y presiones ecológicas por el uso de 
agroquímicos (Savón et al., 2008), por 
otro lado, dentro del trópico húmedo 
se carece de alimento suplementario 
con fuentes de proteína que sean ba-
ratas y estén disponible para los pro-
ductores. Por lo cual se pretende in-
tegrar en la dieta para pollos de 
engorda la harina de moringa, cultivo 
de fácil manejo no comercial apto para 
los climas tropicales y subtropicales.

• •  Proporcionar alternativas ali- Proporcionar alternativas ali-
mentarias que favorezcan al mentarias que favorezcan al 
productor en los costos de productor en los costos de 
alimentación de los pollos.alimentación de los pollos.

• •  Implementar un programa de  Implementar un programa de 
alimentación considerando la alimentación considerando la 
inclusión de harina de moringa inclusión de harina de moringa 
en la elaboración de dietas para en la elaboración de dietas para 
pollos de engorda.pollos de engorda.

• •  Proporcionar una alimentación  Proporcionar una alimentación 
con los requerimientos nutri-con los requerimientos nutri-
cionales necesarios de acuerdo cionales necesarios de acuerdo 
al estadio fisiológico del pollo al estadio fisiológico del pollo 
de engorda, a un menor costo.de engorda, a un menor costo.

• •  Establecer registros producti- Establecer registros producti-
vos considerando que son una vos considerando que son una 
herramienta básica en la pro-herramienta básica en la pro-
yección y en la toma de deci-yección y en la toma de deci-
siones de una UP. siones de una UP. 
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RESULTADOS
Considerando los resultados obte-
nidos en el presente proyecto, las 
observaciones de los diferente tra-
tamientos los cuales se alimentaron 
con diferentes niveles de inclusión 
de harina de moringa (Moringa olei-
fera)  y alimento balanceado.

Como se puede observar el pro-
medio de los tratamientos no es dife-
rente ( p ≤ 0.05), esto puede deberse 
a varios factores: en primer lugar el 
periodo experimental fue muy corto, 
se sugiere realizar este experimento 
durante mas días para poder distin-
guir alguna posible diferencia. 

Así mismo, el tamaño de la mues-
tra fue pequeño debido a las limita-
ciones de los recursos, es recomen-
dable evaluar estos tratamientos con 
una muestra de mayor tamaño. 

Durante los primeros 30 días se alimentaron con alimento balanceado las aves 
fueron asignadas aleatoriamente a los 4 tratamientos.

• • Tratamiento 1.Tratamiento 1.  Alimento comercial   Alimento comercial 
• • Tratamiento 2.Tratamiento 2. Alimento comercial con 10% de harina de moringa  Alimento comercial con 10% de harina de moringa 
• • Tratamiento 3.Tratamiento 3. Alimento comercial con 20% de harina de moringa Alimento comercial con 20% de harina de moringa
• • Tratamiento 4.Tratamiento 4. Alimento comercial con 30% de harina de moringa Alimento comercial con 30% de harina de moringa

Figura 4. Colocación de rodete y camas de viruta.

Figura 6. Elaboración de harina de moringa.

Figura 7. Ganancia de peso en pollos alimentados con diferentes niveles de 
inclusión de harina de moringa

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obteni-
dos en el presente trabajo, permiten 
llegar a las siguientes conclusiones: 

Al evaluar el efecto de raciones 
con inclusión de harina de moringa, 
en la engorda de pollos se determinó 
que los niveles de incorporación es-
tudiados 10%20% y 30%.

No existe diferencia estadística 
significativa según la prueba de me-
dias.
• •  El objetivo de este trabajo fue  El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto de harina de evaluar el efecto de harina de 
hoja de moringa sobre paráme-hoja de moringa sobre paráme-
tros productivos en pollos de tros productivos en pollos de 
engordaengorda

• •  La conversión alimenticia más  La conversión alimenticia más 
eficiente registró con la inclusión eficiente registró con la inclusión 
de 10% de moringa en el suple-de 10% de moringa en el suple-
mento elaborado para pollos de mento elaborado para pollos de 
engorda.engorda. 

La prueba de medias utilizado fue la de Tukey a un 
nivel de significancia del 95%

Medias con distinta letra son significativamente 
diferentes (P<0.05)

TRATAMIENTO NUMERO DE 
MUESTRA PESO VIVO

4 Testigo 10 2185.1 A

1 (10%) 10 2136.9 A

3 (20%) 10 1828.0 A

2 (30%) 10 1719.0 A
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L
a nutrición del ganado en 
pastoreo puede mejorarse al 
asociar leguminosas forraje-
ras con los pastos. Las legu-

minosas presentan de 1.5 a 3 veces más 
proteína que los pastos, y mayor 
contenido de minerales (fósforo, calcio, 
magnesio, zinc). Entre las diferentes 
leguminosas tropicales forrajeras es-
tudiadas por el INIFAP, destaca el 
Kudzú Pueraria phaseoloides. Es una 
planta herbácea nativa del sudeste de 
Asia, perenne de hábito de crecimien-
to rastrero o trepador, tolera inunda-
ciones cortas y es bien consumido por 
los bovinos. El Kudzú se autofertiliza 
al fijar nitrógeno (N2) al suelo en 
cantidades de 100 a más de 150 kg/ha. 
El Kudzú, crece incluso en suelos de 
baja fertilidad, y se asocia bien con 
gramíneas de crecimiento amacollado 
y erecto como Llanero Andropogon 
gayanus, Guinea Panicum maximum, 
Elefante Pennisetum purpureum, In-

AGRICULTURA

surgente Brachiaria brizantha, entre 
otras especies.

ESTABLECIMIENTO Y 
MANEJO

Preparación del terreno: Se 
realiza un chapeo de la vegetación 

para aplicar, durante el rebrote de 
la maleza, un herbicida no selecti-
vo (Glifosato). Se continúa con un 
barbecho a 30 cm de profundidad 
y con uno o dos pasos de rastra, 
con el fin de romper los terrones 
y nivelar el terreno para evitar 
encharcamientos.

Tratamiento de la semilla:Tratamiento de la semilla:  La se-
milla tiene una cubierta dura, que 
hay que ablandar (escarificar) 
para mejorar la germinación. Para 
esto, se remoja la semilla en agua 
a temperatura normal durante 24 
horas, después se seca al sol por 
1 o 2 horas, y se siembra inmedia-
tamente.

Prueba de germinación: Prueba de germinación: Se toman 
100 semillas y se siembran en ma-
cetas o charolas, utilizando tierra 
más arena en proporción 1:2, man-
teniendo la humedad del suelo 

ENTRE LAS 
DIFERENTES 

LEGUMINOSAS 
TROPICALES 
FORRAJERAS 
ESTUDIADAS 

POR EL INIFAP, 
DESTACA EL 

KUDZÚ PUERARIA 
PHASEOLOIDES.
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durante el período de prueba. Se 
cuentan las plántulas emergidas 
cada siete días por cuatro semanas, 
y se suma el total de plantas emer-
gidas. Si de 100 semillas emergie-
ron 70 plántulas, el porcentaje de 
germinación de la semilla es del 
70%. Se sugiere repetir la prueba.

Cantidad de semilla para siem-Cantidad de semilla para siem-
bra: bra: La semilla comercial pre-
senta generalmente valores de 
pureza y germinación aceptables. 
Si el Kudzú se siembra en áreas 
compactas; es decir, en bancos de 
proteína, se utilizan 5.0 kg/ha de 
semilla. Si se siembra asociaciado 
con gramíneas se utilizan 2.0 kg/
ha, ya que la gramínea debe ocu-

par del 70 a 80% de la superficie 
de siembra. 

Época  y método de siembra: Época  y método de siembra: Si-
tios donde el período de lluvias 
es de 6 a 7 meses, la siembra 
inicia con la entrada de lluvias 
(junio) hasta septiembre. Sitios 
con lluvias más prolongadas, 
se siembra hasta octubre. Si el 
Kudzú se establece en banco 
de proteína, puede sembrarse a 
chorrillo en surcos separados de 
75 a 90 cm. Si la siembra es en 
asociación, se recomienda es-
tablecerla con pastos amacolla-
dos como: Llanero Andropogon 
gayanus, Guinea Panicum máxi-
mum o Insurgente Brachiaria 

brizantha. La leguminosa y la 
gramínea se siembran al mismo 
tiempo y a la misma separación 
(70-90 cm), estableciendo de 
dos a tres surcos de gramíneas 
por uno de leguminosa, mante-
niendo una proporción inicial 
de 66 a 75% del área para la gra-
mínea y 33 a 25% para la legumi-
nosa. Si se establece con gramí-
neas rastreras, como Chontalpo 
Brachiaria decumbens, Estrella 
de Africa Cynodon plectosta-
chyus, Humidicola Brachiaria 
humidicola, pueden sembrarse 
en franjas de 14 m de ancho para 
la gramínea y 6 m para el Kudzú. 
Debe taparse la semilla ligera-
mente, pasando una rama sobre 

SEP
OCT
2020

15



Literatura Citada
Enríquez QJF, Meléndez NF, Bolaños AED, V. A. Esqueda EVA. 2011. Producción y manejo de forrajes tropicales. 
Libro Técnico Núm. 28.  INIFAP. CIRGOC. Campo Experimental La Posta. Veracruz, México. 404 p.
García FL, Bolaños AED, Ramos JJ, Osorio AM, Lagunes ELC. 2015. Rendimiento y valor nutritivo de leguminosas 
forrajeras en dos épocas del año y cuatro edades de rebrote. Rev. Mex. Cienc. Pecu. 6(4): 453 – 468.
Villarreal M. 1994. Valor nutritivo de gramíneas y leguminosas forrajeras en San Carlos, Costa Rica. Pasturas Tro-
picales 16(1):27-31.

Contenido de proteína del Kudzú en dos épocas del año y en dos tipos de suelo 
(Villarreal, 1994; García et al., 2015).

Suelo fértil en San Carlos, Costa Rica; suelo no fértil en la Sabana de Huimanguillo, 
Tab.

EDAD DE LA 
PLANTA

ÉPOCA DE LLUVIAS ÉPOCA SECA

SUELO 
FÉRTIL

SUELO NO 
FÉRTIL

SUELO 
FÉRTIL

SUELO NO 
FÉRTIL

3 semanas 20 16 24 17

6 semanas 17 15 19 15

9 semanas 15 13 18 15

12 semanas 14 13 16 14

la semilla. 

Fertilización:Fertilización: Al momento de la 
siembra se aplican 46 kg/ha de 
Fósforo (100 kg de Superfosfato 
de Calcio Triple) y 25 kg de Po-
tasio (50 kg de Cloruro de Pota-
sio). Los fertilizantes se esparcen 
en banda, separadas de 5 a 10 cm 
de la semilla, con lo que se evita  
quemar la plántula recién emer-
gida. Para mantenimiento, al ini-
ciar las lluvias se aplican 25 kg de 
Superfosfato de Calcio Triple y 15 
kg de Cloruro de Potasio al voleo 
(Enríquez et al., 2011).  

Control de malezas:Control de malezas: Por el len-
to crecimiento inicial del Kudzú, 
debe controlarse la maleza los 
primeros tres meses de siem-
brado. Para el control de gramí-
neas indeseadas en bancos de 
proteína, hay dos alternativas: 1° 
control manual, con el azadón o 
machete; 2º control químico, con 
herbicidas selectivos como el  
Fluazifop-p-butil, dirigido a las 
gramíneas. Cuando el Kudzú está 
asociado a un pasto, no es posi-
ble aplicar herbicidas, por lo que 
el control de malezas es manual. 
El Kudzú requiere de 5 a 6 meses 

para establecerse e iniciar el pas-
toreo.

RENDIMIENTO Y 
CALIDAD DEL FORRAJE: 

En la época de lluvias los ani-
males consumen más el pasto que 
la leguminosa, por lo que se acu-
mula para su utilización cuando 
el pasto disminuye su rendimien-
to. El rendimiento de forraje seco 
del Kudzú varia de acuerdo a las 
condiciones ambientales. Se re-
gistran valores de 550 kg/ha en 
el trópico seco de Veracruz, o de 

1600 kg en el trópico húmedo de 
Huimanguillo en la época Seca 
del año, o de 2500 kg/ha en el tró-
pico seco de Veracruz a 5000 kg/
ha en el trópico húmedo de Hui-
manguillo en la época de Lluvias, 
lo anterior a la edad de 3 meses de 
la planta. Así también, el conteni-
do de proteína depende de la épo-
ca del año y de la fertilidad del 
suelo. En la época de Lluvias y en 
suelos de baja fertilidad el Kudzú 
tiene menor contenido de proteí-
na que en la época Seca y en los 
suelos fértiles (Ver cuadro). 
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FITORREMEDIACIÓN: 
UNA ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA PARA LA 

RECUPERACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS EN EL 

SURESTE

AGRICULTURA

S
abías que en el planeta la 
degradación del suelo es uno 
de los desafíos más grandes 
a los que se enfrenta la hu-

manidad. De acuerdo a la FAO un 
tercio de los suelos del mundo están 
degradados, problema que puede es-
calar y afectar a todo el mundo, es 
decir, a 9 mil millones de personas en 
el 2050.

El suelo se define general-
mente como la capa superior de 
la corteza terrestre, constituida 
por partículas minerales, materia 
orgánica, agua, aire y organismos 
vivos, algunas de sus funciones 
son: como productor de biomasa 
general, fuente de alimentación y 
materias primas.

Pero ¿qué es la contaminación 
del suelo?  Se refiere un cambio 
indeseable en las características 
químicas, físicas y  biológicas 
que afectan al medio ambiente: 
hombre, animales y plantas, que 
disminuye las posibilidades de 
su uso al generar tierras infér-
tiles, cambio de usos de suelo y 
características originales de los 
mismos.

La contaminación puede ser de 
origen antropogénico, es decir pro-
vocada por actividades humanas, 
(industria en la producción de bie-
nes  y servicios: petrolera, minería; 

actividades agrícolas, pecuarias y 
ganaderas con el uso de pestici-
das, y agroquímicos, vertederos de 
basura a cielo abierto). Pero tam-
bién existe la contaminación pro-
vocada por fenómenos naturales la  
salinidad por agua de mar y lagu-
nas costeras, la lluvia ácida, como 
erupciones volcánicas o incendios 
forestales. En la agricultura esto 
se refleja en: baja fertilidad y ren-
dimiento de la producción, afec-
tación a la calidad de los cultivos, 
tendiendo a su degradación. La flo-
ra y la fauna y la contaminación de 
las aguas.

En México una de las principa-
les causas de desastres 
naturales y conta-
minación de sue-
los es el derrame 
de hidrocarburos, 
principalmente como consecuen-
cia de la producción, transporte y 
robo de sus productos derivados, 
que tiene como consecuencia 
daños humanos, patrimo-
niales y ecológicos 
(Rivera-Cruz 
et al. 2005)

En la búsqueda de soluciones 
para contrarrestar esta problemá-
tica y recuperar el estado natural 
de los suelos, o al menos llevar-
los a condiciones más cercanas a 
las originales dentro de los lími-
tes máximos permisibles, surge el 
desarrollo de diversas tecnologías 
denominadas de “remediación” 
con técnicas biológicas o quími-
cas. Una de las características al 
decidir que tecnología utilizar es 
tomar en cuenta el tipo de suelo y 
el tipo de tóxico o material que lo 
contamina así como los usos pos-
teriores que tendrá el terreno.

Las técnicas de remediación 
biológicas se basan en ayudar a 
los procesos microbiológicos que 
naturalmente se producen en el 
suelo y que ayudan a la degrada-
ción de los contaminantes, trans-
formando compuestos químicos 
nocivos en compuestos inocuos o 
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menos tóxicos. Algunos ejemplos 
de esta tecnología son: bioesti-
mulación, biolabranza, bioaumen-
tación, bioventeo, biodegradación 
en fase sólida y FitoremediaciónFitoremediación.

 LA  FITOREMEDIACIÓN 
Es una tecnología alternativa 

que consiste en emplear organis-
mos vivos, plantas, hongos,  bac-
terias, entre otros, para remover 
(extraer), degradar (biodegradar) 
y/o transformar (biotransformar) 
compuestos orgánicos tóxicos en 
productos metabólicos menos tó-
xicos o inocuos (Van Deuren et 
al. 1997; Velasco-Trejo y Volke-Se-
púlveda 2003).

Algunas de las características 
de esta tecnología son:

 
• •  Bajo costo de aplicación, sien- Bajo costo de aplicación, sien-

do una alternativa viable eco-do una alternativa viable eco-
nómica y ambientalmente.nómica y ambientalmente.

• •  Es una tecnología muy fácil de  Es una tecnología muy fácil de 
manejar: procesos relativamen-manejar: procesos relativamen-
te sencillos de siembra y desa-te sencillos de siembra y desa-
rrollo en campo, ambientalmen-rrollo en campo, ambientalmen-
te amigable.te amigable.

• •  Existen organismos vivos que   Existen organismos vivos que  
tienen la capacidad de sobrevi-tienen la capacidad de sobrevi-
vir en suelos o cuerpos de agua vir en suelos o cuerpos de agua 
contaminados contaminados 

• •  Se estimula la actividad micro- Se estimula la actividad micro-
biana en las raíces de las plantasbiana en las raíces de las plantas

• •  Es efectiva para eliminar del  Es efectiva para eliminar del 
suelo moléculas del petróleo o suelo moléculas del petróleo o 
sus derivados dentro de sus sus derivados dentro de sus 
procesos metabólicos, o trans-procesos metabólicos, o trans-
formarlos en sustancias menos formarlos en sustancias menos 
dañinas para el ecosistema (Chan dañinas para el ecosistema (Chan 
et al. 2015) et al. 2015) 

• •  Es efectiva para eliminación de  Es efectiva para eliminación de 
metales pesadosmetales pesados

• •  Las plantas utilizadas proveen,  Las plantas utilizadas proveen, 
servicios eco-sistémicos como servicios eco-sistémicos como 
la recuperación de cobertura la recuperación de cobertura 
vegetal, madera, refugio para vegetal, madera, refugio para 
fauna silvestre y demás usos.fauna silvestre y demás usos.

• • Existe una amplia gama de Existe una amplia gama de 
especies vegetales comproba-especies vegetales comproba-
das que son útiles para este das que son útiles para este 
proceso.proceso.

La fitorremediaciónfitorremediación ha sido 
ampliamente estudiada para res-
taurar suelos contaminados por 

crudos del petróleo, y pesticidas 
en diversos tipos de suelo, en este 
caso algunas de las especies que 
han demostrado efectividad 
son: gramínea, leguminosas, 
ciperáceas, arboles made-
rables o frutales, ya sean 
comerciales o en huertos 
para uso familiar como: 
cedro americano, gar-
banzo, naranja agria, co-
cotero, toco o manzana 
de playa, caoba, macuilis, 
entre otras como el piñón 
mexicano (Jatropha curcas 
L.)

Por ejemplo, se tiene reporte 
que el piñón mexicano también 
ha demostrado efectividad en la 
disipación de un  plaguicida or-
ganoclorado  altamente contami-
nante llamado lindano mediante 
un experimento realizado por 
Abhilash et al. (2013), evaluaron 
el potencial de disipación en un 
experimento en invernadero y 
observaron que efectivamente 
las raíces de la planta ayudaron 
en la disminución del porcenta-
je del químico respecto al suelo 
donde fue evaluado, y llegando la 
discusión que es posible aplicar 
en campo las técnicas de reme-
diación basadas en la planta de 
Jatropha y las perspectivas de in-
vestigación futuras.

En este sentido se abre la po-
sibilidad de estudiar a la espe-
cie y su potencial restaurador en 
suelos contaminados con crudos 
de petróleo, con la esperanza de 
encontrar resultados positivos 
hacia la fitorremediación de este 
compuesto. 

Siendo J. curcas es una especie 
promisora y de gran aporte a la 
industria, un árbol multipropósi-
to para  la obtención de biodiesel, 
alimentación humana y animal, 
producción de fertilizantes y en 
medicina tradicional. También 
ha sido evaluada en procesos de 
fitorremediación de suelos con-
taminados por metales pesados 
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y  aceites lubricantes usa-
dos en los automóviles. Se 
ha reportado por Agamu-
thu, et al (2010) y Jamil S, 
et al (2009), que la planta 
ofrece una alternativa de 

recuperación del suelo ren-
table y viable con el medio 

ambiente. Así, de forma gene-
ral esta especie cumple con los 

requisitos indispensables para ser 
considerada en este estudio como 
una primera aproximación a la 
búsqueda de especies que puedan 
ser utilizadas para los fines antes 
mencionados, y que aporten un 
beneficio socio-ambiental y eco-
nómico.

Es importante mencionar, que 
la planta de J. curcas, se encuentra 
adaptada en el estado de Tabasco in-
clusive, por sus características agro-
nómicas, entre las cuales destacan 
que es resistente a la sequía, crece 
en suelos pobres y degradados, se 
desarrolla en altitudes de 0 hasta 
1,600 msnm, en climas tropicales y 

semitropicales, es un arbusto peren-
ne y puede llegar a vivir más de 40 
años, también se ha utilizado como 
cerca viva en algunos terrenos en el 
estado de Tabasco, para protegerlos 
de la erosión. Es evidente el grado 
de resistencia o resiliencia que lle-
ga a tener una planta de piñón, que 

puede crecer incluso entre piedras o 
poco suelo, inclusive una caracterís-
tica, muy representativa de su rusti-
cidad, es cuando se realiza la poda 
de cada año y sus ramas se quedan 
bajo sombra y pueden pasar incluso 
seis meses para que de forma natural 
broten nuevamente hojas y nuevas 
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ramas y desarrollo de raíces secun-
darias; por sus características antes 
expuestas podría ser un excelente 
arbusto para ser utilizado para la 
fitorremediación en suelos contami-
nados en el estado de Tabasco, ade-
más que una vez adaptado en estas 
zonas, traerá consigo que diferentes 
especies de animales herbívoros 
o insectos, inclusive aves, vuelvan 
a poblar este hábitat que ofrecerá 
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el piñón mexicano al pertenecer a 
selva baja caducifolia, independien-
temente de los demás usos que se 
han conferido por su alto contenido 
de aceite y proteína, como un árbol 
multipropósito. Solo que hay que re-
cordar que existen genotipos tóxicos 
y no tóxicos, y que morfológicamen-
te no pueden ser diferenciados, por 
lo que el consumo de su semilla no 
es recomendable si no existe la segu-

ridad de que no sea tóxico. 
El INIFAP, continuará los es-

tudios en donde se validará el 
piñón mexicano como un posible 
fitorremediador, lo que será de 
gran importancia para una pronta 
recuperación de suelos contami-
nados por hidrocarburos, no solo 
para el estado de Tabasco, sino 
para otros estados que presentan 
la misma problemática. 
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
EN ABEJAS

“
Alimentar no es nutrir” Para 
iniciar el tema es importante que 
aclaremos esta frase de inicio, 
por lo tanto, debemos compren-

der que, si bien ambos términos pue-
den parecer lo mismo, al buscar su 
significado, podremos darnos cuenta 
de que estas palabras son diferentes 
una de la otra. Por una parte, alimen-
tar se refiere a la acción de proporcio-
nar alimentos a un ser vivo, desde la 
obtención y la preparación de los 
productos hasta su ingesta. Por otro 
lado, en cuanto a nutrir, se refiere a la 
acción de proporcionar nutrientes 
necesarios al organismo, de manera 
que sean transformados en elementos 
aprovechables por el cuerpo.

Al llevar un sistema de pro-
ducción con animales grandes 
o pequeños, estos dependen de 
nuestro manejo para su desa-
rrollo, por lo que es importante 
ocuparnos de su nutrición. En 
la apicultura se trabaja con es-
pecies pequeñas, famosas por su 
miel y la reacción que producen 
tras una picadura. Por esto, un 
apicultor debe considerar las 
necesidades de nutrición que 
requieren sus abejas, para que 
estas puedan trabajar en la pro-
ducción de forma saludable.  

Dependiendo de la región apí-
cola en la que nos encontremos, 

serán las necesidades de alimen-
tación complementaria que van a 
requerir las abejas. En el país ha-
brá regiones, con suficiente flo-
ración disponible durante todo el 
ciclo de producción que las abe-
jas no requieran complementar su 
alimentación; sin embargo, en la 
gran mayoría del territorio, donde, 
la floración está muy marcada por 
las estaciones del año, el apicultor 
debe practicar una alimentación 
complementaria, que ayude a las 
abejas a mantenerse durante ese 
periodo de estiaje. Para esta prác-
tica, es necesario que el apicultor 
nutra a sus abejas, no solo con un 

UN APICULTOR 
DEBE CONSIDERAR 
LAS NECESIDADES 

DE NUTRICIÓN QUE 
REQUIEREN SUS 

ABEJAS, PARA QUE 
ESTAS PUEDAN 
TRABAJAR EN 

LA PRODUCCIÓN 
DE FORMA 

SALUDABLE.  

complemento energético, jarabes 
dulces elaborados a base de azú-
car o con alta fructuosa. Sin em-
bargo, para poder estar saludables, 
las abejas requieren una dieta con 
otros nutrientes que también son 
tan importantes como los que pro-
porcionan esos energéticos, a base 
de azúcar. 

REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES DE LAS 
ABEJAS

Las abejas como todo ser vivo 
necesitan de proteínas, carbo-
hidratos, minerales, grasas, vi-
taminas y agua, para el desem-
peño de sus funciones vitales en 
las diferentes etapas de su vida 
(Cuadro); los cuales obtienen 
durante la recolección o peco-
reo del néctar, polen y agua. Por 
lo tanto, no pueden mantenerse 
saludables si solo les propor-
cionamos jarabes de azúcar o si 
fueran ustedes, ¿estarían sanos 
tan solo bebiendo agua endulza-
da con azúcar? 

En el cuadro observamos que, 
las necesidades de proteínas en la 
colmena son importantes en dife-
rentes etapas de la abeja, desde 
el óptimo desarrollo de las lar-
vas hasta la postura de la reina. 
De forma natural, las proteínas 
se obtienen del polen que reco-
lectan, las abejas en las diversas 
flores que visitan alrededor de los 
apiarios. Por lo que, al presentar-
se escases de floración, también 
habrá escases de polen, por lo 
que en ese momento es necesario 
alimentar y nutrir a las abejas con 
complementos que contengan las 
proteínas necesarias.

En la nutrición proteica, debe-
mos comprender que las proteí-
nas son moléculas formadas por 
cadenas lineales de aminoácidos, 
que participan en el buen funcio-
namiento del cuerpo de la abeja. 
Cada proteína es diferente, esto se 
debe a los aminoácidos que forman 

26 /  www.agroregion.com





esas cadenas lineales. Por lo tanto, 
el valor biológico nutricional de las 
proteínas dependerá de la variedad 
y cantidad de aminoácidos que 
contengan, ya que cada aminoáci-
do tiene una función nutricional 
diferente. Quizá lo que acabamos 
de leer, sea un poco aburrido (aní-
mense a leerlo de nuevo), pero es 
importante que se comprenda muy 
bien, ya que en esas líneas se basa 
la idea de una buena nutrición en 
las abejas. 

En la actualidad con el acceso 
más fácil a internet, podemos ver 
una gran cantidad de recetas para 
la alimentación proteica. Existen 
recetas que prometen ser exce-
lentes en el periodo de estiaje de 
polen, un ejemplo de ello es, el 
plátano maduro colocado en las 
colmenas o las tortas hechas con 
hojas del árbol de  moringa y de 
ramón; algunas hasta con pastas de 
frijol y garbanzo, por mencionar 
las más curiosas; también hay otras  
que incluyen  ingredientes más no-
vedosos como la levadura inactiva 
de cerveza (ojo, no es la levadura 
activa para pan) y las más popular 
en Estados Unidos, las proteínas 
de macro y micro algas marinas, 
como la espirulina y el agar. Pero, 
ante todo este mar de recetas e in-
gredientes ¿cuál es la que se debe 

utilizar?
Debemos utilizar la que nues-

tras abejas necesiten y se adapte a 
nuestro presupuesto, recorde-
mos que los recursos econó-
micos que se destinen en ali-
mentación y nutrición son 
una inversión y no un gas-
to, ojo con esto, “pasarnos 
de ahorrativos o tacaños, no 
siempre es la mejor opción”. 
Entonces para elegir la mejor 
opción para nutrir a nues-
tras abejas debemos 
conocer las proteí-
nas que contienen 
esos ingredientes. 

Para llevar un orden iniciamos por 
mencionar que contamos con tres 
fuentes de proteínas que podemos 
utilizar para nuestras abejas.

La primera fuente, son las pro-
teínas de origen animal, como es 
el huevo deshidratado y la leche 
en polvo desengrasada o descre-
mada, ambos alimentos con alto 
valor biológico nutricional; ya 
que poseen un 36 % de proteínas 
compuestas por más de 20 ami-
noácidos, el huevo deshidratado 
por si solo posee más de 500 ami-
noácidos. 

Como segunda fuente tenemos 
las proteínas de origen vegetal. 
En este grupo, son conocidas las 
harinas de maíz, trigo y yuca, que 
poseen entre un 10 y un 12% de 
proteína; así  también, las hojas de 
algunos árboles forrajeros como la 
“moringa” y el “ramón” que poseen 
entre un 15 y un 25% de proteína 
compuestas por no más de 10 ami-
noácidos (comparadas con las pro-
teínas de origen animal, su valor 
biológico nutrimental es menor) y 
ojo estas plantas al ser forrajeras, 
contienen un alto contenido de fi-
bra no digerible, por lo que a las 
abejas les va a costar trabajo, rea-
lizar el proceso de digestión (las 
abejas no son vacas).

La tercera fuente, son las proteí-
nas cuyo origen son los microorga-
nismos, como las levaduras de cer-
veza (inactivas) que poseen más de 
43% de proteína, compuestas por 
más 18 aminoácidos, similar a las 
proteínas extraídas de micro 
y macroalgas marinas, que 
por sus altos costos son 
las proteínas menos 

Cuadro. Necesidades de las abejas en diferentes etapas.

ESTADO NECESIDADES

Huevo Calor + Agua

Larva Calorías + Proteínas + Glúcidos 
+ Lípidos + Agua

Ninfa Calorías + Agua

Abeja joven Calorías + Proteínas + Agua + Glúcidos

Abeja adulta Calorías + Agua

Abeja reina Proteínas + Calorías + Glúcidos + Agua
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accesibles.
Ahora, para que las abejas tra-

bajen de forma saludable requieren 
una alimentación que contenga mí-
nimo un 25% de proteínas compues-
tas por 16 aminoácidos, por lo tanto, 
ya se habrán dado cuenta, que las 
proteínas de origen vegetal son las 
que menos cumplen con estas nece-
sidades de nutrición. Sin embargo, 
como les había mencionado la in-
versión que realicemos en la nutri-
ción de nuestras abejas depende de 
nuestro capital económico., por lo 
que quizá no siempre podemos in-
vertir en ingredientes, de costo ele-
vado. Por ello, una alternativa pue-
de ser combinar diferentes fuentes 
de proteína vegetal con alguna de 
proteína animal. Pero, si por eco-
nomía elegimos una fuente de pro-
teína como las hojas de especies fo-
rrajeras como la moringa, debemos 
estar conscientes que no estamos 
aportando todos los nutrientes que 
la abeja requiere para el desarrollo 
de la cría y una buena postura de 
la reina; por lo que, debemos con-
siderar adicionar otros ingredientes 

que nos ayuden a enriquecer el ali-
mento. Así, podemos evitar llegar a 
la siguiente temporada de cosecha 
con abejas desnutridas, pero ojo, 
tampoco es el fin del mundo. A ve-
ces es mejor tener algo que nada, 
y aunque sean abejas un poco mal 
nutridas, es preferible mantenerlas 
con algo de alimento a que mue-
ran de hambre o enjambren.

Por lo tanto, al preparar la ali-
mentación de complemen-
tación proteica, debemos 
considerar varios elemen-
tos como, la fortaleza de 
nuestra colmena, la flora-
ción del siguiente ciclo, 

así como las condiciones ambienta-
les de temperatura y humedad; esto 
nos permitirá tomar una decisión 
sobre el tipo de alimentación pro-
teica que requieren las abejas, la 
cantidad y el tiempo que estaremos 
alimentando. Otra recomendación 
es acudir con los técnicos de nuestra 
localidad o con los investigadores 

del INIFAP, donde se les puede 
brindar asesoría. De esta ma-

nera tendremos abejas salu-
dables para la siguiente flo-

ración e incrementar las 
posibilidades de tener 

una mejor producción 
de miel. 
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NOTA
DEL MES
POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

Con cuidados sanitarios 
se realizaron ofertas 
por parte de las marcas 
participantes en cada 
una de las sucursales y 
se evitó hacer un
evento magno como
se acostumbraba.

REALIZAN 
12va FERIA DE 
PROVEEDORES 

EN NUEVA 
NORMALIDAD

Con la participación de 34 empresas proveedoras de la Cooperativa de Con-Con la participación de 34 empresas proveedoras de la Cooperativa de Con-
sumo “Ganaderos” se realizó del 10 al 15 de Agosto la sumo “Ganaderos” se realizó del 10 al 15 de Agosto la 1212a Feria de Proveedoresa Feria de Proveedores 
que tuvo como particularidad, promover las ofertas de las diversas marcas en 
sus 40 sucursales ubicadas en Tabasco, Chiapas y Campeche, y prescindir de 
la majestuosidad de la feria de manera presencial como se venía haciendo en 
los últimos once años para cuidar a sus socios y clientes por el Covid-19.

La directiva de la Cooperativa de Consumo Ganaderos supervisó el 
protocolo sanitario en las sucursales.
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Reconoció que la economía de los productores tam-
bién fue afectada por el covid-19, sin embargo, el campo 
no ha parado nunca, ya que dijo, “los animales tienen que 
comer, recibir sus dotaciones de sales minerales y  medi-
camentos; y tampoco los agricultores dejaron de trabajar, 
ya que, de lo contrario, hubiéramos padecido de artículos 
esenciales en la canasta básica de los hogares y eso a pesar 
de todo, no ha sucedido”.

El entrevistado aseguró que la Cooperativa de Consu-
mo “Ganaderos” S.C.L. como otras empresas en el país, se 
están adecuando a la nueva realidad, transformando sus 
sistemas operativos, fortaleciendo sus vías de comunica-
ción vía Internet.

Por último señaló, que la 12a Feria de Proveedores a 
pesar de las limitaciones por no poder hacer el evento tra-
dicional, dejó lecciones positivas en el trato a los socios y 
clientes, y el las promociones que se ofertan en diversos 
medios digitales, y sobre todo el personal, que nunca dejó 
de ponerse la camiseta y dejar en alto a esta empresa que 
sigue siendo orgullo del sector productivo tabasqueño. 

La 12a. Feria de 
Proveedores dejó 

lecciones positivas en 
el trato a los socios y 

clientes y en la manera 
en que las promociones 

se ofertaron.

El presidente de la Cooperativa, Lic. José Bulnes 
Zurita, agradeció a las empresas participantes y refrendó 
el compromiso de la Cooperativa de traer muchos des-
cuentos que fueron desde el 3 al 20 por ciento durante los 
cinco días  del evento.

Precisó, que la “nueva normalidad” hizo que toda la 
promoción de la 12a Feria de Proveedores fuera de manera 
virtual.

“Nos fue bien, hicimos un buen trabajo en conjunto y 
nuestros socios y clientes se fueron satisfechos con los 
productos que necesitaba para su rancho o unidad de pro-
ducción con buenos descuentos”, indicó. 
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LA MULA HA 
SIDO CREADA 

DELIBERADAMENTE 
POR EL HOMBRE 

DESDE LA 
ANTIGÜEDAD

POR JESÚS LÓPEZ 
FACEBOOK: MULAS EXTREMAS
AGRO REGIÓN

BREVE HISTORIA
DE LAS MULAS EN LA ANTIGÜEDAD

MULAS Y BURROS

E
l origen de la mula puede 
ser algo difícil de determinar, 
pero su ascendencia debe 
comenzar con el origen de 

sus padres el asno salvaje, y el caballo.        
Las mulas por lo tanto debieron 

haber sido creadas en estado salvaje 
en áreas donde tanto el asno salvaje 
y el caballo ocupaban un mismo te-
rritorio.

La mula ha sido creada delibera-
damente por el hombre desde la an-
tigüedad; la cría fruto de la cruza de 
un burro con una yegua es el híbrido 
más común y más antiguo conocido. 

Un híbrido algo menos común es 
un burdégano también se cría cru-
zando una burra con un caballo.

• • Se dice que los habitantes de Se dice que los habitantes de 
Nicea en la parte norte de la Nicea en la parte norte de la 
actual Turquía fueron los pri-actual Turquía fueron los pri-
meros en criar mulas.meros en criar mulas.

• • Las mulas se conocían en Egip-Las mulas se conocían en Egip-
to desde antes del año 3000 to desde antes del año 3000 
antes de Cristo y durante unos antes de Cristo y durante unos 
600 años entre el año 2100 a.C 600 años entre el año 2100 a.C 
y 1500 a.C. Los faraones envia-y 1500 a.C. Los faraones envia-
ron expediciones al Sinaí para ron expediciones al Sinaí para 
extraer turquesas,  los mineros extraer turquesas,  los mineros 
marcaron su ruta con tallas en marcaron su ruta con tallas en 

las rocas que mostraban sus las rocas que mostraban sus 
mulas. Las mulas eran en ese mulas. Las mulas eran en ese 
momento el animal de carga momento el animal de carga 
más preferido en Egipto, un más preferido en Egipto, un 
monumento egipcio en Tebas monumento egipcio en Tebas 
muestra las mulas unidas a un muestra las mulas unidas a un 
carro. carro. 

• • Al norte de Asia Menor los Al norte de Asia Menor los 
Hititas eran los más poderosos Hititas eran los más poderosos 
en el manejo de los primeros en el manejo de los primeros 

caballos, pero consideraban que caballos, pero consideraban que 
la mula era al menos 3 veces la mula era al menos 3 veces 
más valiosa, incluso que un buen más valiosa, incluso que un buen 
caballo de carro.caballo de carro.

• • En el Reino del Mari en el nor-En el Reino del Mari en el nor-
te de Mesopotamia se contó la te de Mesopotamia se contó la 
historia de un rey que fue re-historia de un rey que fue re-
prendido y se le pidió por favor prendido y se le pidió por favor 
que usará la mula en el lugar que usará la mula en el lugar 
del caballo común como exigía del caballo común como exigía 
su posición real.su posición real.

• • La gente de la antigua Etiopía La gente de la antigua Etiopía 
le dio a la mula el estatus más le dio a la mula el estatus más 
alto de todos los animales.alto de todos los animales.

• • La mula también era muy apre-La mula también era muy apre-
ciada en la antigua Grecia para ciada en la antigua Grecia para 
su uso como animal de carga y su uso como animal de carga y 
para tirar carruajes; si bien, para tirar carruajes; si bien, 
usaban botes para viajar larga usaban botes para viajar larga 
distancias, ya que el país era distancias, ya que el país era 
parcialmente un grupo de Islas; parcialmente un grupo de Islas; 
el ciudadano promedio rara vez el ciudadano promedio rara vez 
abandonaba su lugar de origen abandonaba su lugar de origen 
y dependía de la mula como y dependía de la mula como 
medio de transporte más común.medio de transporte más común.
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MULAS EN LA EDAD 
MEDIA

Las mulas eran comunes en las ciu-
dades europeas mucho antes del rena-
cimiento. Ya en 1294 Marco Polo infor-
mó y elogió las mulas Turcoromanas 
que había visto en Asia Central.

• • En la Europa Medieval cuando En la Europa Medieval cuando 
se criaban caballos más fuertes se criaban caballos más fuertes 
para transportar caballeros para transportar caballeros 
fuertemente armados; las mulas fuertemente armados; las mulas 
eran el animal preferido de los eran el animal preferido de los 
Caballeros y del Clero.Caballeros y del Clero.

• • Para el siglo 18 la cría de mulas Para el siglo 18 la cría de mulas 
se había convertido en una in-se había convertido en una in-
dustria floreciente en España dustria floreciente en España 
Italia y Francia. Durante muchos Italia y Francia. Durante muchos 
años la provincia francesa de años la provincia francesa de 
Poitou fue el principal centro Poitou fue el principal centro 
de cría europeo con unas 500,000 de cría europeo con unas 500,000 
mulas criadas cada año; se mulas criadas cada año; se 
exigieron mulas de tiro más exigieron mulas de tiro más 
pesadas para el trabajo agríco-pesadas para el trabajo agríco-
la, y su raza de burros local se la, y su raza de burros local se 
hizo muy popular; pronto Es-hizo muy popular; pronto Es-
paña y Andalucía desarrollaron paña y Andalucía desarrollaron 
una raza de burros más grande una raza de burros más grande 
y más fuerte.y más fuerte.

MULAS EN EL MÉXICO 
VIRREINAL

El 1495 Cristóbal Colón trajo 4 bu-
rros y 2 burras al Nuevo Mundo junto 
con caballos, estos animales serían fun-
damentales en la producción de mulas 
para los conquistadores en la explora-
ción del continente americano. 

10 años después de la conquista 
de los aztecas llegó desde Cuba un 
cargamento de tres burros y 12 bu-
rras para comenzar la cría de mulas 
en México.

Las mulas hembras fueron las 
preferidas para montar mientras los 
machos fueron los preferidos como 
animales de carga en todo el Imperio 
Español.

Las mulas no sólo se usaban para 
las minas de plata, sino que eran muy 
importantes a lo largo de la frontera 
española cada puesto de avanzada 
tenía que crear su propio suministro 
y cada Hacienda o Misión tenía al 
menos un burro semental. 

Durante el virreinato surge el ofi-
cio de la arriera de gran importancia 
durante más de tres siglos período 
que terminó llegada La Revolución 
Mexicana. 

Los arrieros podían por poner un 
ejemplo hacer que un rebozo hecho 
en Guatemala llegara a las manos de 
un comerciante en Texas y todo este 
intercambio de mercancías que mu-
chas veces llegaban a México prove-
nientes del extranjero entrando por 

los puertos de Veracruz y Acapulco, 
se distribuían al lomo de mulas por 
todo el territorio de la Nueva Espa-
ña.

Las Haciendas producían grandes 
cantidades de bestias mulares para 
las necesidades del campo minería y 
la arriería, cabe señalar que en el ofi-
cio de la arriería las mulas eran el or-
gullo del arriero y eran tratadas con 
cariño y sin violencia, siempre se les 
daba el descanso apropiado después 
de una jornada de trabajo. Tenían 
los arrieros los ayudantes que se en-
cargaban de una cierta cantidad de 
mulas para cuidarlas y alimentarlas 
como era debido. 

Como testimonio de esto cuenta 
la historia, que el rico hacendado 
que vivió en el siglo XIX Francisco 
Velarde en uno de sus múltiples via-
jes a la ciudad de Guadalajara, se en-
contró en el camino con el hermoso 
espectáculo que le causaba ver una 
recua de 60 mulas todas coloradas, 
grandes y muy anchas; Ante eso el 
rico hacendado le ofrece al arriero 
comprarle los animales, ofrecién-
dole una bolsa llena de monedas de 
oro; el arriero le dice que no están 
en venta, que no son de él y no se 
las puede vender; ante tal insisten-
cia Francisco Velarde le pregunta al 
arriero  quién era el dueño de esas 
mulas, a lo que el arriero contesto: 
“yo no sé patrón, yo no sé quién es el 
dueño y no sé cómo se llama, solo sé 
que le dicen EL BURRO DE ORO”.

Este era el apodo que tenía Fran-
cisco Velarde, las mulas eran de el 
mismo. 

Espero haya sido de su interés 
esta breve historia de la mula a tra-
vés de la historia. Gracias. 
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