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RESUMEN 

REYES TRUJILLO LILIA ARMANDINA Informe de Servicio Social en el "Programa de difusión de 
tecnología hacia ganaderos de doble propósito en la región centro-norte de Veracruz-·, bajo la 
asesoría del MVZ Fernando R. Inga/Is Herrera y el MVZ MPA Manuel Corro Morales. 

El servicio social se realizó en el área de extensión en el Centro de Enseñanza, Investigación 

y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las actividades realizadas fueron 

relacionadas con extensión, capacitación, apoyo a la investigación y docencia, en los municipios, 

Martínez de la Torre, Vega de Alatorre y Misantla, localizados en la región centro-norte del estado de 

Veracruz. 

Al realizar el servicio social en el área de extensión se obtuvo una perspectiva de la 

problemática de la difusión y adopción de tecnología hacia pequeños productores, también un 

conocimiento general del sistema de ganado bovino de doble propósito, así mismo, la importancia 

de la comunicación que debe tener el productor con el asesor técnico y la continuidad en el trabajo 

del extensionista con el productor. 

El programa ofreció la oportunidad de recibir capacitación en el área de cómputo, 'y en otras 

áreas de la misma institución; los conocimientos obtenidos durante la carrera, y los adquiridos en el 

CEIEGT fueron puestos en práctica durante la estancia . 



l. INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana cuenta con uno de los inventarios ganaderos más grandes del 

mundo, situándose entre los diez países con mayor número de cabezas de ganado (1 O). No obstante 

los sistemas de producción son heterogéneos desde el punto de vista tecnológico y socioeconómico. 

Dentro del sistema de producción de leche se pueden distinguir, al menos tres sistemas: el 

especializado, el semi-especializado (lechería familiar) y el doble propósito (lechería tropical}, cuyos 

aportes a la producción nacional son el 25%, 45% y ~0%, respectivamente (12). El sistema de 

producción de doble propósito se localiza principalmente en la región de la costa del golfo de 

México, en los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán. Veracruz cuenta con el mayor número de 

existencias de ganado bovino en unidades de producción rural (10.6 %) seguido por Chihuahua (8%) 

y Jalisco con (7.9%) (10). La región centro de Veracruz, tiene una gran riqueza y diversidad de 

recursos humanos y naturales, que le han conferido particularidades favorables para su desarrollo 

económico y social, las explotaciones ganaderas que predominan son medianas y pequeñas, las 

cuales tienen escasos márgenes de utilidad en comparación con otros sistemas productivos (2,9). 

Hoy en día la actividad agropecuaria, al igual que en los demás sectores de la producción, se 

presenta una marcada preocupación por mejorar la productividad de los sistemas de producción, ya 

que en un ambiente de libre competencia, solo aquellos sistemas que se mantengan en un proceso 

de mejoramiento continuo, lograrán ser eficientes y sobrevivir; el resto están condenados a 

desaparecer (19). 

Aún cuando existen tecnologías que permiten hacer mas eficientes los sistemas 

agropecuarios, estas son desconocidas por los productores, ya que el contacto entre el productor y 

el investigador se da en raras ocasiones o simplemente no existe (7). 

Por lo tanto, el principal reto que se tiene, es hacer llegar la tecnología generada hacia los 

propios demandantes, que en este caso son los productores ganaderos del trópico mexicano (19). 
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La experiencia en algunos centros de investigación demuestra que con el uso de tecnologías 

sencillas y eficientes sobre producción y manejo de forraje se puede incrementar la productividad de 

la ganadería tropical (17); por lo que, la necesidad de incorporar nueva tecnología en los sistemas 

de producción proviene del hecho de que los sistemas tradicionales han llegado a su máxima' 

productividad bajo las condiciones de recursos y conocimientos de los productores {21). 

El Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT) 

depende directamente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia {FMVZ) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México {UNAM) fue fundado en 1979 con el objetivo principal de contribuir el 

incremento de la producción animal en el trópico mediante la formación de recursos humanos 

especializados, la ejecución de investigaciones que conduzcan al desarrollo de tecnologías 

apropiadas de producción y la difusión oportuna de tecnología, así mismo, los conocimientos 

generados entre los productores. 

El CEIEGT ha utilizado diversos métodos para transferir tecnología hacia los productores 

vecinos, algunos de estos métodos han sido: programas de radio, formación de ranchos 

demostrativos. elaboración y distribución de folletos, pizarrones informativos (medios masivos de 

comunicación), cursos de actualización , demostraciones, charlas, reuniones (medios grupales de 

comunicación), la asistencia técnica mediante visitas a ranchos y entrevistas (medios individuales de 

comunicación) para que los interesados cuenten con apoyos adecuados para implantar las 

tecnologías en las cuales tengan interés y así acrecentar el nivel de adopción de los sistemas 

mejorados por el centro. 

En la medida que la innovación sea congruente con las necesidades de los pequeños 

productores serán mayores las posibilidades de difusión y adopción (1,15). 

La extensión es un sistema educativo continuo que ofrece información útil a la población para 

que adquiera los conocimientos técnicos-y aptitudes necesarias para aprovechar eficazmente la 

tecnología, para construirse una vida mejor para si mismos, sus familias y la comunidad entera (7 ,4). 



El objetivo de la comunicación extensionista, es proporcionar un conocimiento firme sobre el 

que pueda basarse la acción para convencer al agricultor a decidirse a ensayar la nueva tecnología, 

dar la información necesaria para su realización efectiva, y proporcionar los datos que éste 

necesitará para apreciar los resultados de esa decisión y, según es de esperar confirmarla (6). 

La visita a los ranchos cooperantes se complementa con la recolección de información 

productiva y reproductiva, la cual es registrada en un programa de cómputo (VAMPP), para 

posteriormente realizar análisis de la información y ayudar en la toma de decisión de los 

productores. El presente informe reporta las actividades realizadas durante el servicio social, así 

como también analiza algunos datos productivos de los ranchos visitados y finalmente presenta 

comentarios que podrían ser tomados en cuenta para futuros prestadores de servicio social. 
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11. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Dar a conocer a los pequeños productores de bovinos de doble propósito las técnicas que 

incrementen la producción de leche y carne. 

• Captar información para elaborar nuevas tecnologías y estrategías que permita la 

retroalimentación de los investigadores. 

OBJETIVO SOCIAL 

• Transferir a los productores pecuarios los conocimientos que son generados por medio de la 

investigación en el CEIEGT, para mejorar la productividad de sus hatos, de esta manera la 

cahdad de vida de los productores será mejor. 

OBJETIVO ACADÉMICO 

• Adquirir experiencia y capacitación en el área de extensionismo. 

• Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la carrera. 

5 



111. METODOLOGÍA 

El servicio social se realizó en la coordinación de extensión del Centro de Enseñanza e 

Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), el cual está localizado en el municipio 

de Tlapacoyan en la. región centro-norte del estado de Veracruz. El área de trabajo comprendió los 

municipios de Martínez de la Torre, Misantla y Vega de Alatorre (Figura 1) durante el período 

comprendido entre noviembre 1997 - mayo 1998. Las condiciones climáticas de está región varían 

de cálido húmedo a subhúmedo (tabla 1 ). 

OAXACA 

FIGURA 1. LOCALIZACION DE LOS RANCHOS 



TABLA 1: Caracteristicas climáticas de la zona de estudio 

Temperatura Precipitación pluvial Altura Tipo de 
Promedio (ºC) (msnm) 

MUNICIPIO (mm) Clima 

Martínez de la 24.0 1743.4 151 Af(m)w"(e)' 
Torre 

Vega de A1atorre 24.0 1179.9 10 Aw· l(x")(e)2 

M1santla 22.7 2275.5 410 (A)C(fin)w··a(e)3 

Tlapacoyan 22.5 1700.0 504 Af(m)w"(e)' 

Fuente Garc1a, E ( 1981) 

Se recibió capacitación4 para efectuar algunas de las actividades realizadas durante el 

servicio social que se dividieron en: 

1 - Extensión. 

11.- Apoyo a la Investigación y a la docencia. 

111.- Otras ac1ividades. 

1 Af (m) w" (e): cluna cálido húmedo, con lluvias en verano e invierno y oscdacmnes térmicas extremas. 
2
A\\ J (x') (e) clima cáhdo subhúmedo y oscilaciones térmmas extremas. 

\A) C (fm) w .. a (e) clima semicáhdo húmedo, y oscilaciones extremas. 
4 

En el curso del programa VANlPP - Leche (Vetennary Automated Management and Production control Program) versión 
5 O de cómputo para el amihs1s de registros productivos de los ranchos visitados y del mismo CEIEGT. En el programa 
Endnote plus para el orden, mventario y clasificación de fichas bibliográficas del departamento de extensión. En la 
presentación del seminario En el manejo general y guardias clínicas en el área de producción bovina 
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IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

l EXTENSIÓN 

1.1 Visita a los ranchos. 

Se visitaron ocho ranchos de pequeños productores con sistemas de producción en bovinos 

de doble propósito. Los ranchos se localizaron en la región centro-norte del estado de Veracruz 

(Figura 1 ). 

Las visitas se efectuaron con el extensionista del CEIEGT y con la participación de 

estudiantes de licenciatura, pasantes de MVZ de la FMVZ-UNAM en sus prácticas profesionales 

supervisadas, y con estudiantes de la especialidad de producción bovina en el trópico. Durante sus 

prácticas en la asignartura de desarrollo pecuario las. visitas consistieron en entrevistas de 

preguntas abiertas con el productor. 

Se recopilaron datos acerca de: razas que se explotan en el rancho, alimentación para el 

ganado bovino de doble propósito, prácticas de manejo zootecnico, prácticas sanitanas, tipo de 

propiedad, sistema de producción, área ganadera (tabla 2), número de cabezas de ganado bovino 

(tabla 4 ), indices productivos y reproductivos ( tabla 8). 

Para los ranchos 1,3 y 7; la visita fue de manera continua con un lapso de 

aproximadamente 20 días entre cada visita, se recopiló información de los registros del productor 

que fueron almacenados y analizados en el programa de cómputo VAMPP5
• 

Durante algunas de las visitas se llegaron a presentar casos clínicos y reproductivos de los 

cuales fueron atendidos. 

5 El programa es una herramienta apropiada para la colecc1ó11 , la validación, el almacenamiento y procedimiento de datos a 
mvel de rancho y provee un buen respaldo en el manejo de la salud y producción de hatos, penmticndo asi servicms de alta 
calidad a los productores y me1ornm1ento de la toma de decmones a nivel de rancho y sector lechero (3) 
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Para los ranchos 2,4,5,6 y 8, la visita fue de un día para cada uno, y consistió en un 

diagnóstico del sistema de producción. 

1.2 Actividades y caracteristicas propias de cada rancho. 

RANCHO/ 

El rancho participó en el programa de Ranchos Demostrativos establecidos por el CEJEGT. 

El convenio consistió en la entrega de vacas de la cruza Holstein x Cebú, la producción de leche fue 

para el productor y el 50 % de las crías producidas fueron entregadas al CEIEGT. Posteriormente el 

productor compro vacas F1 (Holstein x Cebú) al CEIEGT como reemplazo, el sistema de 

cruzamiento terminal se hizo con razas cárnicas como Simmental y Charoláis. Además de dedicarse 

a los bovinos, integró a su rancho el cultivo de cítricos en 1990 y la engorda de ovinos en 1996, de 

las cuales 12 ha para el cultivo de cítricos (limón}, 7 ha para la ganadería bovina y ovina, y 1 ha de 

mstalaciones integrada por comederos en forma de canoa movibles y de concreto fijo, corral de 

madera, galera techada en la ordeña, brete de madera, piso de piedra, bodega, y cerco eléctrico. 

Los animales de crianza y las vacas de ordeña recibieron como complemento alimenticio 

plátano verde (30 kg/vaca/día), que se consigue en la región como producto de desecho, la 

alimentación básica fue con pastos como son Estrella Africana {Cynodon plectostachyus) y Nativos 

(Passpalum spp. Axonopus spp) en pastoreo. 

El manejo reproductivo se basa en la sincronización con implantes de progesterona sintética; 

los animales se identificaron con arete de plástico. En una libreta el productor hace nota diariamente 

de los datos productivos, reproductivos {fecha de servicio, toro usado, fecha de diagnóstico de 

preñez, fecha de parto, e identificación de la cría), y tratamientos del hato en general, 

posteriormente se registraron en el programa Vampp durante cada visita. 
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RANCH02 

El área ganadera se encontraba dividida en 58 potreros, y el ganado se alimento con pastos 

Nativos (Passpalum spp, Axonopus spp}, pasto Sabana (Sporobo/us indicus), pasto Rabo de Mula 

(Sporobo/us sppl, los potreros estaban rodeados por cerco eléctrico, y el pastoreo era de alta 

densidad conocido como pastoreo de corta duración o pastoreo de alto rendimiento, que consiste en 

hacer varias divisiones en el rancho, para concentrar la mayor cantidad de animales en un solo 

potrero, durante un período de tiempo. 

El rancho utilizó cruza de ganado Holstein con Cebú, Pardo Suizo con Cebú, y como cruza 

terminal la raza Simmental. 

RANCH03 

El rancho participó en el programa de ranchos demostrativos; por tanto se estableció un 

convenio entre el CEIEGT y el productor. El área ganadera se encontraba dividida en siete potreros 

para vacas y dos para becerros, con pastos Nativos (Passpalum spp, Axonopus spp}, Taiwan 

(Pennisetum purpureum var. Taiwan), Estrella Africana (Cynodon plectostachyus), Estrella Sto. 

Domingo (Cynodon nlemfuensis), así como un área destinada para forraje de corte y otra para 

pastoreo de alta densidad. 

Las instalaciones tenían: corral de manejo de madera, manga, galera de ordeño techada, 

brete, piso de cemento, comedero de cemento fijo, bebedero de cemento localizado en un punto 

intermedio entre el corral y la galera de ordeño. 

El ganado en el rancho era del cruzamiento de Holstein con Cebú y Pardo Suizo con Cebú, 

se les ofrecia alimento balanceado y concentrado comercial durante la ordeña. 

RANCH04 

Además de la asesoría dada por el CEIEGT, el rancho fué asesorado por parte del Médico 

Veterinario Zootecnista de la Asociación Ganadera de Emilio Carranza, que visitó el rancho cada 30 

días con actividades como: inseminación artificial, tratamientos, diagnóstico de gestación. 
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La información reproductiva la registro en una base de datos (EXCEL) obteniendo asi un 

informe mensual de producción de leche y parámetros reproductivos. El rancho se encontraba 

dotado con un corral para ordeña y manejo de los animales, con un techo de lámina de asbesto, y 

un bebedero circular de cemento. 

La inseminación artificial fue implantada hace 20 años pero se intensificó hace cinco años, el 

ganado que se observo era del cruzamiento de Pardo Suizo con Cebú, y Holstein con Cebú, y como 

cruza terminal Simmental, el productor selecciona crías para engorda y remplazo, los animales de 

engorda los finaliza de 15-20 meses con un peso de 400 kg. La detección de calores la efectuaban 

con la ayuda de toros marcadores, y con la observación tanto en la ordeña como en el potrero 2 

veces al día. 

La alimentación de los animales fue con pasto Estrella Africana (Cynodon plectostachyus) y 

Gramma Nativa (Paspalum spp. Axonopus spp). Taiwan (Peninisetum purpureum), además de 

darles 2.5-3.0 kg de concentrado. A los becerros se les alimento con concentrado y forraje fresco 

picado en el pesebre. Las praderas estaban cercadas mediante la combinación del cerco eléctrico y 

alambre de púas. 

RANCH05 

El rancho se adquirió en 1996, y las instalaciones no habían sido concluidas en su totalidad; 

con lo que solo presentaba sala de ordeña, techo de tejado, comederos de cemento. 

La genética del rancho estaba constituida de la cruza de Pardo Suizo con Holstein; las 

hembras se quedaban hasta el primer parto y eran seleccionadas. La inseminación artificial la 

realizaba un técnico de la región; y los registros reproductivos y productivos eran anotados 

diariamente en una libreta por el productor. 

Los animales se alimentaron a base de pastoreo con pastos nativos y concentrado durante la 

ordeña. 
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RANCH06 

El rancho tenia 36 ha de tierra, 18 ha en Arroyo Frío (propiedad ejidal del municipio de 

Misantla) y 18 ha en Vega de Alatorre (propiedad privada). De las cuales 14 ha formaron potreros de 

3.5 ha en 4 diVisiones, para vacas productoras de leche en pastoreo, 4 ha de cultivo de chile, frijol, y 

café; el terreno era montañoso con pronunciadas barrancas, y con dos manantiales que servían para 

abastecer agua para los requerimientos del rancho; las 18 ha de propiedad privada eran para la 

engorda de novillos. 

Las instalaciones con las que contaba era un corral de madera, en el que se ordeñaban las 

vacas, los becerros se mantenían estabulados en la ordeña y durante la noche; además de utilizarlo 

para ofrecer suplemento comercial y sales minerales. 

El pastoreo de los animales estaba constituido por gramineas como Estrella Africana 

(Cynodon plectostachyus), Guinea ( Panicum maximum) y pasto Nativo (Passpalum spp). El becerro 

ya destetado se engordaba en sistema de pastoreo y con concentrado comercial. 

El ganado de producción de leche estaba constituido de la cruza Pardo Suizo con Cebú, y el 

ganado de engorda de cruzas con razas cárnicas de la región, se utilizaba un empadre continuo y 

monta directa con un semental Pardo Suizo con Cebú del propio rancho. 

RANCH07 

El productor presentó ser una persona muy entusiasta e interesada en resolver problemas, 

buscando siempre la manera de avanzar y sobre todo de informarse de los avances tecnológicos 

con la posibilidad de aplicarlos a su rancho, es así, que siempre ha tenido una inquietud en leer 

revistas veterinarias y libros relacionados con diversas áreas de la producción animal. 

De acuerdo a lo anterior en 1987 asistió a un día del ganadero en "La Posta·· (INIFAP), 

donde regalaban folletos, obteniendo el de ··silos .. , este tema era realmente Jo que buscaba para sus 

problemas de alimentación en su ganado, fue así que desde entonces se ha dedicado a ensilar pasto 

Taiwan (Pennisetum purpureum) de 60 a 90 días de edad, para ofrecerlo 30 días después. Del 

terreno ganadero en total eran 12 ha; 8 ha para el corte, 3 ha de pastoreo y 1 ha de instalaciones. 
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Presentaba 6 silos tipo trinchera con muro de concreto y piso empedrado, 4 silos tenían de ancho 

4m, y de largo 20 m y de la parte más honda 1.50 y 2 silos 7m de ancho, 35 m de largo con 2.20 de 

hondo. Los corrales estaban hechos de cerca de madera con piso de tierra, presentando área de 

manejo, báscula, brete, comederos, bebederos, sombreadores de lámina de asbesto, cerco eléctrico 

y algunas partes con alambre de púas. Tenían una planta de alimento compuesta por: molino de 

martillos, mezcladora, báscula y bodega; y como maquinaria: 3 tractores, 1 ensiladora, 1 remolque, 1 

picadora de forraje. 

Los animales que llegaron al rancho de aproximadamente 8 meses de edad, algunos fueron 

comprados y otros provenientes de un rancho familiar; de cruzas Holstein con Cebú, y de Pardo 

Suizo con Cebú, además había toros Charoláis en un 30 % y el 70% restante predominaba la cruza 

de Cebú, Pardo Suizo y Holstein, el consumo de ensilado diariamente que se les proporcionaba era 

de 15 kg con 7 kg de concentrado elaborado por el productor. 

El productor realizó la identificación con aretes de plástico y llevó regislros por animal tanto 

de peso como de sanidad. Las heces de todos los animales se depositaban en un estercolero; para 

posteriormente distnbuirlos en los potreros como fertilizante. 

En el rancho existía un árbol denominado NIM que en hindú significa '"noble"", lo cual el 

productor lo tenia fuera de los corrales para el control de moscas. 

RANCHOS 

El rancho estaba constituido de 18 ha, las cuales 16 ha eran para la ganadería, y 2 ha para el 

cultivo de café, naranja y caoba. La compra del ganado era de 10 meses de edad, mantenían a los 

nov1llos durante 1 año en el potrero con pastos Estrella Africana (Cynodon plectostachyus), y 

Gramma Nativa (Passpalum spp. Axonopus sppl sin suplementación alguna, 2w6 meses después los 

terminaba con concentrado, comenzando por dar 4 kilos y posteriormente los finalizaba con 6 kilos 

alcanzando un peso de 450-480 kg, los potreros se encontraban limitados con cerco de alambre de 

púas. 
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El corral de manejo estaba integrado por: 1 manga, 1 bramadero1 4 comederos, 2 

sombreadores, 1 bodega; los animales eran del cruzamiento con razas Pardo Suizo, Cebú, 

Charoláis, y Holstein. 

TABLA 2: Resumen de los ranchos en estudio 

Tipo de Area ganadera Sistema de Tipo de Visita 
RANCHO Municivio propiedad (ha) producción 

1 Martinez de la Ejidal 7 Doble propósito Continua 
Torre 

2 Vega de Alatorre Propiedad 100 Doble propósito Diagnóstico 
privada 

3 Vega de Alatorre Ejidal 12 Doble oronñsito Continua 
4 Vega de Alatorre Propiedad 85 Doble propósito Diagnóstico 

privada 
5 Martinez de la Propiedad 20 Doble propósito Diagnóstico 

Torre privada 
6 Ejidal 32 Doble propósito Diagnóstico 

Misantla Propiedad 
privada 

7 Martinez de la Propiedad 12 Carne Continua 
Torre privada 

8 Misantla EJidal 16 Carne Diaenóstico 
Fuente. Reyes, 1998 

1.3 Difusión. 

La difusión de las innovaciones generadas en el CEIEGT, se llevaron a cabo por medios de 

comunicación individuales, masivos, y grupales. 

Los medios de comunicación tienen la ventaja de que simultánea y rápidamente alcanzan 

grandes y dispersas poblaciones; para este trabajo se utilizó material impreso como: folletos, 

boletines y pizarrones informativos que fueron difundidos en las asociaciones ganaderas de San 

Rafael, Martínez de la Torre, Emilio Carranza, en la exposición ganadera realizada durante la feria 

de Misantla, y en farmacias veterinarias, los temas difundidos fueron: 

FOLLETOS: 

• Instalaciones para el manejo adecuado del ganado bovino. 

• Ensilado. 
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• Crianza de becerros. 

• Mastitis. 

BOLETIN INFORMATIVO: 

• Aspectos nutricionales del ganado bovino. 

PIZARRONES INFORMATIVOS: 

• Cerco eléctrico 

• Uso de ensilaje para una complementación en el ganado 

• Establecimiento de a~ociaciones graminea-leguminosa Arachis pintoi C/AT 17434 para 

pastoreo. 

• Bloques nutricionales como complemento para el ganado. 

En el método de comunicación grupal los ganaderos se involucran directamente en la 

actividad, cuestronan abiertamente ideas e intercambian experiencias; las técnicas que se utilizaron 

fueron: reuniones, demostraciones y charlas. 

La asoc1ac1ón de Emilio Carranza localizada en el municipio Vega de Alatorre (Figura 1) 

mantiene un convenio con el CEIEGT, el cual consiste en la asistencia técnica a reuniones, charlas y 

visitas con los productores. 

La reunión a la que se asistió con la asociación ganadera de Emilio Carranza, se llevó a cabo 

el día 7 de Febrero de 1998, con la finalidad de presentar las actividades administrativas del año 

1997, la votación para el cambio directivo y propuestas para solucionar problemas. 

En la realización de cursos cortos de capacitación y actualización que lleva a cabo el 

CEIEGT, se dio a conocer la tecnología generada por medios de comunicación como la charla y la 

demostración, durante el curso del III Seminario de la Unión Nacional de Productores de Ganado. La 

demostración fue empleada para las actividades que se realizan en las instalaciones y en los 

módulos de producción del centro. 
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Los temas que se ofrecieron a los productores fueron: 

a) Manejo de la ordeña. 

b) Crianza de becerros. 

e) Instalaciones para el ganado. 

d} Mejoramiento genético en sistemas de doble propósito. 

e) Expectativas a futuro del sistema de doble propósito. 

En este curso se colaboró en el registro de los participantes provenientes de diversos 

estados de la República Mexicana. 

Las visitas son un medio de comunicación individual útil para mantener un contacto estrecho 

con los productores, además permite el aprendizaje mutuo de conocimientos; ayudan al productor a 

tomar decisiones difíciles. Facilita la difusión y adopción de tecnología que será recomendada por el 

asesor técnico. 

La entrevista con productores, es una de las técnicas que permitió el intercambio de ideas, 

con el objeto de reunir y transmitir información. 

//. APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA DOCENCIA 

2.1 Apoyo en tesis de maestria. 

Se apoyó en la de tesis de maestría titulada ·· Efecto del índice de pastoreo y edad al destete de 

los becerros en el desempeño reproductivo de vacas Brahman en el trópico húmedo de México · del 

MVZ lván Hemández Suárez con la asesoría de la MVZ MVsC lvette Rubio Gutiérrez del área de 

reproducción. 

Se auxilio durante la tase de campo de la tesis, que consistió en guardias de 4.5 horas durante 

la noche, en donde se hizo la observación de calores, los cuales se realizaron en forma continua por 

72 horas, a partir del retiro del implante con progestageno, se anotaron las observaciones del 

comportamiento de las vacas Brahman durante el inicio del celo, como son. monta, intento de monta, 

lamer genitales, lamer otras regiones del cuerpo, tope agresivo, tope de interés hacia otra vaca, oler 
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genitales, flehmen, seguir a otra vaca con interés1 apoyo de la vaca en la grupa de otra vaca. A si 

mismo se observó el uso del ultrasonido transrectal para detectar la presencia de las diferentes 

estructuras ováricas después de un implante, las vacas fueron sometidas a la palpación rectal para 

determinar animales gestantes, tomando en cuenta 45 días del último servicio. 

2.2 Clases de Desarrollo Pecuario. 

Colaboración de actividades académicas en la asignatura de Desarrollo Pecuario, materia 

comprendida en el plan de estudios de la Licenciatura de MVZ de la UNAM. 

A través de las clases con los estudiantes de licenciatura y de la especialidad en producción 

bovina se estudiaron los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo pecuario, las 

estrategias de desarrollo que permiten aumentar la eficacia productiva y el bienestar de la población; 

la importancia de la investigación y de la comunicación en el desarrollo pecuario. 

El desempeño de actividades académicas en la coordinación de extensionismo se 

relacmnaron con ayuda de trabajos de oficina y servicios eventuales de apoyo al docente en sus 

trabajos académicos. 

111 OTRAS ACTIVIDADES 

3.1 Clasificación bibliográfica mediante el programa endnote plus. 

En el departamento de extensión se utilizó el programa, para el orden, inventario y 

clasificación de fichas bibliográficas. 

El material se clasificó con etiquetas numeradas del 1 al 652, de los cuales fueron libros, 

memoria~, tesis, diplomados, y trabajos de investigación relacionados con el área de extensión. 

También fueron ordenados de acuerdo al tipo de referencia textual, y colocados en un lugar 

específico. 
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3.2 Seminarios 

Se presentó el seminario .. Programas de Extensión Pecuaria en el Estado de Veracrui'; ante 

estudiantes y académicos del centro. El seminario tuvo como propósito analizar cuales programas 

de extensión se han aplicado en el estado y que resultados se han obtenido. La presentación de 

seminarios se evalúa por los asistentes de acuerdo con el siguiente formato: 

TABLA 3: Formato para evaluación de seminarios 

Fecha ___ _ Titulo del Seminario _________ _ 

E""osrtot. 
CONCEPTO DESCRIPCION CALIFICACION 

Organb::ac1ón de la exposición La secuencia fue• íntroduccI6n, objetivos, materiales y métodos. 

Apoyo audiovisual Calidad y tipo de apoyos; acetatos, diapositivas etc 

Uso del Apoyo audIovIsual Como uso el apoyo audiovisual 

Claridad del concepto El lenguaje fue claro, correcto, confuso, etc. 

Dominio del Tema El expositor mostró conocimientos del tema 

Presentación Afinidad entre el título. objetivos y exposición 

COMENTARIOS 6= MALO 

7: REGULAR 

8= BUENO 

9=MUY BUENO 

1<PEXCELENTE 

evaluado por Académico __ Estudiante Otro Fuente. CEJEGT 

3.3 Manejo general y guardias clínicas en el área de producción bovina. 

Las prácticas de manejo utilizadas fueron: pesaje de animales adultos y becerros, descome 

de becerros, baños por aspersión del ganado contra moscas y garrapatas. 

En la medicina preventiva se incluye el manejo e higiene del ordeño, el control de mastit1s, 

los calendarios de vacunación y desparasitación en las diferentes etapas productivas, así como el 

control de algunas enfermedades de importancia en salud pública como son la brucelosis y 

tuberculosis; el programa sanitario del CEIEGT se describe en la tabla 1 O. 
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Las guardias clínicas se realizaron en fines de semana y consistieron en registrar producción 

de leche, y la atención de casos clínicos. 

Para la actividad de la desparasitación interna de los animales se recolectaron heces en 

forma directa del recto del animal. Para el análisis se empleo el uso del laboratorio de parasitología 

utilizando las técnicas de microscopia por McMaster para la cuantificación de huevos de nemátodos 

gastroéntericos y Sedimentación para detectar huevos de tremátodos. 

Se apoyó en la revalidación del certificado para hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina 

llevada a cabo por la SAGAR; que se realizó en el módulo de doble propósito del rancho ··El Clarín· 

con 274 animales probados, y en el módulo de producción de vaquillas F1 (Holstein x Cebú) en ªla 

Soledad~ con 202 animales, en ambos predios no se encontraron animales positivos a brucelosis y 

tuberculosis. Cada animal debe estar identificado con un arete metálico oficial de la campaña contra 

tuberculosis y brucelosis. 

La prueba de tuberculosisª se realizo aplicando 0.1 mi de tuberculina PPD (Derivado Proteico 

Punf1cado) en el pliegue anocaudal, aproximadamente a 7 cm de distancia de la base de la cola, 

debiendo estar libre de pelo y en el centro del pliegue. Para la determinación de reactores a 

brucelosis, se obtuvieron muestras de sangre por punción de la vena coccigea, mediante el uso de 

tubos al vacío sin anticoagulante, los cuales se identificaron y se enviaron para su análisis al 

laboratorio de Salud Animal aprobado por la SAGAR (18). 

Se hicieron muestreos para estimar la disponibilidad de forraje, el método de rendimiento 

comparativo se basa en el concepto de que la población a evaluarse es altamente variable, por lo 

que resulta preferible tomar muchas muestras con una precisión no muy alta pero aceptable. El 

procedimiento fue seleccionar cinco o nueve puntos de referencia, los cuales presentan diferentes 

niveles de disponibilidad de forraje (22). 

6 La prueba no deberá realizarse en los animales que hayan sido tratados con algún fármaco o hayan sido 
involucrados con algún biológico dentro de las 72 horas anteriores a la aplicación del PPD. La lectura para evaluar 
la reacción del PPD en el animal se realiza a las 72 horas mechante la palpación del área de aplicación 
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V.RESULTADOS 

De acuerdo a las visitas efectuadas en los ranchos y con la información recopilada para cada 

uno, se obtuvieron los siguientes resultados. 

En el trópico las cruzas tienen como base al ganado Cebú con la introducción de ganado 

especializado (Charoláis y Simmental), predominaron para este trabajo las razas Pardo Suizo, 

Holstein y Cebú. 

TABLA 4: Número de animales en los ranchos 

Rl R2 RJ R4 RS R6 R7 R8 
No de Vacas Adultas. 
♦ productoras 8 55 6 25 15 7 ---- ----
♦ secas 5 34 4 10 4 5 ---- ----
Novillas o 45 4 20 ---- 1 ---- ----
No de Becerros 11 55 6 25 15 5 ---- ----
No de Animales en En•orda ---- 21 ---- 5 ---- 13 144 60 
Borregos 40 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Número de cabezas de ganado 64 2IO 20 85 34 31 144 60 

(-). sin animales .. 
Fuente: Datos obtenidos de las visitas y del trabaJO de campo 
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En la tabla 4 se observa que el número de animales para cada rancho vario desde 31 a 210 

animales, de los cuales los ranchos 7 y 8 eran dedicados exclusivamente a la engorda y los demás 

eran productores de doble propósito lo que indica la tabla el número de vacas productoras y secas 

consideradas como vacas adultas, las novillonas fueron para el rancho 1 ninguna, mientras que 

para el rancho 2 hubo 45; para el rancho numero 5 no se obtuvo este dato durante la visita, 

asimismo para los ranchos 7 y 8 debido al tipo de explotación. El rancho 1 presentó una cantidad de 

40 borregos, indicando que además de ser una explotación con sistema de producción de doble 

propósito de ganado bovino se dedico también a la engorda de borrego clasificandose en una 

explotación con sistema de producción mixto. 

TABLA 5: Pastos existentes en los ranchos 

PASTOS RI R2 RJ R4 R5 R6 R7 RS 
Estrella Africana X ---- X X ---- X ---- X 

Gramma Nativa X X X X X X ---- X 

Sabana ---- X ---- ---- ---- ---- ---- ----
Rabo de Mula ---- X ---- ---- ---- ---- ---- ----
Taiwan ---- ---- X X ---- ---- X ----
Estrella Santo Domine:o ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
Gumea ---- ---- ---- ---- ---- X ---- ----
(X) existentes ( --) : no existentes Fuente· Reyes. 1998 

En su mayoría los pasto utilizados para el pastoreo fueron Estrella Africana, Nativos (ranchos 

1,2,3,4,5,6 y 8) y el Taiwan para corte (ranchos 3,4, y 7). 
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TABLA 6: Actividades generales de manejo en los ranchos 

ACTIVIDADES Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
Módulo demostrativo X ---- X ---- ---- ---- ---- ----
Amamantamiento restrimúdo X X X X X X ---- ----
Destete (meses) 8 ---- ---- ---- 6-7 10 ---- ----
Ordefia /*Manual) Mecánica • * • • • ---- ----
Control de Mastitis ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Inseminación artificial X X X X X ---- ---- ----
Monta directa X X X X ---- X ---- ----
Cerco eléctrico X X X X X ---- X ----
Pastoreo de alta densidad X X X X X ---- ---- ----
Re21stros (*V AMPP) x• X x* X X ---- X ----
Suolementación mineral X X X X X X X X 

Suolementación energética X X X X X X X X 

Forraje de corte ---- ---- X X ---- ---- X ----
Identificación del eanado ---- ---- ---- X X ---- X X 

Examen coorooarasitoscooico X X ---- X ---- ---- ---- ----
Ranchos con sistema de Ovinos ---- ---- ---- ---- café ---- café 

producción mixto Cítricos friJol naranJa y 
chile ~oba 

Sistema de producción Leche Leche Leche Engorda Leche Leche engorda Engorda 
Destete Destete Destete Leche Destete Ensorda 

Engorda Engorda Destete Destete 

(X). S1 aplicadas { ----) No aplacadas Fuente Reyes. 1998 

De los 6 ranchos de doble propósito solo dos fueron ranchos demostrativos (1 y 3) de la 

tecnología que se genera en el CEIEGT; tres ranchos además de haberse dedicado a la ganadería, 

realizaron actividades agrícolas, con la finalidad de obtener mejores ingresos económicos por 

ambos medios, por tanto, en la región los sistemas mixtos (ranchos 1,6 y 8) se hicieron notables. 

El uso de la inseminación artificial no estuvo limitada ya que se practicó comúnmente por 

técnicos y por Médicos Veterinarios Zootecnistas de las asociaciones ganaderas locales! (ranchos 

1,2,3,4, y 5) o por el asesor técnico del CEIEGT, la monta directa también fue muy utilizada (1,2,3,4, 

y6). 
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Como productores de doble propósito, además de haberse dedicado a criar a la crías hasta 

el destete producían una determinada cantidad de leche, y engordaban novillos. Las pruebas para el 

control de mastitis no fueron difundidas y los productores no las realizaron. 

La ordeña que realizaban era una vez al día en forma manual (ranchos 2,3,4,5, y 6) y la 

ordeña de manera mecánica se encuentro con muy poca aplicación (rancho 1). 

De los dos ranchos dedicados a la producción de carne, uno fue de sistema de producción 

estabulado (rancho 7) y el otro de sistema de producción extensivo (rancho 8). El sistema de 

producción estabulado se considera especializado por la utilización de innovaciones tecnológicas, 

mientras que el extensivo cuenta con poca aportación tecnológica. 

El uso del cerco eléctrico fue muy difundido en la zona por tanto se encontró ya adoptado 

por la mayoría de los productores (ranchos 1,2,3,4, 5 y 7). 

Uno de los mayores problemas en los ranchos de doble propósito ha sido el mal manejo de 

los potreros y la práctica de fertilización que se ha realizado en muy baja proporción, el sistema de 

pastoreo que más frecuentemente utilizaron los ganaderos fue el de alta densidad (ranchos 1,2,3, 4 y 

5), la recuperación que le dieron a los potreros dependió del crecimiento de las plantas, ya que el 

crecimiento del forraje es rápido en período de lluvias y el período de recuperación tiene una 

duración de 20-25 días en regiones de trópico húmedo y para el trópico seco puede ser hasta más 

de 90 días. En los ranchos de este trabajo la recuperación de las plantas durante los meses de 

marzo, abril, mayo fue de 25-90 días (ranchos 1,2 y 4) lo que significó una variación del clima cálido 

húmedo a clima subhúmedo (tabla1); en su mayoría los pastos utilizados para el pastoreo fueron 

Estrella Africana, Nativos y el Taiwan para corte (ranchos 3,4 y 7). Una alta proporción de 

productores no identificaba apropiadamente su ganado, y de las técnicas que llegaron a emplear 

fueron las de colocar arete o marcador de fierro, hubo productores que se interesaron en utilizar 

mejores técnicas para el registro y control del ganado, pero también hubo otros que no llevaron 

ningún método (rancho 6), mientras que los más tecnificados utilizaron programas de cómputo 

(rancho 4) o en todo caso una libreta de anotaciones (rancho 2 y 5). 
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Los beneficiados fueron los ranchos demostrativos ya que el asesor técnico les hizo entrega 

de un análisis general del hato obtenido del programa VAMPP (ranchos 1,3). 

TABLA 7: Programa s8nitario de los ranchos 

CARACTERÍSTICA Rl R4 R7 R8 
Desparasitaciones externas cadal5a 
♦ Aspersión -~-- cada 14 dias ···- 20 días 

Desparasitac1ones internas cada6 
♦ Adultos cada 6 meses cada 6 meses ··- meses 
♦ Becerros <hasta los 3 meses de edad) cada I mes cada I mes ---- ---· 
Vacunactón doble (Edema Maligno y cada6 a los 2 meses de ---· 10 meses 
Carbón Sintomático) meses nacidos de edad 
Vacunación contra Rabia Paralítica inicio a los 3 meses 
Bovma cada año de edad eon cada año cada año 

revacunación cada 
9 meses 

Vacunación Mtxta cada 6 meses ···- 8 meses de edad ----
(----) No se obtuvo infonnación Fuente Reyes. 199& 

Las prácticas sanitarias que con más frecuencia realizaron los productores fueron los 

tratamientos contra ectoparasitos y endoparásitos, así como vacunaciones contra las enfermedades 

más comunes de la región (Pasteurella, Rabia Paralítica Bovina, Anaplasmosis, Leptospira, Edema 

Maligno, Carbón Sintomático}. Los programas de desparasitación siguieron un calendario definido y 

estuvieron fundamentados por recomendaciones de los laboratorios de salud animal (ranchos 1,4,y 

5). En el caso de los ectopárasitos, el problema principal fue el de la garrapata. 



TABLA 8: Parámetros productivos y reproductivos de ranchos productores de doble propósito 

PARÁMETROS RI R2 
Producción / lactancia/kg 2264 1668 
Días en Leche 305 308 
Precio de venta($/ 1 Lt\ 3.00 2.60 
Días Abiertos 149 188 
Días de Intervalo entre 420 470 
nartos 

R3 R4 Media REGIÓN CEIEGT 
2834 1528 2073 850* 2415 
321 232 291 250** 316 
3.00 2.20 2.70 2.50** 2.40 
224 156 179 220** 120-156 
504 539 483 620* 438 

"'Fuente: IMTA-UNAM 1992; CEIEGT 
•• Fuente Información personal del MVZ Manuel Corro Morales 1998 

TABLA 9: Parámetros productivos en ranchos dedicados a la engorda 

PARAMETROS R7 R8 REGION CEIEGT 
Edad de finaJización (meses) 16 24-28 20-30** 17-18 
Peso final (Kel 450 480 400** 450 
Precio de venta en oie/kg {$) 11.00 11.00 l LOO** 11.00 

•*Fuente· Jnformac1on personal del MVZ Manuel Corro Morales 1998 

En la tabla 8 se muestran los parámetros productivos y reproductivos obtenidos mediante el 

programa VAMPP para los ranchos 1 y 3 (ranchos demostrativos) y de la entrevista para los ranchos 

2 y 4; los ranchos visitados produjeron más en comparación con los datos promedios de la región 

(850 kg/lactancia de 217 días); pero siguen siendo menores que los producidos en el CEIEGT (2415 

kg/lactancia en 316 días). La diferencia obseivada en la producción de leche denota que los 

ganaderos visitados han aplicado alguna de las recomendaciones dadas por el CEIEGT. De los 

ranchos 5 y 6 no se obtuvieron estos datos, 

De los parámetros productivos de los ranchos dedicados a la engorda indicados en la tabla 

9, se obse,va que el rancho con mayor peso final fue el número 8 con 480 kilogramos, mientras que 

el promedio para la región fue de 400 kilogramos, en el mismo período de engorda que va de 20 a 

30 meses. 
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Mientras que para el rancho número 7 en un periodo de 16 meses el peso final es de 450 

kilogramos, lo que en el CEIEGT en el periodo de 17 a 18 meses tiene el mismo resultado, esto es 

debido al sistema de producción, ya que el rancho número 7 engorda a sus animales de manera 

estabulada, con forraje ensilado y concentrado, no obstante el CEIEGT los alimenta en pastoreo. 

Estos datos indican la importancia de aplicar tecnología en la producción. Dentro de la 

tecnología aplicada por los productores se encontraron: la suplementación del ganado en la ordeña, 

uso de silos, cerco eléctrico, inseminación artificial, pastoreo de alta densidad. 

La Asociación Ganadera de Emilio Carranza tiene más de 50 años de fundada, cuenta con 

240 socios registrados, y solo asistieron a la reunión 180. El sistema de producción varió entre 

producción de carne, doble propósito y mixto, entre productores propietarios y ejidatarios, área 

ganadera entre 7 y 100 ha, número de cabezas de ganado de 31 a 210, y en el tipo de visita. 
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TABLA 10: Programa Sanitario del CEIEGT (Módulo de Doble Propósito) 
1998 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aao Seo Oct 
Consumo de Calostro X X X 
Desparasitaciones internas para los X X X X 
sementales. 
Desparasitaciones externas (2 veces al XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
mes) 
Oesparasitaciones internas a animales X X X X 

¡ jóvenes mavores a 250 kg (cada 3 meses\ 
Desparasitaciones internas a becerros de X X X X X X X X X X 
crianza, menos de 250 kg (cada mes) 
Vacunación al Hato general contra Rabia X 
Paralítica Bovina. 
Vacunación contra Rabia Paralítica Bovina X X X 
en Becerros Crianza. 
Vacunación de bacterina mixta-bovina 20 X X X 
días antes del oarto 
Vacunación Doble (Carbón Sintomático y X X X 
Edema Malicmo), becerros de Crianza. 
Vacunación Doble Hato General (vacas de X X 
ordeño, novillos, sementales, vacas secas~ 
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VI. CONCLUSIONES 

Se alcanzaron los objetivos propuestos, con los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 

en el área de Desarrollo Pecuario. 

Los ranchos que reciben visitas continuas tienen parámetros productivos superiores a los 

valores regionales, lo cual podría ser un indicador de la aplicación de prácticas de manejo 

adecuadas. Por tanto, es necesario mantener una comunicación constante entre los productores, 

investigadores y extensionistas para lograr avances significativos en la productividad de los ranchos. 

La comunicación con el productor para plantear alternativas y sobre todo las innovaciones 

tecnológicas que él realmente necesita, en su explotación, son de gran importancia para el 

incremento de la producción de leche y carne. 

d,pe los factores que han bloqueado el desarrollo de la ganadería en el estado de Veracruz 
',;f:~ 

para la adopción de tecnología son los sistemas ineficientes para informar a los ganaderos de la 

nueva tecnología, y /a deficiente comunicación entre el investigador y el productor. 

La opción de realizar el servicio social permitió involucrarse en áreas como la investigación, 

docencia, capacitación y prácticas de campo, y por tanto experiencia, disciplina y seguridad en el 

ámbito profesional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para los estudiantes que estén vinculados en el área de extensión es importante que tengan 

una comumcación abierta y constante con los productores, para preguntas y dudas referentes a la 

explotación que se visita y se le proporciona asesoría; es preferible tener un programa de preguntas 

generales y conocimiento previo del sistema de producción tradicional. Se sugiere que al estar en el 

rancho se observe detalladamente los componentes del sistema que sean más visibles, todo ello se 

anotara inmediatamente, ya que si se deja la información, está podría alterarse, llegando a afectar el 

análisis y la ayuda para la explotación. 

Uno de los problemas que limitan el desarrollo de la ganadería bovina, es la adopción de 

tecnología debido a las formas de difusión que no han sido las adecuadas, que la tecnología que se 

espera que el productor adopte no es la que realmente esta necesitando, es recomendable e 

importante que la tecnología generada en el CEIEGT y en otras instituciones de investigación sea 

difundida por medio del área de extensión, y que sea más participativa y activa, optando por una 

comunicación más continua entre el investigador (asesor) y el productor. 

Ante las condiciones, resulta imprescindible modificar los métodos de divulgación y 

complementar los materia/es escritos con programas que sean más accesibles para la mayoría de 

los productores. 

Para los productores sería conveniente promover una organización, que permita incrementar 

sus recursos, por medio de asistencia técnica multidisciplinaria involucrándose con su participación 

constante y adoptando las recomendaciones adecuadas a un contexto económico•social. 
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