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PROLOGO
 

Este manual ha sido preparado teniendo como prop6sito Que los
t4cnicos dedicados a brindar asistencia tkcnicay los ganaderos de
explotaciones Decuarias 
en tierras de ladera, tengan un instrumen
to que apoye el manejo racional de las mismas. En 61 
se PresentaH
prlcticas b~sicas de manejo de pastos y ganado que mejoran y tien
den a minimizar las 
causas que originan los Drincinales nroblemas
de la actividad pecuaria en ladera. Se 
traran con especial cuidado los problemas del sobrepastoreo, la falta
6 de alimentaci6n durante la poca seca y 
aspectos inherentes a un adecuado 
 manejo
del ganado, como son la sanidad animal y el manejo de nastos.
 

El poco conocimiento de las 
t4cnicas y m~todos de producci6n
animal en 
ladera, los constantes requerimientos sobre el particular por parte de los ganaderos y la tepdencia de mantener una ganaderfa extensiva, que va en detrimento de los 
recursos naturales,
han sido las razones principales para Ilevar a cabo esta Dublica
ci6n. Se ha procurado resaltar en 
lo posible la realidad de las
fincas y las posibilidades de mejorar con una 
mfnima de inversi6n
 su manejo para garantizar un aprovechamiento sostenido conservando los recursos agua-suelo-bosque, que 
 son en definitiva los recursos 
garantes del aprovechamiento perenne de la finca.
 

No es un trabajo completo ni un 
texto de car6cter cientffico,
sino m~s bie::i un 
manual de consulta que deber6 seuirse perfeccio
nando, pero que reune tecnologfa sencilia y 
de facil aDlicaci6n
 por t~cnico3 
 y ganaderos. La exneriencia anui resentada es unacopio de informaci6n preparada por diferentes t4cnicos e institu
ciones de investigaci6n y capacitaci6n en Latinoam4rica, a lasque se ofrece un reconocimiento por permitirnos consultar sus 
ma
teriales.
 

Parte importante del manual lo constituye la experiencia de
campo obtenida a trav6s de la ejecuci6n de Proyecto Manejo de Recursos Naturales (PMRN).

6

Las t6cnicas fueron nromovidas en las
reas 
de actividad que coniprenden la Regi6n Central 
del pals y la
Regi6n Stir enmarcadas 
en la cuenca hidrogr~fica de los rfos Cholu
teca, Sampile y G-.asaule. Los resultados a la fecha son ala 'adores 
pero por esta raz6n el manual debe considerarse con las limitaciones agroecol6gicas de las 
zonas mencionadas.
 

Finalmente hago un 
especial reconocimiento al personal tecnico del PMRN por su contribuci6n en los diferentes niveles para la
elaboraci6n del 
 manual y un sincere agradecimiento a la Agencia
Internacional para el Desarrollo 
(AID) por la cooperaci6n financiera y el apoyo t~cnico a travs de 
la firma consultora Chemonics

International Consulting Division.
 

CARLOS RIVAS PAGOAGA
 
DIRECTOR P.M.R.N.
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INTRODUCCION
 

La ganaderfa constituye para los agricultores uno
rubros de ingresos mas de los
importantes, dada la considerable 
extensi6n de tierra dedicada a pastos, el gran n'mero de anima
les que poseen y la cantidad de agricultores que tienen ganado como una forma de aumentar sus 
inqresos y utilizar los
mitados recursos lique tienen a su alcance. La producci6n animal en fincas en 
laderas con pendientes de m~s de 
un !5% enfrenta numerosos 
factores limitantes, entre los
can: l oue se desta
inadecuada Drovisi6n de alimentos, especialmente nas
to, en 6
la poca seca, una 
alta incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, la baja eficiencia reoroductiva, elbajo potencial gen6tico dejos animales y los problemas demanejo de pasto y del ganado. A esto se suma los 
inadecuados
sistemas de comercializaci6n y las limitaciones del cr4dito
y la asistencia t6cnica. Todo este conjunto de factores 
 no
permiten que el productor pueda hacer un uso 
racional de
recursos y por lo sus
tanto obtener el m~ximo provecho econ6mico
en su actividad ganadera, reflej~ndose todo esto, en especial
el manejo inadecuado de la tierra en 
el deterioro del 
recurso
bosque-suelo-agua.
 

El sistema de producci6n ganadera en 
ladera se caracteriza
adem~s por un pastoreo en

cubiertas 

tierras onduladas o escarpadas
en su generalidad por pasto natural y Dasto jaragu6, una carga animal demasiado alta para las capacidades de
estas 
tierras y especies de pastos no 
aptas nara aportar una
producci6n de material vegetativo para sostener el 
ganado du
rante zodo el afto. 
 El resultado de esto
pronunciado en 6 es un sobrepastoreo
todo el rea de nastoreo, lo que estg ocasionando la devastaci6n de la capa vcgetativa, la compactaci6n
y la degradaci6n de la 
estructura y disminuci6n del contenido
org~nico de 
los suelos, la p6rdida semi-permanente de
cidad de los suelos de la capa
retener agua y la Droductividad de las
tierras en si.
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Identificaci6n y Estratificaci6n de los Productores
 
y su Nivel T6cnico
 

Por lo 
general los problemas principales estdn siendo oca
sionados por los agricultores/productores 
que tienen poca tie
rra y unos pocos animales, debido 
a que no
alimentar su ganado y estos pasan sueltos 
tienen pasto pari
 

en los caminos
pastoreando y
en el bosque. En el Cuadro 1, por ejemplo
de observar como los productores que disponen de 
se pue

menos tierras
y animales tienen m~s 
alta la carga animal y causan por consi
guiente un mayor dafio 
a los 
recursos naturales.
 

Como consecuencia de esta distribuci6n de anima]es y
rras se tie
puede hacer una estratificaci6n de los productores se
gtn sus 
recursos pecuarios, generalmente esta estratificaci6j
tambi~n es 
indicativa del nivel tecnol6gico de cada estrato:
los pequeflos agricultores/productores disponen de pccos 
recur
sos 
econ6micos y generalmente de 
un bajo nivel tecnol6gico,
mientras el gran productor de amplios recursos 
tiene a su dis
ponibilidad la tecnologfa mis avanzada. Como en el 
caso de
Honduras 
(PMRN, 1984), la caracterizaci6n de los 
productores
de ganado so hace en base al ndmero de animales y tierras dis
ponibles para los productores mismos, 
es decir: a mayor cantT
dad de animales y tierras disponibles, m6s alta tecnologia ne
cesitan, la carga animal es 
menor por unidad de tierra y
operaciones pecuarias su
 son menos daftinas 
a los recursos de la
cuenca hidrogrdfica. En cualquier Area donde se pretende 
 la
asistencia t cnica debe hacerse una caracterizaci6n para iden
tificar los tipos de productores y sus distintos niveles tec:
nol 6 gicos para que se 
dirija la asistencia apropiada 
a cada
tipo. Se han identificado tres estratos o tipos de producto
res 
en base a esta caracterizaci6n, los que 
se describen 
a
continuaci6n. Esta caracterizaci6n se basa en 
las condicioaes
presentadas en 
el Area del PMRN en 
el Sur de Honduras.
 

Tipo "A". Este productor se identifica primero como
cultordJesubsistencia, como ag-ri.

vocaci6n primaria, que tiene 
I a
5 vacas en su posesi6n que por lo general las maneja extensi.
vamente en su terreno de la finca y/o 
se deja suelto en "Areas
p6blicas"I matorrales, bosques v otros
Tambien los lugares para pastorear.
mete en 
sus milpas despu4s de la cosecha oara 
co
mer el rastrojo de m~iz y/o maicillo. Adem~s 
se caracteriza
este productor por las siguientes practicas y factores:
 

o 
Tiene poco terreno (0.5 
a 5 ha.) generalmente sin documen.
 
taci6n legal de propiedad.
 

o No tiene garantfa para ser 
sujeto a cr~dito.
 

o Falta de recursos econ6micos para mejorar su 
sistema de Ma
 
nejo.
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Cuadro i 
Caracterfsticas de los Recursos de Pastizal y Ganado de los Productores 


Manejo de Recursos Naturales 

Subcuenca 
 Tipo de No.de 
 % del Total Superficie % de Superficie 

Productor* Fincas de fincas (ha) 
 Total 


Cabeceras 
 A 839 56 
 437 
 6

B 510 
 34 1,489 17
C 144 10 
 7,066 
 77
Total 
 1,493 
 100 8,989 100


Sampile/Guasaule 
 A 1,1101 
 50 
 522 
 2 

B 
 955 
 34 2,746 
 12 
c 439 16 25,744 
 86
Total 2_75 
 100 30,013 100


D Texiguat/Orocuina A 255 
 47 
 386 
 6 
B 197
c 37 1,733
84 29
16 3,928 65
Total 
 536 
 100 6,047 
 100 


Rfo Namale 
 A 166 26 
 256 6
B 
 325 
 51 1,694 
 42 

c 149 23 2,115 52
Total 
 640 100 406 
 00 

Area Total 
 A 2,661 
 49 1,6o 3
del Proyecto B 1,987 36 7,661 16
C 816 15 38,853 
 81
Gran Total 5,1464 100 
 48,_116 
 100 


Fuente: Adaptada del Censo Nacional Agropecuario, Honduras, 1974 

* Tipo A = 1-5 animales 

Tipo B = 6-20 animales
 
Tipo C = Mas de 20 animales
 

en el Area del Proyecto
 

Cantidad de Ganado Ca--a Amimal 
(Cbezas) (Cabeza/ha 

4,510 10.33 
5,175 4.30 
5,278 0.96 

14,963 2.11 

5,402 10.35 
6,301 1.68 

27,183 1.06 
38,886 3.30 

1,262 3.26 

1,871h,001 1.07
.02 

7,13 4 1.17 

3,650 14.' 3 
2,361 1.39 
2,103 . 

8,1h 2.02 

14,824 9.26 
15,708 2.05 
38,645 0.99 
69 ,2 17 i.44 



o Cons idera sus vacas - :, "1 incu en pota" Que anrovechacuando hay necesidad t 2,:nonl o de eni2rgencia (comDrar
ropa, servicios medicos, Eunerales, etc.).
 

o No utiliza insumos en su sistema de manejo ,ecuario, ni
t6 cnicas 
como cercas, corrales, 
sanidad animal, sunlimen
 
tos, pasto mejorado, etc.
 

o Los animales son de caracterfstica criolla y de una cali
 
dad genetica baja. 

o 
 Incidencia alta de enfermedades y parisitos en 
sus anima
 
les.
 

Este productor tiene varias 
limitaciones 
en cuanto al ma
nejo 6 ptimo de sus recursos. Por 
falta de terreno, recursosecon6micos, etc., 
la provisi6n de suficientes alimentos para
sus animales, especialmente en 
la estaci6n seca, le hice bus
 car terrenos fuera de 
su 
Dropiedad o sobrepastorear seriamen
te los terrenos que tiene. Por esta raz6n 61 
ejerce mucha presi6n para convertir mds terreno, generalmente bosques
matorral, hacia pasto extensivo por medio de 

y
 
la quema.
 

Generalmente ordefia 
un promedio de dos 
vacas durante el
aflo. En el invierno suelta su ganado 
en Areas p6blicas, como
bosques, caminos, etc., ya que el poco terreno que posee
dedica a la producci6n de 
lo
 

granos b6sicos y/o hortalizas. Durante el verano lleva los animales a su terreno para anrove
char los rastrojos.
 

Tipo "B". Este productor ya se clasifica casi 
como un ga
nadero semi:tecnificado. Generalmente tiene m~s de S v hasta20 cabezas 
en su hato. Su inter6s principal es la ganaderfa
aunque generalmente tiene su vocaci6n secundaria coino 
agricultor, cultivando mafz, maicillo, v/ 
 frIoioles nara su subsistencia. Dispone las 
mismas milpas 
 atra cul ivar al.o dealimentos para sus vacas, sea rastrojos, cuate, cafa, etc.Por lo general tiene terreno en nasto cult;vado (Jau) y/oextensivo (matorral) pero no 
suficiente para las necesidadesdel n6mero de cabezas pastoreadas. Tamhin mete el ganado enel rastrojo de sus 
milpas. Algunos de 
estos productores alquilan terrenos o "pastoreo", nropiedad de otros para suplirlas necesidades alimenticias del hato. 
Este productor estI
dispuesto a convertir mis 
terreno marginal a pasto extensivo
 o cultivado, metiendo fuego 
en la orilla do los bosques o en
matorrales para regenerar 
zacates palatables para animasus
les. Se caracteriza estc productor, adems, nor 
las siguien
tes pricticas y factcr5:
 

o Tiene recursos econ6micos limitados vara mejorar su sus
tema de producci6n. 
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o Generalmente tiene 
c.-,.. para 
ser sujeto de cr~dito.
 
o Generalmente tiene ent v 10 ha., bajo a!una clasede documentaci6n sea dominio 6ti] o p leno. 
o Su vocaci6n como 
ganadero se 
considora comercial, vendiendo los derivados y luego vendiendo el animal 
oor
 

su carne.
 

o Utiliza algunos insumos conforme a su ingreso (sanidad
animal, encercado, infraestructura, nasto mejorado o sea
cultivado, aguadas desarrolladas, etc.).
 
o Las razas 
de animal que emplean son mezclas de Cricllo y
Cebd y a veces de una 
raza-gen~tica mis alta, 
como son:
Holstein y Pardo 
Suizo.
 
o 
 Emplea mano de obra frecuentemente Dara tareas de chapia


encercado, etc.
 

Su limitaci6n en el mejox aprovechamieinto de los recuiso:existentes es 
la provisi6n de alimentos durante la 4noca seca, lo que 
le hace buscar otras 
fuentes alimenticias para sa
tisfacer sus necesidades. Durante el invierno tiene general":
mente pasto JaraguA en 
su terreno nara alimentar el ganado y
a la vez compra Pasto a sus 
vecinos de la comunidad nara com
pletar ]a alimentaci6n de 
su ganado en esta 6
poca. En el 
verano, aprovecha el rastrojo de 
sus cultivos de mafz y maicillo, aprovecha la 
tusa del ma~z, siembra alguna guatera y al
quila rastrojo para alimentar a sus animales.
 

Tipo "C". Este tipo de productor ya clasifica como gase
nadero de vocaci6n dirigida. Por Io general 
tiene mas de 2U
cabezas bajo un sistema mas 
tecnificado de manejo. Usualmente tiene terrenos donde pastorear su 
hato o alquilan terrenos para satisfacer las necesidades. '-.Igunosextensiones de terreno, tienen grandeslo que aprovechan ,)ara exnander continuamente las 6
reas de uso 
pecuario, conv'-tienclo matorrales y/o bosques hacia uso 
agrlcola prestada
agricultores y luego hacia pasto. 
o a meujas con 

Se clasifica este Droductor por los siguientes factores y Dr~cticas:
 

o 
 Casi siempre tiene garantia para ser 
sujeto de cr~dito y
adems tiene suficiente recursos 
econ 6micos Dara mejorar

su sistema de manejo. 

o 
 Es un ganadero 2omercial que destina el 
animal y sus derivados 
a la venta.
 

o Generalmente tiene 
20 o m~s hectireas bajo dominio plenou otro tftulo legal. 
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1.2 

o 	 Es un ganadero tecn ...c( -:e utiliza varios insumos pa 
ra mejorar la produ!.:,n jr sus animales, incluyendo:Su
plementos, pa3to mejorado, sanilad animal, medicina, in
fraestructura, encercado, fertilizaci6n, control de male 
za, sales minerales, mejoramiento genetico, sistemas de
agua, etc.
 

o 	 Su hata es geneticamente toucho mAs Dure ccn cruce.1 Ie Ce
 

bd, 	Pardo Suizo y Holstein.
 

o 	 Emplea mane de obra en casi 'codas sus oneraciones.
 

Su limitaci6n, en cuanto al manejo 6ptimo de su ganado
 
en los terrenos, es que falta algo en las t6cnicas apropia
das para las tierras en ladera, las cuales pueden derradar
 
los recursos naturales (suelo-bosque-agua).
 

Durante el invierno alimenta su ganado con pasta, general
 
mente Jaragui, algo de Estrella Africana y pasta natural, y
 
mantiene su ganado an su terreno cercado con alambre de vuas
 
o con pledra y dividida s-u-finca en unas nocas e ineficien
tes divisiones. Durante el invierno, su mal manejo no le per
 
mite tener zacate para pastorear, par lo que siembra pluate
ras de maz y maicillo en aostrera para usarla en el verano.
 
Ademis utiliza los rastrojos de las 6 reas de cultivo de su
 
finca v en algunos casas, cafia de az car.
 

Objetivos y Estrategias de Asistencia T4cnica 

Para rosolver los problemas, se propone una serie de es
trategias y tecnologlas que se estiman apropiadas de acuerdo 
a las caracteristicas agroecol6gicas y socio-economicas que 
se presentan en las fincaq de los productores de ladera. 

Los objetivos generales de !a actividai de manejo de pas 
tos y ganado en tierra de ladera, estan dirigidos a proveer. 
asistencia tecnica a los agricultores/productores con el pro 
p6sito de que estos: 

o 	 Protejan la tierra contra la degradaci6n de las cuencas 
altas y a la vez se inicie la recuperaci6 n de los terre
nos actualmente degradados, y/o erosionados. 

o 	 Aumenten la capacidad de carga animal en las tierras
 
apropiadas para el pastoreo.
 

o 	 Reduzcan la carga animal en tierras no apropiadas para 
pastoreo, con el fin de permitir la recuperaci6n de 6stas 

o 	 Mejoren la productividad en sus sistemas de explotaci6n 
ganadera, de acuerdo a su nivel tecnol6gico y socio-eco
n6mico. 
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Con estos objetivos i -.cados, la pr6xima tarea es desa
 
rrollar estratogias Je :Scencia tecnica de acuerdo 
a lo
 
niveles tecnol6gicos que -2 rrescntan en un ,Ireq dada. El
 
primer paso es el de coloctar informaci6n sobre la situaci6n
 
actual de los recursos de pastoreo, las distintas activila
des pecuarias, sistemas de producci6n agropecuarios, v el ni
 
vel 	tecnol6gico de los 
productores. Debe determinarse ios si
 
guientes aspectos antes 
de seleccionar las int-rvencio.,es
 
para asegui-ar que sean apropiadas y tenga el impacto mfis po

sitivo e inniediato para los productores/beneficiarios de la
 
asistencia t~cnica:
 

o 	 Caracterfsticas de los sistemas de producci6n de los di
ferentes niveles tecnol6gicos de los productores.
 

o 	 Condiciones agroecol6gicas locales (suelos, regimen de
 
Iluvia, elevaci6n, etc.).
 

o 
 Problemas principales sentidos por los productores 
 en
 
cuanto al 6xito de sus actividades pecuarias (alimenta
ci6n, sanidad animal, mercadeo, etc.).
 

o 
 Problemas observalos por el extensionista en cuanto al
 
uso 6 ptimo de los recursos naturales.
 

o 	 Actitud de los productores hacia la innovaci6n y asisten
 
cia t6cnica (si estan dispuestos a aceptar cambios en 
su
 
sistema de producci6n).
 

o 	 Disponibilidad de recursos locales*.
 

Para fines de seleccionar ]a tecnologfa apropiada, es ne
cesario tambien desarrollar estrategias de asistencia t6 cnica 
segdn el car~cter o sea el "tipo" die productor. Esta selec
ci6n se basa en la caracterizacion o estratificaci'n de los
 
productoros como se presunt6 en !aacci 
 n anterior (Tipo A,

B, y C). Basado en experiencias 1o0radas ven las 
condiciones
 
presentadas 6
en el rea del IPR.N' (I.84), se de1,rrollaron una 
serie de estrategias que se presentan a ccntinuaci6n: 

Estrategias para Tipo "A". El productor cuva vocaci6n prin
cipal-- la agricultura de subsistencia contando adem~s con 
1 a S cabezas. 

o 
 Mejorar su sistema actual de manejo de pasto, generalmen
te Jaragud, a travSs de cortes adecuados y otras tecnicas.
 

o 	 Producci6n de zacates de corte en barreras vivas o en lo
tes pequefios s c:"n la Jisponibilidad de terreno y segudn
el ciclo de sic:iara v cosecha de los cultivos agrfcolas. 

* Para mayor infor-acra n- 'b-lacolecci6n de informaci6n
 
basica, consultese el "Manual Pr~ctico de Promoci6n y Ex
tensi6n", PMRN, 199S.
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Ponde sea posible, esta actividad se intera con 
la conservaci6n de subIos, a,; mecanic,> % A:.s :iedidas agron6micas apropiadas segun especie, variedad v caracterlsticas agroecol6gicas locales.
 
o 	 Producc6n de guate, caira de a:6car u otros cultivosforme a su sistema actual de 

con 
rroducci6n nara 
suplir lasnecesidades de alimentaci6n animal 
en los 
meses dificiles
de la sequfa c'clica.
 

o Promover t6cnicas de preparaci6n y producci6n de heno
ensilaje en 
escala menor para proveer alimentaci6n animal 	suplementaria durante los 
meses de sequfa.
 
o 
 Promover la plantaci6n de grboles 
o la regeneraci6n
bosque, matorral y/o 	 del


rboles existentes de utilidad m6ltiple como fuente de forraje y para otros 
usos como:
fia, 	 lepostes, sombra, madera de construcci6n, etc.
 
o 
 Mejorar o fomentar los 
sistemas de animales menores como
alternativa o complemento de 
su 
sistema de nroducci6n ga
nadera, incluyendo cerdos, ayes y abejas.
 
a 	 Tomar registros de producci6n para evaluar la efectividadde la asistencia t6cnica promovida.
 
o 	 Donde sea apropiado, ofrecer subsidios como incentivo para la adopci6n de 
ciertas t6ci:icas, especialmente zacates
de corte como barreras vivas, plantac;6n de Arboles, alam
bre de puas pera corrales y cerco, 
 etc.
 

Estrategias para Tipo "B". El productor de vocaci6n pecuaria p incipalmente, con agricultura de subsistencia comovidad secundaria, con 
actT 

5 a 20 cabezas.
 
a 
 Ofrecer cr6ditos con garantfa para estimular y facilitar
las pr.cticas y/o tecnicas apropiadas promovidas por el
 

proyecto.
 

a 	 Mejorar el 
sistema actual de ;nianeio de ZIcates para pastoen la finca, generalmente jaragu' 
e introducir donde sea
apropiado, zacates y/o gramfneas nuevas.
 
a 
 Promover t~cnicas de encercado y rotaci6n de potreros,
 
o 	 Construir donde sea necesario, infraestructura: galeras,


establos, cercos, 
etc.
 
a Incrementar la 
productividad del 
hato por medio de: ciertas pricticps sanitarias, sales minerales, higiene de
deflo, mejoramiento gen6tico y la crfa de 	

or
terneros.
 

a 
 Mejorar y desarrollar las fuentes de agua (aguadas).
 
a 
 Promover la plantaci6n de grboles 
en 
cercas y barreras vi
vas 	de prop 6sito multiple para forraje, lefla, 
sombra, mejoramiento de suelos, etc. 
(Sistemas Silvopastoriles).
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o 
 Promover tecnicas de producci6n de heno y ensilaje para
proveer alimentaci6n durante los 
meses criticos de la
 
sequia.
 

o Promover el 
zacate de corte: 
guate, cafla 
de azucar, King
Grass, Guinea, etc, 
como fuente supI.ementaria de alimen
tos.
 

o 
 Llevar registros de producci6n y costos 
en las fincas para 
evaluar la eficacia de la asistencia y t~cnicas oromo
vidas.
 

o 
 Mejorar y fomentar los 
 menores
sistemas de animales como
complemento de 
su sistema ganadero.
 

Estrategias para Tipo 
"C". El ganadero relativamente "puro" de vocaci6n pecuaria comercial, 
con m~s de 20 cabezas,
 
o Ofrecer en 
forma extensiva la asistencia t6cnica necesaria
para mejorar las 
tecnicas actualmente utilizadas y promover 
tecnicas apropiadas n.uevas.
 

o Mejorar el sistema actual de manejo de 
zacates para pastos en la 
finca, generalmente Jara~uA, 
e introducir, don
de sea apropiado, 
zacates y/o gramineas nuevas.
 

o 
 Promover tecnicas de encercado y rotaci6n de 
pastos.
 

o 
 Incrementar la Droductividad del hato por medio de Drocedimientos y pr.cticas sanitarias, 
sales minerales, higiene del 
ordefio, mejoramiento genetico y la cria de terne
ros.
 

o 
 Promover la plantaci6n de arboles 
en cercas y barrerasvivas de prop6sito m6ltiple para forraje, lefia, 
sombra,
mejoramiento de 
suelo, 
etc. (sistema silvo-pastoril).
 

o 
 Promover t~cnicas de producci6!-t 
de heno v onsilaje para
proveer alimentos durante los 
meses cr{ticos de 
la sequfa.
 
o Promover el 
zacate de 
corte: guato, 
caia de az'car, King
Grass, Guinea, etc., 
como 
fuenre sunle-entaria de alimen

tos.
 

o 
 Llevar registros de producci6n y costos 
en las fincas para
evaluar la 
eficacia de la asistencia y tecnicas promovi
das.
 

Para cada tipo de productores se hace un 
plan de trabajo y
con la asistencia 
t6 cnica del extensionista 
se asegura su seguimiento. hl 
cuadro 2 resume las principales intervenciones
t~cnicas a difundir Dor los tres 
tipos de productores. Estas
t6 cnicas se describen 
en 
los capitulos siguientes de este Ma
nual.
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CUADRO 2
 

TECNOLOGIA A DIFUNDIR ENTRE LOS PRODUCTORES
 

T E 	C N I C A S 
 TIPO DE PRODUCTOR
 

A B 
 C
 
1. 	Zacate de pastoreo 
 X X X
 
2. 	Zacate de corte (guate, cafra, King
 

Grass, heno en 
pie, etc.) 
 X X 
 X
 
3. 	 Leguminosas (incluye el Gandul) 
 X X 
 X
 
4. 	Control de malezas 
 X X
 
5. 	Rotaci6n de potreros 
 X X
 
6. 	 Ensilaje y/o heno 
 X X
 
7. 	Uso de subproductos (rastrojo, tusa) 
 X X 
 X
 
8. 	Sales minerales 
 X X
 
9. 
 Registros de costo, producci6n y re

producci6n 
 X X 
 X
 
10. 	Crfa de terneros 
 x x 
11. 	Higiene del ordeflo 
 x I 
12. 	Pr~cticas sanitarias 
 X X X
 
13. 	Sistemas silvopastoriles 
 X X 
 X
 
14. 	Construcci6n de infraestructuras (cercos) X 
 X X
 
15. 	Suministro de agua 
 x x 
16. 	Creditos 


X
 
17. 	Animales menores 
 X X
 

NOTA: Un plan de factibilidad se 
prepara a cada productor, con
juntamente con su plan de manejo y se 
determina el nivel
 y la cobertura 
a usar por productor en cada una 
de 	 estas
 
tecnologfas.
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2 
 MANEJO DE PASTOS
 

2.1 
 Selecci6n de Pastos
 

El primer paso 
en el manejo 6ptimo de 
los pastos
potreros, es o
el de seleccionar el 
pasto que se adapte bien
a las condiciones locales de clima v 
suelo. Adem~s 
se debe
seleccionar el 
oasto considerando el prop6sito de la alimen
taci6n y el 
numero de animales (carga animal por unidad de
terreno). En 
las siguientes secciones 
se presentan algunos
de los pastos mas recomendables para la tierra de ladera
en America Central, con 6nfasis en 
las condiciones 
agroeco
16gicas del Sur de Honduras.
 

2.1.1 
 Zacate Jaragui (Hyparrhenia rufa)
 

Origen y Descripci6n. Es originario de Africa y actualmente distribuido en todas las zonas tropicales del nunIo.
Es un zacate perenne que produce hojas y tallos 
finos y largos, de constituci6n fibrosa que lo hace 
ser menos palatable

que muchos otros.
 

Adaptaci6n. Este 
es quizi el zacate mds generalizado en
Honduras y 
os 
dem's paises centroamericanos, encontr~ndose
de preferencia en 
las tierras accidentadas. Crece bien en te
rrenos desde el nivel del mar hasta los 
2,000 metros de alti
tud, y en 
toda clase de suelos h6medos y con buen drenaje,
ya que no se desarrolla en terrenos fangosos. 

Resiste el fuego, pero cuanto este es muy violento, es
afectado grandement , va 
que su sistema radicular es muy su
perficial.
 

Propagaci6n. Una vez 
que el terreno esti bien Preparado se riepa la semilla "al voleo" al 
comienzo de la estaci6n
Iluviosa. Se recomienda usar 
inas 25 lbs. de semilla fresca
 
por manzana.
 

La nueva zacatera debe 
usarse 
hasta que hava botado semilla y est6 bien establecida.
 

Uso yManejo. Es 
un zacate excelente por su admirable
adaptaili a 
, su facil propagaci6n v su 
condici6n protectora del suelo 
contra la erosi6n laminar. Debe aprovecharse
tierno, ya que si 
no se 
mantiene recortado, se vuelvemuy fi
 
broso.
 

2.1.2 
 Zacate Estrella AFricana 
(Cynodonnemfuensis)
 

Origen y Descripci6n. Es 
un zacate originario del 
este
de Africa. Actualmente quizA 
sea uno de los pastos que se ha
difundido m~s 
aceleradamente 
en toda Centro Am6rica. La plan
ta alcanza hasta 75 
cent'metros de alto 
con hojas largas de
30 a 40 cms.
 

- 18 . 



Tiene mucho parecido al 
zacate Pangola, con la diferencia que es un poco mas fibroso y menos suculento.
 

Propagaci6n. Se propaga por medio de estolones 
(pedazos
de tallo) mediante dos sistemas:
 

1. Distribuir el material sobre el terreno para 
 luego
pasar una rastra de discos 
con el prop6sito de intro

ducirlo al suelo.
 

2. Surcar el terreno 
con bueyes y arado colocando peque
fios manojos de material al fondo del 
surco a una diT
tancia de 20 pulgadas cada uno. 
El material debe cubrirse con tierra dejando los extremos al aire libre
 con el prop6sito de que broten las yemal.
 
Uso y Maneio. Es un 
zacate muy resistente a la sequfa y
apizonamiento deT ganado, teniendo la cualidad de desDlazar
casi todo tipo de malezas por st 
agresividad de vropagaci6n.
 

Se usa para pastoreo, corte y henificacj6n, produciendo
unas 9 toneladas de materal fresco por hectdrea por aflo
6-7 cortes. en
Bajo riego y una fertilizaci6n adecuada, 
es conv'niente realizar cortes o rotaciones cada 18-25 dfas, ya
que el material se pondrfa fibroso si 
no se corta. Resulta
adem~s un heno excelerite y en los potreros es un pasto muy
palatable para el 
ganado.
 

2.1.3 
 Zacate Elefante, Gigante, King Grass 
(Pennisetum plureum)
 

Origen v Descripci6n. Es originario del Africa y se 
encuentrahoy-la evaras continentes. En Honduras, se encuentran 2 tipos: 
(1) El 
tipo grueso y fibroso que alcanza
una altura de 4 metros y; 
 (2) el de tipo pequefto de tallo y
hojas finas con crecimiento menor que el primero y de2 
 una
altura que varla entre 1 y 2 metros.
 

Adaptaci6n. Este pasto se 
encuentra desde el nivel
mar hasta -soo-_00 metros 
de altura. Est6 generalizado en 
del
 
todo el pais, particularmente en 
la costa atl~ntica. Crece
diferentes tipos de suelos pero 
en
 

con preferencia en
los f6rtiles y con buen drenaje. Es 
los sue

notable la resistencia a
las sequias prolongadas, alcanzando 
su mayor desarrollo en
las regiones calidas.
 

Mtodos de Sienbra. El King Grass, 
es un hlbrido v susracimoslraesproducen 
escasa semilla f6rtil, por lo que
es necesario propagarlo utilizando !as 
partes vegetativas de
la planta, tales 
como por estaca, la can-a, 
cepa y corona. Lo
mismo se recomienda para la cafia de az6car y otros pastos de
corte del genero Pennisetum.
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Para el m6todo de estaca dtilice trozos de caia con 3
6 4 nudos. Introduzca inclinados estos 
trozos en el terreno 
ya arado y surqueado, prociirando enterrar 2 nudos yje uno o dos afuera. (Fiz. 1). 
de-

Use de preferencia esto m6todo donde sea dificil hacer 
surcos. Deje un espacio de 20
centfmetros 
entre las estacas v de 
un metro entre hileras.
 
En la siembra por estacas se utilizan unas 2.5 tonela


das de material por hectdrea.
 

El m6todo de la siembra por caia corrida quizas 
sea
el mis barato, pero no 
siempre el mds efectivo. S61o 
se utiliza en aquellos lugares donde es 
posible hacer surcos.
Despu6s de abrir el 
surco con el arado o a mano, 
a una nro
fundidad no mayor de S cms. 
se 
colocan los pedazos de ta-1lo en el 
fondo del surco (Fig. 2) y se tapan 
con tierra.
Para sembrar una hectdrea se 
requiere alrededor de 1-6 toneladas de cafia. 
No use caria muy tierna ni demasiado vieja,
con yemas brotadas (cafia. parida), Tampoco utilice cafla 
 de
los crecimientos de la 6
poca seca.
 

La siembra de uno o dois canutos con ralz (cepa) es 
la
mis efectiva. Esta labor resulta ficil y econ6mica -aciendo surcos con 
los bueyes y tirando las ceDas 
en el fondo
del surco y cubri6ndolas con tierra. Otra forma es 
excavan
do hoyos con azad6n, pero resulta mis cara. Para la sien-bra con este metodo se necesitan unas 
3.2 toneladas de ma
terial por hectfrea.
 

La siembra por corona a rafz, 
es similar al de "cepa"
y ademis se puede ut-ilizar en este caso las rafces gruesas
que sobran, al preDarar el material para la siembra nor
"cepa". En esta 
forma se usan de 1.5 a 2 toneladas de raf
ces por hectarea.
 

Ufso v a. El 
tipo grande de zacate elefante se usa
para corte y ensilaje, mientras 
que el tino pequefio se usa
para pastoreo. Los 
cortes so efectuan cad' 24 d{as, dependiendo de 
la fertilidad del suelo y condiciones climiticas.
Generalmenre se 
obtienen 30 toneladas de material verde por

afio de 6 cortes.
 

2.1.4 Cafia de A ,car 
 (Sacharum officinarum)
 

Adaptaci6n. Esta gramlnea desarrolla muy bien en 
 los
climas tropica es y sub-tropicales, h6medos y secos con 
ternperatura de 
20 a 30'C y con una precipitaci6n pluvial 
 de
1500 - 2000 mm. Prefiere los suelos 
franco arcillosos profundos, moderadamente jien drenados y con un 
pH de SS 
7.5.
 

Variedades Recomendables. La variedad NCO -60-14 es
alto rendimiento pero susceptible 
de
 

a la enfermedad conocida
 como "carb6n de ia cafia 
de az6car". La variedad NCO-310 es
de rendimiento medio, pero resistente al 
"carb6n".
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Fig. No.1. Siembra de la carla de King Grass. Mdtodo de"estaca". 

4 N 
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L4 
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Fig. No.2. Siembra de 
la caria 
de King Grass (Pennisetum

purpureum) en surcos. 
MNtodo de cafla 
corri.da.
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Otras introducciones prometedoras 
son Barbados 43-62, 42231 y la australiana "pindar" que por 
su consistencia 
suave se 
usa para la alimentaci6n del 
ganado, principlamente
cuando no se 
usa picadora y esta hay que suministrarla al
ganado entera o en pedazos partidos con machete.
 

Propagaci6n. Se emplean pedazos de tallo 
o can.as enteras, limpia*s y maduras de aproximadamente 
8-12 m.-es de
desarrollo, usando 
unas 10 toneladas m~tricas 
d- , -i:rialpor hect~rea. Los metodos de 
siembra son semejantes a los
de King Grass 
(v6ase secci6n anterior).
 

2.1.5 Gandul (Caj~anus cajan) 

Descripci6n. El origen de esta 
leguminosa 
 ha estado
sujeto a muchas especulaciones, pues muchos pafses del
mundo se lo adjudican, pero lo 
mins probable es que sea originario de la 
India. Es 
una planta perenne o anual,
tallos lefiosos con
 
que pueden crecer hasta 6 metros de altura,
con un 
sistema radicular fuerte. La floraci6n es 
en racimos cortos de color amar-illo-anaranjado, desarroll~ndose
posteriormente vainas de 
color verde que al madurar se
vuelven de color cafe oscuro, conteniendo las semillas que
cuando tiernas 
son verdes y al madurar se tornan color
 

blanco-amarillento v muy duras.
 

Clima y Adaptaci6n. Es 
una planta de los climas tropicales sensible a las temperaturas muv bajas y crecebien en casi todos los tipos de 
muy

suelo, pero prefiere aquellos con buen drenaje del tipo franco-arenoso. Resiste suelos 9cidos hasta con un 
pH de 5.0 pero su m6ximo rendimiento se observa en suelos con pH de 
7.0. Responde muy satisfactoriamente a las 
aplicaciones de fertilizantes 
a base
 
de f6sforo.
 

Usos. En algunos pafses do Am, rica .:I'tina, el Gandules conoido como "frijol del pobre", .2 .i' es altamentenutritivo para la dieta humana debido a la alta calidad desu protefna que varla en 
las semillas mldij'as 
de 18-32%.
Es un poco deficiente en el contenido , aminoacidos,metionina, cistina v triptofano. En 
la dieta humana, mezclado con arr6z resulta un alimento de alta cnlidad. 

En la dieta animal se 
usa en estado fresco, cuando los
talios y ramas 
no han alcanzado su 
estaJo de madurez. Tambie"n, se usa 
como ensilaje, mezclado 
con gramineas tales 
como zacate Jaragu6, Guinea, Mafz y sorgo dulce, etc.
 

2.1.6 Leucaena (Leucaena spp.)
 

Descripci6n. Originaria de America Central, 
es una plan
ta perenne, erecta, de tipo arbustiva 
con ralces profundas-
Algunas variedades 
crecen bastante alto, producen gran cantidad de vainas de color cafe, con gran cantidad de semillas
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2.2 

Sus hojas angostas y " n.', it . .. "'na r ,-trac'.n
de la luz solar Io que -iv,';rce el crec imiento, sin pro
blemas, de los diferentes tipos de pasto. 

Clima 
 Adaptaci6n. Crece exitosamente con una precipitaci -n e 600 
a 1000 rm. de lluvia por afio en climas
tropicales, sin embargo, puede sobrevivir en 
suelos rocosos y no productivos, suelos h6medos 
con dronciJe ven re
giones secas. 

Usos. Ademfs de que las hojas de la Leucaena ccatienen un alto porcentaje de proteffna que se usa como forraje para la alimentaci6n del ganado, esta planta proorciona 
lefia y carb6n de excelente calidad. Como otras 
leguminosas, 
la Leucaena absorbe el nitr6geno del aire y lo lle
va hasta el suelo, enriqueci6ndolo y alimentando 
a otras
 
plantas.
 

Se recomienda sembrar la Leucaena a una distancia de
2.5 - 4 metros en surcos, enmedio de los q ue deben sembrar
se gramfneas coma el 
zacate Guinea u otros de crecimiento
alto. La Leucaena debe stijetarse a pastoreo o podarse, con
el prop6sito de estimular la formaci6n de 
ramas, mantenien 
dola a una altura de 1 - 1.5 metros. 

El ganado lechero alimentado con esta niezcla de 
legu]finosa graminea aumenta considerablemente la producci6n de
leche, ya que contiene protefnas de aran valor nutritivo.
Se usan unas 1.2 libras de semilla para sembrar una hectarea, las que deben ser inoculadas con productos que son ac
cesibles en los comercios locales para asegurar una buena
nodulaci6n en el sistema radicular de la planta.
 

La Leucaena contiene una sustancia t6 xica llamada mimocina, por ho que no 
conviene alimentar el ganado unica
mente a base de esta. 
Se recomienda suministrar ha:;ta 
 un
30% de Leucaena y un 70% 
de pastos en la rlcn diaria de 
los vacunos. 

Siembra de Pastes 

El pasto juega un papel importante en la producci6n
de leche y came y constituye el 
alimento ma's econ6mico y
de ficil aprovechamiento para el bovino, dada 
su caracter~stica de rumiante. 
La estabilidad y persistencia de una
 pastura y el eficiente aprovechamiento del porencial del

ganado, se inicia con el establecimiento del pasto.
 

2.2.1 Preparaci6n del Tcerreno
 

Los mntodos de 
labranza utilizados en la preparaci6n
de tierra difieren entre zonas, dependiendo de la topogra
fla, presencia de niedras y recursos 
econ6micos. Lo ideal
 es preparar el terreno con labores de arado, seguidas de
por ho menos una pasada de 
rastra y otro implemento para
proporcionar una superficie mullida. Cuando el 
terreno no
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es mecanizable por diferentes racnq;7,)r, . nn el caso d elas tierras de ladera de i:i cuenca del ,'o holuceca , de
be recurrirse a la preparaci'n del terreno a mano o 
con
 
tracci6n animal.
 

Las hierbas se propagan 
 por medio de semillas asexuales, por medio de material vegetativo y por ambas. 
 El
Jaragu6, el Guinea y el Sorgo, representan el primer Prupo. El Merker, Estrella, Brachiaria, etc. 
estan dentro
 
del segundo.
 

Cualquiera que sea el 
metodo utilizado, 6 ste debe mi
nimizar los 
riesgos de erosi6n, garantizando al mismo tiem
po una adecuada estructuira f'sica del suelo v la cap:cidal
de 6ste de proporcionarle a la semilla la 
humedad v nutrimentos para una 
rapida germinaci6n y desarrollo. As{ mismo
el m6todo de preparaci6n debe contribuir a reducir la presencia de malezas, ]as que de 
otro modo competir~n con las

especies sembradas.
 

2.2.2 Mtodos de Siembra
 

Cuaindo se uti~il:a la semilla asexual, 
es necez'ario conocer antes de la 
slembra su 
porcentaje de germinaci6n el
cual depende en muchos casos de la especie, variedad y manejo. Por ejemplo la 
semilla de Guinea, alcanza su mas 
alto porcentaje de erminaci6n despues del quinto mes 
de almacenamiento; mientras que 
la semilla de JaraguA debe utilizarse inmediatamente despu6s de 
su cosecha, para obtener
una mejor germninaci6n. La 
semilla de Sorgo Forrajero,muestra sus mejures porcentajes de ferm4inaci6n (alrededor deun 80 a 90 por ciento) un 
mes despues de su recolecci6n.
 

Por semilla, el Guinea, Jaragui v Sorpo Forrajero pueden sembrarse a mano maquinaria, eno con surcos separadosentre 80 a 100 cm. Esta distairnc ia :rac i 1a z pr ieraslimpias con maqu~naria o cun . S Ittr.dose alrededor de 16 kg/ha. de seml11::. . voAl -.midad de semilla requerida es mayor, arroximada, tces mas.ve..s 

Las semillas pequCIas (Guine cubrirsc,:ben conmds de 5 cms . do t'Ierra. Aquellas ; seri ilas de myor tamafio(sorgo) permiten profundidades maSre:;, iS a 20 cm. Algunas veces, cuando la semilla es pequeia v liviana (Jaragufi)conviene mezclarla con arena fina, tierra o ceniza humeda
en proporci6n por peso de uno a cinco y nunca cubrirla. Debe tenerse presente que las siembras, sean por cualquierm6todo, deben coincilir con el inicio o durante la 6 pocade lluvia. En cl,-iiur otra 6 poca del afio, siempre habri 
que disponer Je 1,i. 0. 

En el caso de :ilizar material vegetativo pueden utilizarse rizomas 
(ti 1 ,s subterraneos), estolones o gulas(tallos rastreros), tallos 
(tallos enteros) o estacas (frac

- 24 
-



____ 

ci6n de talloE aeireos';s 
bra puede realizarse al voleo o en surcos. En la siembra 

~ ~m-raterials -esparceu otrosobre el terreno y luego se -iasa unana asauotoImpasc'La 
mento similar para cubrir parcialmente el material. En 
este caso se necesita alrededor de 1,600 Kg/ha.
 

Es indispensable en este m4todo, m~s 
que en nfirn '.a
 
otro, contar con suficiente humedad en 
el suelo al memento
de la siembra y en los 
dias sucesivos. En cualesquiera de
estos casos,.el material debe estar algo maduro, no 
pasado,
y contar con suficientes yemas para proporcionar el enraizamiento. No se recomienda utilizar para este tipo de siembra aquel crecimiento obtenido durante 6
pocas secas.

considera que de una hectgrea establecida de cualquier forrajera tropical se produce materialvegetativo suficiente
 
para sembrar de 8 - 10 hectdreas.
 

Las especies anteriores tambi4n pueden sembrarse en
surcos, con maquinaria o a mano. La cantidad requerida 
de
material 
en esta forma es 
cerca de 1120 Kg/ha. La distan
cia entre surcos puede ser-entre 80 y 100 cms.
tas, la misina o menor (50 a 80cm). v entre ma-


Por postura deben usarse entre cuatro y cinco tallos
 y de uno a dos estolones. La siembra de King Grass y Guinea en forma surqueada y con distancia en cuadro de 80 a
 
100 cm., requiere alrededor de 1,280 Kg/ha. En ambos 
casos
pueden usarse estacas, cepas o tallos, tal como 
se siembra
la cafla de az6car. Las 
estacas a utilizarse deben tener un
mfnimo de 4 nudes y enterrarse inclinadas, con unas 2 yemas afuera (ver figura 1). 
En el Cuadro 3 se presentan los
marcos y distancias de siembra recomendados para las gramlneas fcrrajeras m6s comunes, asf 
como sus rendimientos y
otras caracteristicas de importancia.
 

Muchas veces 
Tas hierbas s2 siembran con material vegetativo intercalado en los surcos de ma~z;
Ieneralmente,
se aprovecha la primera limpia del cultivo para el 
estable-
Ucimiento de laforraiera. En condic.ones de topograffa quebrada o de montafia, !a siembra se 
.hace roateada con chuzo,
 
azada, baneta, u atra implemento. En este caso se
distancias de 50 utilizan
cm. entre matas, dependiendo de la canti
dad de material disponible.


I - Aunque algunas de las leguminosas pueden propagarsepor material vegetativo (coronas, tallos, etc.), generalmente su siembra se 
efectua por semilla. La cantidad de semilla rcom3andadas p:3ra el' establecimiento de leguminosas
. se presenta en el 
cuadro 4. La cantidad de semilla recomen
dada par unidad do superficie esta' basada en un 
90 par


* ciento de pureza y en un porcentaje de germinaci6n especl}fico para cada especie. Cualquiera alza o baja en la 
germinaci6n, incidir. en una 
variaci6n en 
la cantidad de semi
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Cuadro 3
Al.gunas caracterfsticas importantes de Gramxfneas Comunes que se encuentran en el Tr6pico Airnricano (Warner,1977;Lotero, Et.Al. 1980; Iturbide, 1980; Fernandez, 1977; Ledesma, 1982).
 

Nombre Cominn 

1. Guinea 

Metodo de Pro-
pagaci6n 

Tallos, Cepas 

Cantidad de-
Material 
(Kg/ha) 

2,000-6,000 

Distancia de Siembra 
(metios) 

Surcos (0.50-0.80) 

Uso* 

P,E, C 

Cortes 0 
Pastoreos 
al afio 

6 - 7 

Producci6n de Materia 
verde por Corte 
(Tn/ha) 

8 

j 

S 

2. Pinojifl.i 

. i h!ral.l. 

. ,)4 .- a o 

Alicia 

Tallos, Cepas 

E:tal o es[3]em 
idem 

1,000 

Idem 

Idem 

Plantas (0.50)Surcos (0.50-1.00) 

Idem 

Idem 

P,H,E,C 

Idem 

Idem 

5- 6 

6 - 7 

5 - 6 
9 

7 
5. Jaragu6 

6. Par&-Paez 

7. Merker 

8. Sorpo forra 

Jero 

Ideim 

Idem 

Idem 

Semilla 

],000-1,200 

Idem 

1,100-1,300 

10 a 15 

Surcos (0.50-0.80) 

Idem 

Surcos (0.80) 

Surcos (0.80) 

P, H 

P, H 

E, C 

E, C 

5 - 6 

5 - 6 

1 - 6 

5 

6 

8 

30 

60 
9. Ma z 

10. Cafa de 

azucar 

Semilla 

Tallos 

30 

1,500-1,800 

Idem 

Surcos (0.80) 

E, 

E, 

C 

C 

I 

1 

4o 

104 

11. Cal-i.,uero 

12. Kikuyo 

Semilla 

Tallos, Cepas 

Estalones 

3 

2,000-6,000 

Surcos (0.50-0.80) 

Surcos (0.50-0.80) 

Plantas (0.50) 

p 

p 

5 

6 

- 6 

- 7 

8 

7 

p = Pastoreo; E = Ensilaje; H = }lenificaci6n; C = Pastoreo de Corte 



Cuadro 4 
Algunas caracterfsticas Importantes de las Leguminosas 
Et.AI; Santihirasegaran, 1982; Ledesma, 1982). 

Recomendadas en Tierras de Ladera. (Wagner, 1977; Lotero, 

Nombre Comun Nombre Cientffico Siembra de 
semilla 

(Kg/ha) 

Precipitaci6n 
(mm) 

Resistente 
Inunda- Pasto Acidez 

ciones reo 

Acepta-
bijidad 

Asociaci6n 
con Gramineas 

-4 

Centro 

Soya Forraj era 

KudzL 

Desmodium 

Siratro 

Stylo Caribe 

Gandul 

Leucaena 

Centrosema pubescens 

Glycine weightii 

Pueraria phaseloides 

Desmodium spp 
Macroptilium atropurpu

reim 

Stylosanths hamata 

Cajanus cajan 

Leucaena 1,:?occphala 

1 a 6 + 

2 a 5 

1 a 6 

1 a 2 + 

1 a 3 + 

2 a 5 + 

2 a 5 + 

1, a 6 + 

1,500 

Idem 

Idem 

1,000 

850 

500 

800 

800 

Pobre 

Idem 

Idem 

Med. 

Idem 

Pobre 

Idem 

Idem 

Regular 

Alta 

Reg. 

Reg. 

Alta 

Med. 

Med. 

Med. 

Alta 

Med. 

Alta 

Alta 

Reg. 

Med. 

Med. 

Med. 

kaediana 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Reg. 

Alta 

Alta 

La mayoria 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Parte bajo 

ITem 

Idem 



Ila a utilizarse en forma proporcional. Algunas de e.tassemillas deben ser escarificadas previamente a su siembra.
En igual forma, la inoculaci6n se 
recomienda 
en todos los
casos para estimular la nodulaci6n.
 

2.3 
 Renovaci6n de Potreros
 

Cuando un potrero ha sufrido un proceso de sobrepastoreo y presenta una cobertura vegetal degradada y excesiva compactaci6n del suelo, 
es necesario aplicar ciertas
pr~cticas agron6micas que quedan comprendidas en el concepto de renovaci6n de potreros. Esta renovaci6n de potreros
incluye algunas pr~cticas de control de malezas, fertilizaci6n, sistemas de pastoreo, y otras tales 
como: roturaci6n
o subsolaci6n, volteo 
 del suelo, resiembra de la misma u
otra especie de pasto, quemas y, la implantaci6n temporal
de un cultivo de ciclo corto, malz por ejemplo.
 

2.3.1 Roturaci6n
 

La roturaci6n, con tracci6n animal o mecg-nica, y lavolteada del suelo con 
arado y/o rastra, tiene la finalidad b~sica de promover la aireaci6n y la infiltraci6n 
de
agua en 
el suelo, caracterlsticas perdidas por efecto del
pisoteo de los animales, y que son requeridas para el crecimiento eficiente de las forrajeras. Ambas pricticas
ben realizarse al 
inicio o durante la 4poca ll, viosa. 
de

aplicaci6n es Su
recomendable principalmente con 
aquellas especies de h~bitos 
rastreros o semi-rastreros como Estrella, Alicia, Pari, etc. 
son: 


Despues de la aplicaci6n de cualesquiera de estas
pr~cticas, el 
uso de nitr 6geno (40-SOKg/ha) cuando se ha
iniciado el rebrote, una 
semana desDues, v la utilizaci6n
de quirmicos, cuando la poblaci6n de malezas de hojas 
 anchas es 
de cierta consideraci6n, favorece el rapido crecimiento y propagaci6a de la especie forrajera.
 

2.3.2 uemas 

Muchas veces 
el campesino/ganadero 
recurre a la quema del pastizal arguyendo varias razines bien conocidas 
-
por todos: es una 
manera econ 6 mica de controlar una alta
incidencia de malezas, de eliminar el crecimiento viejo Y
residual de los pastos y supuestamente de combatir la
cidencia de plagas, tanto in
de las plantas, como 
de los animales. En realidad, las 
quemas, que algunas veces 
se consideran como 
parte de la renovaci6n de potreros, 
s61o se
justifica en aquellas condiciones cuando por 
razones de
ubicaci6n, incidencia de malezas, condici6n de la forraje
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ra y disponibilidnd de 
recursos y facilidades,
pone de 	 no se disotra alternati-a. 

Su aplicaci6n en casos requeridos debe hacer:,, esna6
ciada, nD anualmente y, preferiblemente
pocas del afio. 	 en determii,,ida
En todos 
los casos,
se a cabo al inicio cb 

ia misma 	debe Ilevar
primera lluvia. "a 6Doca de llujaSu 	 -' deuso en 	 laotra (poca porlizar la (poca de Iluvias, ,Iz 	nC1 fina-
dejar el 	 no es convenierr,
suelo desnudo se 	 a]
favorece cuaiquir -ipusi6n. Por otra parte, las 	

ue 

ae ero
quemas durante lason altamente negativas para la 	
enoca seca

Doblaci6n de 
microurganismos de utilidad a la asoriaci6n suelo-planta,
eliminaci6n de la materia organica.	 
y la alta 

Por costumbre v experiencia,
quema buscando un 	 el vroductor utiliza lanuevo crecimiento
En terminos generales, las 

e la misma f rrajera.
areas
respuesta en 	 quen2das muestran una
crecimiento forrajero superior a atras
no sometidas 	 6
a este crecimiento. El 	 reas
razerar.,iento del productor que la quema estimula el 
nuevo crecimiento de
forrajera con mucho vigor y agresividad, lo cual 

ja
to, se 
debe a las condiciones es 	cierque esta praictica Propicia:
cambio de pH del suelo hacia la alcalinidad,
siguiente l'beraci6n de molibdeno y algunos otros 

con la 
elemen

con
tos; 
la esterilizaci6n del suelo y la adici6n al suelo de
Ca, 
P, K y elementos menores 
en la ceniza.
 

La acci6n negativa de las quemas sobre el 
suelo es
basicamente la destrucci6n de la materia org~nica, la eli

minaci6n de micro-organismos sobre todo las bacterias fijadoras de nitr 6

como las 

geno, y otros organismos utiles al suelo
lombrices. Ademis provoca la 
p'rdida de nitroaeno por volatilizaci6n.
 

Aunque en 
opinion de algunos de
pesinos, la incidencia de la 
lo.; zanaderos v cam-arrapati 
]i:-. nuyequema anual del pastizal, 6sta 	 con la no es
lograr su control y el de otros 
la unica medida para

uso de bafios garrapaticidas parisitos externos. El 
otros y el uso de 	

por aspi 2 ,'n, inmersidn yinsecticidas sistematicos,
tivas prActicas y mas eficaces para combatir 	
son alterna-

Asta y otras
plagas del ganado.
 

Fertilizaci6n
 

El rendimiento 
en materia verde de una
concentraci6n de elementos nutritivos, 
pastura y 
su


las propiedades qufmicas y ffsicas del 	
es un reflejo de

suelo y de 
su nivel
de fertilidad. En igual forma, el comportamiento animal 
en
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pastoreo manifestado en -inancias de peso v pioduccin de
 
leche, es un reflejo ic- cnsumo y composicicn (;IW!Lca
del forraje que aprovecha. Por Io tanto, la fertilidad del
 
suelo constituye uno de los factores de rods rlevan.- :i en
 
la producci6n del animal a travs de la calidad y cantidad
 
de forraje que logra consumir en el Potrero.
 

Los nutrientes presentes en suelo, i.,o ri a:o de
el .. 

su naturaleza, forma, condiciones climiticas, .Af ,_s y

cubierta vegetal, son removidos del suelo, en mayor o me
nor escala, de diferentes maneras:
 

o 	 Por su utilizaci6n al ser cosechados como pasto de
 
corte, heno, material para ensilaje o por el aprove
chamiento directo por el animal a trav6s del pasto
reo.
 

6
o 	 Volatilizaci6n, especialmente el nitr geno en suelos
 
alcalinos.
 

o 	 Fijaci6n en forma no-aprovechable faciln:ente, especial
 
mente ?l f6sforo. 

o 	 Inmovilizaci6n por los microorganismos. 

o 	 Lixiviaci6n profunda mis alla de la zona radicular.
 

Por estas razones y por la falta de fertilidad inicial,
 
los suelos tienden a ser cada vez mfs deficientes en ele
mento nutritivos. Ante esta situaci6r y con la finalidad
 
de m.n.;car las condiciones del suelo y la produccion forra
jera p-sr unidad de superficies y mantener su productividad,
 
es ncesario adicionar al suelo los elementos limitantes,
 
a travs de fertilizantes qulmicos, Dor medio de la utili
zaci6n del estiercol y por el uso c le&zuminosas forraje
ras.
 

Entre los nutrientes limitantes pari. las iorraieras, 
se destacan el nitr6genc y el f6sforo. "tros elementos co
mo el calcio, cobre, zinc, azufre y co,;alto, pueden ser de
ficientes en ciertas zonas o en condiciones de alta preci
pitacion, por ejemplo. El afecto de los elementos menores 
es mayor sobre las leguminosas. El cobre es necesario nara 
la reproducci6n de 1ns plantas; el zinc Para el crecimien
to vegetativo temprano N el molibdeno para la fijaci6n de 
nitr6geno por las bacterias de los n6dulos radiculares.
 
Las razones ma's impcrtantes para el empleo de fertilizantes
 
son:
 

o 	 Corregir las de:iciencias minerales del suelo.
 

o 	 Mantener la fertilidad del suelo.
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o Incremcntir In ,,,"lccin do mar ia seca y de nutrien. 
tes digeriDlcs.
 

o Modificar la calidad del forraje producido,
 

o Modificar el patr6n estacional de producci6n de pastos. 

2.4.1 Fertilizaci6n Qufmica
 

En las casas comerciales son varias las fRentes Pxis
tentes de fertilizantes quimicos entre las cuales se desta
can los fertilizantes compuestos, nitr 6
 geno, fNsforo vsio y aquellas fuentes de un s6lo elemento 

nota
 
o fertilizantes

simples. Entre los mis comunes del segundo grupo, existen:
 

1. Urea, 46 por ciento de Nitr6geno

2. Nitrato de Amonio, 35 por cienvo de Nitr6peno

3. Sulfato de Amonio, 21 por ciento de Nitr6geno

4. Superfosfato Trile, 46 por ciento de P205
S. Cloruro de Potaslo, 60 por ciento K20. 

Aunque hay varias formas de aplicaci6n y seg6n el
tado de los fertilizantes, lSquido, seco, 
es

la forma utiliza
da es la de aplicar el fertilizante seco en granito al "vo
leo" (ver figura 3). 

El Nitr6g.oo, debido 
a su rpida lixiviaci6n por la
lluvia, es el e~ci.ento cue 
con mayor rapidez se convierte 
en limitante para Is alta productividad de los pasto3, yaque la mayor pa-te de las gramrneas responden en forma si&
nificativa a su presencia, como lo ilustra la figura 4.
 

Las bajas. concentraciones de f6sforo en 
el suelo ac
tuan como limitante de la producci6n .e pastos cn cisi to
do el mundo. Este elemento representa ademis, .o cia los
minerales m~s deficientes en la dieta d.l ani.mal on payto
reo, especialmente donde el fosforo se Sija en !a narticulas del suelo y se pierde con la erosi6n. En la :Vorla
los casos, el efecto principal de 

dA 
!a arlicaci6n de f6sforo 

es activar y permitir el desarrollo de especies leguminosas
forrajeras que de lA contrario crecen oabremente y sin per
sistencia.
 

En t6 rminos generales, el potasio no se considera co-.
 mo limitante de la producci6n forraicra, aunque en ciertas
 
reas 
con alta capacidad de lixiviaci6n de los suelos y
con crecimiento abundante de forraje, 
las bajas concentra

ciones de este elem.iro en forma intercambiable pueden Iimitar el crecimiento del forraje, situaci6n que tambi~n
 
puede ocurrir o agravarse cuando se utilizan dosis eleva
das de Nitr6geno.
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Algunos apuntes sobre la fertilizaci6n caufmica 
se presenta
a continuaci6n. 

1. Las gramineas difieren en su respuesta

ci6n de nitr 6 a la aplica


geno.
2. El incremento 
mayor en 
la producci6n de 
forra-e
por unidad de nitr6geno aplicado,
sis se ,btie-e cn 
do
entre 100 y 250 Kg. de nitr6geno
por aio, y en .ra
aplicaciones separadas ra; 
o i,.scada dos 
meses.
3. Por regla general, el 
aumento 
en prodh,:,
rraje debido .Jn d,. foa la fertilizaci6n nitro.e:naJa
acompafiado de 
un es t,
aumento
Co. en el contenid, pro:e ni
4. El uso del 
f6sforo y potasio, especialmente el
mero, complementan al nitr 6 Dri
 veno
el incremento en en su efecro sobr'
la producci6n, La aplicaci6n de
dosis de mantenimiento de f6s~oro alrededor de 40
Kg/ha, por aiio, 
 rinde efectos
S. En condiciones de no favorables.


limitaci6n, el
puede aplicarse en potasio tambien
las mismas cantidaides 
que el 
f6s
foro .
6. El aprovechamiento_- A.
de fertilizantes
jes es 
m6s eficiente cuando por los forrase
aplicaciones de nitr6geno y de potasio en 

divide el nu'mero 
 de
 

cinco aplicaciones cuatro o
 
cada uno 

y estas se realizan despue,
o dos de
 
bilidad las 

cortes o pastoreos. Por su baja solu
fuentes de f6sforo deben de aplicarse
en una sola dosis, preferiblemente al
6poca 2- lluvias. En condicjc1ies de 
iniciarse la
 

areas mi.,y
moses. hilmedas, pu!,en realizarse dos aplicaciones cada seis
 
7. A menos 
que se disponga de riego, 
la aplicaci6n
cualquier fertilizante s6lo debe hacerse duranre la
epoca lluviosa.
 

de
 

8. Debido a su costo, la implantaci,,-2n
grama de fertilizaci6n s6lo 
de cUaIC{uiel prose iutif::a
econ 6micamente :cn ci yen aquellas ganade<";tensiva o semi-intensiva 


conjuntamente y en la.< cuales 
-, 


con la fertilizac> s ia
 
trol de las 1 , Ln ade-jacj.o 
con
malezas, un pastoreo 
aor< cional, una 
aT
ta carga animal por unidad de stuerficie 
y cuando
se dispone de animales de alto porencial gen6tico
para Droducir leche y/o carne.
 

Fertilizaci6n Org'nica
 

El estiercol es
importantes. Por medio 
uno 

de 
de los subproductos pecuarios ms
no utilizados su uso, parte de
por el animal se los nutrientes
incorporan al 
suelo. Ademas


de tener un efecto beneficioso sobre las propiedades fisi
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Fig, No.4. 	 Respi 'ecsta en rendimiento de algunas
 
grafrinzas a diferentes niveles de Ni
tr6penot. (V;icente Chandler. Et 
 ai,1974). 
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cas y biol6gicas del suelo per la mat,-ia orginica qu:e a'orta, el esti~rcol es considerado basicamente coma una Fuentede nitr6geno y en menor escala, tambin do potasio. Par 
 su
contenido de nutrientes y su capacidad Para incrementar
producci6n de cultivos y la 
pasturas 
una tonelada do esticfroltiene un valor de 
unos diez lempiras o mis.
 

El esti6rcol se refiere a la 
excreta s6lida y !0w.A.. delbovina, equino, caprino, ovino, porcino y ayes. 
L! e-, rcolcontiene dos 
componentes: 
la parte s6lida o heces 1 Lo 
 parte
lfquida u orina, en proporci6n de 3 a 1. En promedio, 
un pocoms de !a mitad del nitr6geno, casi todo el f6sforo v troscuartas partes del potasio 
so encuentran en 
la Darte s6iida.
Sin embargo, esta.aparente desventaia de
compensa par la la parte lQuida serApida disponibilidad de 
sus nutrientes, lo
cual le d6 un valor agricola casi similar a la Darte s6lida.
 

La producci6n y comoosici6n del estiercol varfa entre es
pecies, estando influenciado ademis por 
!a cama utilizada,
la edad y condici6n del animal, el manejo y almracenamientoque recibe antes de trasladarse y regarse en 
el camno. Yn la
prctica, se acepta que el 
e-tiercol contiene 0.5, 
0.25 y 0.5
por ciento de nitr6geno, P20S y K20, respectivamente. En 
estas bases, una tonelada de esti6rcol (900 Kg.) contiene 4.5,
2.3 y 4.5 Kg. de nitr6geno, f6sforo (P20S) y potasio (K2 0),respectivamente.
 

Debido al tiempo que necesita la materia orginica para
su descomposici6n v la mineralizaci6n de los compuestos orgA
nicos, el esti6rcol par lo general no produce los mismos
efectos inmediatos que los fertilizantes qufmicos. Se 
estima
que el porcentaje rapidamente aprovechable on el primer aflo
cs de un 50% para el nitr6geno, un 
20% para el f6sforo y cerca del 50% del potasio. En esta 
forma Ia a )nibilidad in-mediata de nutrientes en 
una tonelada de est36rcol es do 8.3,
0.5, y 2.3 Kg. de nitr6geno, P~i5 y KO, in octivamenre. Par
esta caracterfstica 
 l efecto residual del _r 
 rcol de aNen afio es mayor que en el casa de la mayo;"dlios fertilizantes, sin embargo, esta ventaia se 
limitz norde nutrientes que la qtkiliasuelen ocurrir cuando N! otircol se almacena y maneja inadecuadamente 
(Ver figura Q.
 

Por su bajo contenido de fdsforo, que ocasiona 
 un desbalance con relaci6n al nitr6geno y al potasio, el esti6rcol
debe reforzarse con algunas 
fuentes de este 
elemento. Se recomienda mezclar 20 a 30 KQ. de superfosfato simple15 Kg. de superfosfato triple 
o 10 a 

con 
cada toncarda de esti6rcol
o un equivalente de 0.3 a 0.5 Kg. de f6sforo par cada 30 Kg.
de esti 6rcol producido (cantidad producida par una vaca du
rante 24 horas).
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Fig. No.5. 	El estercolero,-que permite arrovechar los 'esechosde los animales para incorporar rnteria orp'nicanutrientes 	al suelo. (Le
6n-Velarde,CArIE,9li).
 

2.S Control 
de Malezas
 

Las malezas compiten con el pasto nor agua, 
luz y nutrientes. Ademas 
su agresividad, su bajo 
consumo por el
animal, la fertilidad de 
sus semillas y su
condiciones diffciles de suelo y agua, 
resistencia a 

cia en la hacen que su Dresenpastura reduzca 
otra 	

la nroducci6n de forraie. -'orparte, el efecto de las malezas sore el 	 co:inortamiento animal es significativo manifestado 
i tav-s 	de inr:oxicaciones, efectos sobre el sabor
laceraciones que producen las 

de la lEzbe; aiern s Ths 
especies 	esninosa' y (iue Dueden constituir la 
entrada de 
infecciones v de enfermedades
infecto-contagiosas 
en 
la ubre, boca y .renucio. 

Una maleza o mala hierba en un nastizal F- define como: a) una planta Cue crece 
fuera de 	lugar: b) una esnecie
que normalmente el panado no come; c) una 
esnecie
do est6 presente en el 	 aue cuanpasto reduce el rendimiento de 6 ste.Entre las 
causas de invasi6n de malezas 
se debe tener en
cuenta que ademas 
de las semillas llevadas 
al Dotrero nor
los animales o el viento,. hay tambi6n una cantidad enorme
de semillas de numerosas especies que existen
de 	 en el suelo,
las cuales una 
parte puede germinar si hay tin 
claro en
el follaje de los 
nastos.
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El sobrepastoreo es la causa nuincinal de la invasi6n
de malezas al comenrar ls !luvia. te-'Ari.'el 2anado 
no come 
las especies que constituvcn el problema mas serio y el sobrepastoreo deja el 
pasto muy debilitado V .;te no 
se recupera tan rdpido camo las invasoias, io cual -rmite que 
las malezas crezcan con muy poca competencia ..l pasto
al iniciar las lluvias, (ver f igura 6). Se nuieo rn'-iuir 
entonces, que el 
inal manejo 	de una pradera -a1a.rIn
cipal de la invasi6n de malezas y por 	

.1. 

Io tant, I- lor ma

nera de combatirlo es a trav6s de un 
eficiente m, a. En
cualquier finca con 
-,61o la prictica de controlar las male
 zas adecuadamente, la 
carga animal por unidad de su-erficTe
 
puede ser duplicada facilmente.
 

PASTOREO 	 r-" '
 

EQUILIBRADO 	 ..',;' 7 

Fig. No.6. 	Efecto del pastoreo en la invasi6n de ma
 
leza. (Doll, CIAT,1981).
 

2.5.1 Mtodos de Controlar Malezas 
en los Potreros
 

Los tres m6todos para controlar inalezas usados tradi
cionalmente son: 
a) Indirectos o culturales; b) Directos
 
mecanicos y c) Directos qufmicos. Se podr'a agregar el

combate biol6gico v el 
integral, pero no son utilizados
 
en gran proporci6n en la pr~ctica.
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2.5.1.I 
 Combate Indirecto
 

El combate indirecto

prdcticas de rnanejo 

o cultural representa aquellas
del suelo, de I nastura y del animal aue Drevien2n la 
invasi6n de malezas y favorecen su
control, tales como: establecimiento adecuado del pasto,
1o que conlieva una eficiente preparaci6n del terreno,
semilla yio material vegetativo de alta 
calidad, densidad de siembra adecuada, fertilizaci6n, encalado, riego
y drenaje, cuando 
son necesarios. El 
manejo del notrero,
la rotaci6n, el descanso de los potrero. y el 
pastoreo o
el corte del pasto 
es uno de los factores mrs importantes
en el combate cultural de las malezas 
en los potreros.
 

2.S.1.2 
 Combate Directo Mec.nico
 

Los m6todos de 

treros son los 
mas 

do especialmente en 

mico y efectivo. El 

mientas de mano es 


combate mecdnico para malezas en 
Do
comunes. 
El arranque a mano, utiliza

fincas pequeflas, 
es un m6todo econ6
 
uso del machete, hacha 
u otra herra
 

u n buen sistema selectivo y se puede
trabajar en 
lugares de diffcil 
acceso a m~quina y animales, (Ver figura 7). Generalmente pocos m6todos logran
destruir por completo las malezas 
o las semillas que se
encuentran en 
el suelo. El prop6sito del 
control mecini
co de malezas es la destruccion inmediata de las plan-'

tas mismas.
 

... , '. I) I 

.N"
 
1 'I 
 t \' ' 


1%'1 

If 
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I / 1' 
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Fig.No.7 Combate mecanico con 
el machete.
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2.5.1.3 Combate Directo Qu :ncc
 

El use dc 10--; r i' alezas o herbicidas, combate directo quimico, conlsttuye uno 
de los m6todos de mayor efectividad para el control de las malezas. Por su efecto, 
 los
herbicidas 
se clasifican en:
 

Selectivos , que 	 actdan sobre determinadas esoecies sincausar dano a otras. 

o 	 No selectivos, 
matan toda clase de vegetaci6n con la
 
que ten!an contacto.
 

Por 	la forma en 
oue 	actlan se clasifican en: 
a) siste
m~ti(:os v b) de contacto. 
Los 	herbicidas sistem~ticos 
son
sustancias quimicas, qu'l

absorvadas y act6aii 

al ser aplicadas al f6T-aE-son.obre las hormonas del creciwiento, ocasionando 
la muerte de la planta. Los herbicidas sistematicos para malezas de hoja ancha 
causan poco o ningun da
io 
a la gramfnea. Se utiliza generalmente de 1 a 3 litros-"
del 
ingrediente activo, generalmente 2, 4-D en 
forma de ami
na o ester, mezclado con 300 litros de agua 
(65 	galones) por hectirea. Para maleffs de hoja ancha leflosas 
es mAs con
veniente utilizar de 
2-6 	litros de una 
mezcla de 2,4,5-T ei
partes iguales. No se recomienda utilizar estos herbicidas
durante la 6poca 
soca solo durante la 6poca de 
lluvias. Se
sugiere no utilizar 10o potreros por lo 
menos 7 dias despues de la aplicaci6n de estos auinicos.
 

Sin embargo, en un 
eficiente manejo de pasturas, 
se deberi aplicar h0rbicidas a utilizarse cualquier otro m6todo
para el 
control de mIalezas inmediatamente despu6s que 
el ga
nado salga dc la pastura.
 

Los herbicidas de contacro 
 son 	aquellos que acti6an directamente sobre el 
 Jeausar.io la
fol --	 muerte de los teji
dos 	por accin "quemante"v y de 
otra ndole. Comprenden dos
grupos:
 

o 
 De contado general. Destruve todo tipo de vegetaci6n
con 	la cual hagan contacto. E] Paraguat es mds
el cono
 
cidc. de 
 a clase.
 

o 	 De contacco slectivo. Controlan ciertas esoecies sin
ocasionar daie.; 
a at-ras. El DNBP v el 
MSIIA son dos

ejemplos de este grupo.
 

Sistemas de Aplicaci'n de los Herbicidas 
en los Potreros
 

Los principales 
sistemas de aplicaci6n son (Ver Figu
ra 8):
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APLICACION FOLIAR 
 APLICACION AL TOCO; 

APLICACION BASAL 

~ - T i .," 

APLICACION AL ANILLO + , APLICACION AL SUELO 

Fig. No.8. Sistemas de aplicaci6n de los herbicidas en 
los
 
pot reros.
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2.6 

1) Aplicaci6n Foliar. Se hace con asper-ara de 
,'-)alda,

esta 1imitado a- ns,r1-it.vament. p!anas, .s .ISs rApido y barato que los otros sistemas pero ,:::los seguro. 

2) Aplicaci6n al Tronco o Toc6n. Para el 
cont-cl Ue arbus
tos es mas ef1c z que la anlicacj6n foI iI, 1, olanta se puede cortar y se aplica la soluci6n a tocK,n inme
diatamente despues de realizado el coiL-. 

3) Aplicaci6n Basal. 
Es la aplicaci6n del 1crvicida a labase del tronco de cada planta. El prod. r.o se aplicaalrededor del tronco 
a una altura del sL,.o de 25 a 30
 cm. hasta que escurra. Este sistema no es ti' efic~z 
co
 
mo cortar el tronco y aplicar al toc6n.
 

4) Aplicaci6n al anillo. 
Consiste en hacer un 
corte en for
 ma de anillo alrededor del 
tronco y aplicar el herbici
da sobre el corte.
 

5) Aplicaci6n al 
Suelo. Algunos herbicidas formulados 
como
grdinulos, bolitas 6 pastillas, pueden aplicarse a] suelo para que sean ab-sorbidos por las rafces de 
los arbus
tos. Este sistema es ventajoso ya cue no necesitan equT
po de aspersi6n y generalmente, son eficaces contra lai
especies resistentes a los anteriores metodos de 
control. 
Es preciso que llueva defpues de su aplicaci6n y
su acci6n es m~s lenta que la de los otros 
sistemas de

aplicaci6n.
 

Determinaci6n de la Producci6n de Forraje de 
un Potrero
 

Es de fundamental importancia realizar la medici6n 
de
la cantidad de forraje que una pastura natural o implantada
est6 produciendo, en 
el momento de decidir su aprovechamiento para saber cuantos animales se pueden Tantorcr ,n ella y
durante cuanto tiempo. 
Para ello existe un :is' sencillo,
factible de ser practicado nor 
cualquier p ,x.,uctor. 

Primero se construve 
un marco de madera o de hierro de50 cm. de lado, de forma tal que colcuando sobre el terreno
4 veces el cuadro 
se logra formar 1 m', que es la unidad demedida que se utilizari (Ver fig. 9).
 

Luego para evitar la elecci6n de las 
zonas de hierba
 m~s desarrollada se arroja el cuadro al 
azar y de espalda
a la pastura. Se apoya sobre el 
suelo el pufio con el pulgar

extendido y por sobre 
esa altura se corta el forraje, y se

guarda dentro de una bolsa 
(Ver fig.10).
 

Se repite esta operaci6n durante 4 veces para lograr
cubrir la superficie de 1 m2
 , cortando y guardando la hierba en la misma bolsa. Si el potrero es extenso se repite la
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201" (50 an) 40"1 (IM) 

Fig. No.9.-Cua.ros de Medici6n.
 

. ;O'. . . .
 .
o~l 4 --- -

Fig. No. IO. Corte y pesada del forraje. 
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acci6n por lo menos 6 veces cubriendo los extremos y centro
 
del potrero. Si es de topograffa accidentada se debe tomar
 
muestras -n el llano, en la media-loma y en la loma (Ver fi
 
gura 11).
 

Despu~s de esto 
 se pesan las bolsas que contienen las
 
muestras para conocer la cantidad de hierba que la pastura

estA produciendo por cada 1 m2 . Cuando 
se trata de hierbas
 
de porte erecto como ciertas variedades de Guinea, Merker,

Sorgo, Mafz, Caria, etc., en lugar de utilizar el cuadro se 
marca con estacas 1 m de frente por 1 m de profundidad
(I m2) y se utiliza el siguiente procedimiento: secorta casi 
a r~s. del suelo; las plantas que se encuentren en su inte
rior. Se determina la superficie del potrero y se multipli


2
ca por el valor encontrado para I m , para conocer la can 'i 
dad de hierba que proporciona el potrero. Asf por ejemDlo,
si se trata de un potrero de Estrella Africana cuyas medidas 
son 150 m dq fondo por 300 m de frente, su superficie seri 
de 45,000 m4 4.5 ha) y si el peso promedio de m2 fue de 3 
libras, el potrero estard -Produciendo un total de 135,000 
lbs. de hierba (45,000 X 3). 

En la pr~ctica, para potreros que van a ser utilizados
 
directamente por los animales, la producci6n de forraje de
be ajustarse por dos tipos de p6rdidas de material que gene

ralmente ocurren en cualquier pastura donde apacentan animi
 
les. El primero es el ocasionadopor el pisoteo y por las hi
 
ces y orina. Por regla general, aquellas ireas donde el ga

nado deposita sus deyecciones es donde el forraje crece con
 
mayor vigor pero en cambio, no es aprovechado por el ani
mal sino despus de un largo tiempo. El porcentaje de p6rdi

da del forraje por estos factores se estima en un 20 por

ciento.
 

En segundo lugar debe tenerse en cuenta que en un po
trero, sea cual 
sea su tamaflo, existen partes no cubiertas
 
por la forrajera debido a la presencia de Maiezas o de plan
 
tas no apetecidas por el animal o por tratarse de rea' sin
 
ninguna cubierta vegetal por condiciones del suelo, inunda
ci6n, sombra excesiva o por ser orillas de cercos. 
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.e lo. Se desea estimar la producci6n de materialverde 
 e un potrero de 4.5 ha. de extensi6n cubierto de 
za
cate Estrella y fertilizado, el cuai por su uniformidad s6lo es necesario muestrear cuatro 
veces. El promedio de ueso por I m2 es 
de 3 libras. Una evaluaci6n total del potre
ro 
sefiala que de la extensi6n total s6lo hay un 
65% con co
bertura de Estrella. El resto, 35%, 
muestra caracteristicas no aprovechables; 
20% cubierto de inalezas, 1 cruzdo
por un canal, 1.5% correspondiente 
a un 
irea sin ning~mn ti
po de cobertura y 0.5% perdido por efecto de demasiada sorei
bra y tin corral de trabajo. Para estinar el 
forraje disponible se 
debe restar al 
total de la producci6n este 35%
irea no aprovechable y un de
20% de p~rdidas por pisoteo, heces y erina. De 
esta forma tenemos:
 

Producci6n por m 
 = 3 libras 
.5 por ciento de perdida (20+35) = 1.65 libras 
Forraje disponible por m2 

= 1.3'5 libras 
Forraje disponible por ha. = 13,500 libras = (l,35xlO,000)
Forraje disponible por 4.5 ha.(13,SOOx4.5) = 60.750 libras 

Determinaci6n prdctica de las necesidades de Hier
a dJeu nHato 

Se tiene el 
caso de un sefior Mario Montes 
en la localidad de Azacualpa. El cual tiene la cantidad siguiente de

animales:
 

15 vacas 

8 vaquillas
 

5 terneros
 

5 terneras
 

1 toro
 

34 Cabezas
 

Se sabe que un animal bovino 
consume diariamente de
pasto, aproximadamente del 
10 al 15% de su peso vivo, de
acuerdo 
a su estado de salud y la calidad del pasto; 
 de
manera que 
una vaca de 700 lbs. 
consumird diariamente alre
dedor de 88 lbs. 
de pasto.
 

Para prop 6 sitos de uniformidad se han establecido las
siguientes medidas: 
una vaca es equivalente a I unidad animal (U.A.), una vaquilla es 
igual a 0.75 U.A., un ternero
0.50 U.A., y un toro semental o buey es equivalente a 1.50
 
U.A.
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Asi que el hato del seflor Montes convertido a unidades animales serA el siguiente:
 

No.de animales 
 Computaci6n 
 No.total de Unida
 

des animales(IJ.A_)
 
15 vacas 
 15 x 1 
 1s
 

8 vaquillas 
 8 x 0.75 = 6
 

5 terneros 
 5 x 0.50 = 2.50
 

5 terneras 
 5 x 0.50 = 2.50
 

1 toro 
 1 x 1.50 = 1.50
 

27.50
 

Entonces, si 
una U.A. del sefior Montcs requiere 70 lbs.
(10% de su peso) de pasto diariamente, 2.50 U.A. requerir~n
1,925 lbs. (27.50 x 70) y no 2,380 lbs. ' 4 x 70) que 
seran
el caso si en lugar de unidades animales 
se cuenta s6lo el
6
n mero de cabezas de ganado.
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2.8 Determinaci6n del ndmero de Potreros
 

Si se usa el ejemplo de una 
finca que tiene 4.5 ha. o sea
45,000 mZ (150 m X 300 m) y con una producci6n de forraje dis
ponible de 60,750 lbs. 
es 
que el sefior Montes tiene que ali-mentar diariamente 27.50 U.A. equivalente 
a 34 cabezas de ganado. Entonces las divisiones que necesita 
esta finca, con 4.
5 ha. y 34 
cabezas, se determinan en 
la forma siguiente:
 
1) Se determinan las necesidades de hierba del hato, 
se ve
 que 1 U.A. necesita diariamente 70 
lbs. de pasto, 27.50


U.A. necesitargn 1,925 
lbs.
 

2) Cada m2 produce 1.35 Ibs. 
(forraje disponible). Entonces
se necesitargn 14.26 m2 
(1,925 lbs 
: 1.35) para abastecer
de pasto diariamente al hato.
 

3) En tiempo de 
l1uvia normal la recuperaci6n (descanso) del
Estrella es 
de unos 30 dfas, entonces 
para calcular el nd
mero de divisiones se usa 
la siguiente f6rmula:
 

No. de divisiones = 
Dias de Descan.: + 1 
Dias de Pastor,'. porC aveta 

En este caso serfa = 30 + 1 = 16 Divisiones 
2 

4) Se calcula el Area total de divisiones para el ganado
2
1,426 m = 0.1.426 ha. x 16 (divisiones) = 2.28 ha. 
5) Para culcular el largo y ancho de cada divisi6n, 
se usa
una regla practica y es 
la de dividir el 
Area total de ca
da divisi6n entre el doble del numero de ganado 
a pasto-rear. En el 
ejemplo presentado serfa:
 

Ancho = 1,426 m2 
 = 26 m Largo = 1426 m2 55 m.
27.50 x 2 2-6-
6) Se calcula la diferencia entre el 
6rea total a dividir y
 

el Area de la finca de la 
forma siguiente:
 

4.5 ha. - 2.28 ha. = 2.22 has.
 

Estas 2.22 ha. se 
utilizan para pasto de corte, leguminosas, infraestructuras de la 
finca, casa, huerto-casero y
para la futura expansi6n del hato, adem~s 
se debe dejar
cierta Area para los 
terneros 
(ver figura 12).
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Fig. No.12 Divisi6n de Potreros.
 

Sistemas de Pastoreo
 

Esto se 
refiere al m6todo de utilizaci6n del nasto
 por el animal y comprende una serie de elementos que de
ben considerarse, como son: el 
n6mero de divisiones, la
duraci6n del pastoreo, la duraci6n del Derfodo de descan
 so o recuperaci6n del pasto, la composici6n dei hato,
Las finalidades b~sicas de 
etc.
 

un sistema de pastoreo son:
 

o 
Lograr y mantener una alta producci6n de forraje de
 
alta calidad durante el mayor per'odo de tiemno.
 

o 
Mantener un bala.7e favorable entre las especies fo
rrajeras.
 

o 
Obtener una eficiente utilizaci6n del forraje produ
cido.
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2.9.1 

o 
 Conseguir una producci6n ganadera rentable.
 

No obstante, en 
cualesquiera de Jos 
sistemas de pastoreo Utilizados el 
animal, 
en menor a mayor magnitud, actu'a
negativamente sobre 
la pastura:
 
o 
 Compactando el suelo, lo que provoca disminuci6n de
aireaci6n y de la infiltraci6n de 

la
 
agua.
 

o 
 Causando lesiones mecdnicas a las plantas y desperdicios de material vegetativo por efecto del pisoteo

de la orina y heces. 

y
 

o Alterando el 
balance natural 
entre 
las especies por su
selectividad y pur la 
susceptibilidad al pisoteo y defoliaci6n.
 

Los sistemas de pastoreo m~s 
comunmente utilizados son:
1) pastoreo contnuo 2) pastoreo alterno 
3) pastoreo ro
tacional o rotativo 4) pastoreo por franjas 5) pastoreF
diferido 6) pastoreo cero o cultivo de pasto de corte y
7) pastoreo combin-do.
 

Pastoreo Cont nuo
 

Se considera el pastoreo cont~nuo en primer lugar porque es 
el tradicional en 
la regi6n. Sobre 41 cabe destacar
los siguientes aspectos:
 

o El pastoreo 
se realiza en 
forma dispareja. Los animales
comen primero el 
forraje cercano a las fuentes de agua
y lugares sombreados hasta talarlo sin permitir que alcance su punto 
6ptimo de estado nutritivo. Dc 
esta forma se crean en 
el mismo potrero 
zonas de sobre pastoreo
y zonas subpastoreadas.
 

o Los animales comen en forma selectiva, eligiendo las
pecies m~s es
palatables y dejando de lado las demos. Conel transcurso del 
tiempo, al 
comer repetidamente los 
re
brotes de las plantas palatables 
antes de que alcancenuna altura adecuada, agotan sus 
reservas 
y van muriendo,
siendo reempiazadas por las malezas.
 
o Al mantener el 
potrero muy bajc, la recuperaci6n es m~s
tard{a que un 
potrero pastoreado convenientemente al que
se le retira a tiempo el 
ganado, pasando a descanso.
 
o El 
constante risoteo del pasto produce un porcentaje ele
vado de p~rdidas.
 

Por estos problemas con el 
sistema tradicional de pastoreo, se 
sugieren alternativas que , rovean una alimentaci6n y
producci6n mejor y sostenida.
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2.9.2 Pastoreo Rotativo
 

Para este sistema es aconsejable realizar la mayor subdivisidn posible del potrero tratando de 
establecer un
tema de pastoreo rotativo, que como sissu nombre lo
siste en indica con
rotar o sea cambiar de potrero 
a los animales
frecuencia controlada. Al principio se 
cor

comonzari con el
nor numero mede dfas que la disposici6n de potreros permita
para llegar a un cambio diario, introduciendo los 
animales
cuando la hierba ha alcanzado 
la altura 6 ptima, retirarlos
antes de que pastoreen por debajo de los
miento de puntos de crecilas plantas que 
se encuentran
rior de los en la parte infetallos. 
Caibe hacer menci6n que cuando un
de las piantas se encuentran en 10%

flor, es cuando meior balan
ce hay entre cantidades y calidad de la hierba desde el pun
to de vista forrajero. Para aquellas hierbas que no presentan floraci6n visible, la altura 6 ptima del pastoreo seri
cuando las hojas 
inferiores comienzan a amarillar.
 

La altura 6ptima de pastoreo es
13. Si se pastorea antes 
el punto C de la Figura
(punto E), 
la calidad
pero el volumen total s-r sera superior
menor. Si
na G de se pastorea tarde
la Figura) el (zovolumen total 
sera mayor, pero la can
tidad de nutrientes que el pasto aporta a'l 
 animal seri 
menor.
 

El 
momento de retirar los animales y pasarlos a otro potrero o divisi6n, seri cuando el pasto haya descendido a una
altura de unas 
cinco pulgadas (10-15 cm.)
te en la practica a la altura del pufio 
lo que es quivalen
 

con el pulgar extendido apoyado en el 
suelo.
 

.I-% 
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U 
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D Dfas 

Explicacionc,

A.- Perfoo'J 
de Crecimiento Lento
B.-
 Zona de Crecimiento Rapido
C.- Momento Optimo de Pastoreo
 
D.- Perfodo do Descanso

E.- Momento Anticipado de Pastoreo
F.- Producci6n 
no Aprovechada

G.- Momento Posterior de Cosecha.
 

Fig. No.13.-
 Curva de crecimiento del pasta 
(Nasta,1980).
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El pastoreo rotativo esta basado en cuatro principios
 
lamados "Leyes del Pastoreo Rotativo", que pueden ser re
sumidos asi:
 

1. 	 Una pastura necesita un tiempo adecuado de recuperaci6n
 
para permitir que el forraje acumule en sus raices las
 
reservas necesarias para un nuevo y vigoroso crecimien
to y produzca asf un alto rendimiento por unidad de su
perficie. 

2. 	 El perfodo total de ocupaci6n de una pastura debe ser
 
suficientenente corto para evitar que el rebrote del
 
pasto sea consumido por el animal antes de cambiarse de
 
potrero.
 

3. 	 Los animales con mayores requerimientos nutricionales
 
deben siempre aprovechar prioritariamente los pastos de
 
mayor valor nutricional. Los forrajes de cortes y/o pas
 
toreo siempre deben aprovecharse antes de su floraci6n_
 

4. 	 Las vacas con producciones mayores de ocho litros por
 
dfa no deber~n permanecer mis de tres dfas en una misma
 
pastura o aparto. Sus rendimientos pueden incrementarse,
 
no existiendo limitaci6n genetica, si el perido de uti
lizaci6n de los apartos se reduce a dos, uno o media dfa.
 

2.9.3 Pastoreo Diferido
 

Implica la no utilizaci6n de algunos potreros o apartos 
durante cierto per'odo antes de iniciarse la 6poca seca, pa 
ra utilizarlos durante la misma. La praictica de conservaci3n 
"heno en pie" es un ejemplo. La desventaia de este sistema 
es que para el tiempo en que se utiliza el pasto y debido a
 
su madurez, su valor nutricional y aceptabilidad por el ani
 
mal se han reducido considerablemente cor,stituyendo s61o 
 -
una 	raci6n de mantenimiento. No obstant,-, :. aplicaci6n cons 
tituye una de las varias alternativas nara hacer frente a 
la deficiencia de alimentaci6n durante !a 6poca seca. Para 
este sistema se recomienda especies , . cho follaje tales 
como el pasto Guinea, Estrclla Africana v el Par. 

2.9.4 Pastoreo Cero o Cultivo do Corte
 

Especialmente en el verano, los zacates de corte con su 
crecimiento alto y recto (King Grass, Elefante, Gigante, 
Guatemala, Carla de azdcar, Merker, etc.) son los que m~s se 
prestan para corte, ya sea'para ensilaje o para darlo como 
forraje verde. Los rcndimientos del King Grass, como muchos 
zacates de corte, aimentan rapidamente a medida que crece 
la planta, sin enbarvo, ese aumento en rendimiento de forra 
je viene acompafiado .,c una disminuci6n paulatina en calidaa 
nutritiva. Por esta ra:6n, hay que compensar el rendimiento
 
y la calidad al tiomoo de corte.
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2.10 

En general, para obtener el equilibrio se 
recomienda
cortar estos pastos cuando tongan de 
2 a 2.5 metros de altura. Es necesario picar el pasto de corte, ya 
sea a mano
con machete o con picadora manual 
o mec~nica. De esta mane
ra las cahas se 
trozan y se mezclan bien 
con las hojas re-sultando un 
alimento suculento v jugoso, 
muv aceptado por
el animal, reduci6ndose las 
perdidas por utilizaci6n por

animal.
 

Un sistema utilizado para pequefios productores es 
el
de sembrar areas pequefias de King Grass
y, durante el u otro "Gigante"
verano cortarlo y lievarlo 
a los animales en
el corral, conjuntamente 
con el rastrojo, guate y forraje
de leguminosa. Estos U2ltimos pueden proceder ya sea de los
cercos vivos 
o de 
lotes pequefto:s de Gliricidia, Leucaena y
Gandul (Figura 14). 
Durante este perTodo se 
debe-utilizar
ademis laproducci6n de los 
z'acates 
de corte incorporado
las en
barreras vivas de las obras de conservaci6n de suelo,
de forma tal que los 
pequeflos agricultores que posean unos
pocos animales puedan hacer uso de todos 
los recursos de
 sus fincas.
 

Del corral se puede aprovechar el esti~rcol de los ani
males, ya que esti 
concentrado en un 
s6lo lugar, para in-corporarse 
a aboneras o en

los su estado puro para fertilizar
mismos cuitivos y pastos de corte. En sf, 
es un sistema cfclico mnuy eficiente para los agricultores/productores

de poca tierra y escasos recursos.
 

Alternativas parg las 
Eocas de Crisis Alimenticias
 

En Honduras, como en 
 tros palses del 
tr6pico americano, las iluvias se 
presentan en determipados meses, generalmente para Centro Am6rica 
(vertiente pacffico) 
es de ma
yo a octubre, ocasionando un 
perfodo d- s--elua 
cuya duraci6n varfa segln zonas 

siona que en la 6

de 4 a 7 meses. Esta situac'n ocapoca de sequfa el pato reduzca su produc
ci6n a niveles que no alcanzan a sat 
sfacer las nrcesidades
alimenticias de 
los animales. Esto ocasiona 
en el animal
una disminuci6n de 
los parmetros productivos acompafiados
de una p6rdida significativa de peso que 
en ocasiones llega hasta la muerte del animal.
 

Para contrarrestar esta 
situaci6n, se 
necesita desarro
liar sistemas de maneio y alimentaci6n alternativos que
permitan reducir los 
daflos ocasionados por esta penuria

alimenticia.
 

Las alternativas 
recomendadas son:
 

I. Disminuci6n de 
la carga animal.
 
2. Concentrados y suplementos.
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Fig. No.14. 	Sistema de 11evar pastos de corte 
(King tCrass, Giate, rastrojos, cafia Je a-t6car, hojas de 
airboles
 
forraj eros, 	etc.) 
a los animales
 
en confinamiento 
(corral).
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3. SUb T' 
 7 M '.-. r les 

4. Pasturas suplementarias
 

S. Irrigaci6n losde recursos pastoriles locales. 

6. Manejo de la escasez de alimento. 

7. Conservnci6n de forrajes. 

2.10.1 Disminuci6n de la Carga Animal 

6
En las 
 pocas crfticas para la alimentacu6n, el productor que no 
dispo.e de ning6n m6todo de conservaci6n

tierne necesariamente que reducir su 
carga animal a la ba
ja disponibilidad de forraje. Generalmente el productor
no tiene el 
forraje necesario en 
 u Linca y tiene que 
sa
car sus 
animaies, ya sea, vendiando animales, llevndolos a otros 
campos que posea, pastoreando 
en al bosque y
matorrales o alquilando pasto. Esta es 
una prictica que
resulta tul 
al que la realiza pero a 
mismo tiempo conlleva un incremento en 
los costos, mayores riesgos y pro
picia el deterioro de.-los 
recursos naturales.
 

2.10.2 Concentrados Y Suolementos 

Ve rnf' 
-e a !a pr.ictica de adquirir concentrados de
difevyq'- iw 'c
' vlimenticios. Los suplementos pueden

Il~aa.;e ene.b coma"izos Ia melaza (Ver Secci6n 4.3.1)
y proterna- cou !as 
harinas de pescado, de carne, de hue
so y de s :a. 
bi prictica de utilizar concentrados se 3us
tifica ca.,co . crian arimales de alto valor de produc-ci6n y en mimentos de sltos requerimientos nutritivos. 

El uso de la suplementaci6n con melaza sola y melaza
mezclada con 
urea, so justifica en aquellas zc.as 
en que
su 
costo sea econ6mico y como parte de un prc.grama integrado de alimentaci6n durante la 6
poca de sequfa ,'Ver Sec

ci6n 4.3.1).
 

2.10.3 
 Subproductcs Aroindustriales 

Son muy utilizados por su valor alimknticio y porque
por si, diversidad que los hace de ficil obtenci6n, peropresentan los 
inconvenientes de la discontinuidad en 
su
producci4r, irregularidad de abastecimientos, variaci6n
de los valores wutritivos, 
costo de transporte desde loscentros de Droducci6n y precios de oportunidad. Los mAsusados en las rcgiones tropicales son: residuo de cebada,paja de arr6z, cbecilla de arr6z, afrecho de sorgo, afrecho de tr:go, s vado o polvo de arr6z, gallinaza, bagazoy bagacillo de caRa, pulpa de cftricos y desechos de ba
nanos y plitanos.
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2.10.4 
 Pasturas Suplementarias
 

En ciertas regiones del 
tr6pico, existe la posibilidad de implantar especies forrajeras para ser usadas en
las 
$pocas de crisis, especialmente las epocas de sequia,
sembrindolas durante el 
tiempo de lluvia o en 
Areas de
riego para utilizarlas 
luego bajo nastoreo o para corte
(Vor Secci6n 2.1). 
Tambien se pueden conservar ]as pastu
ras reservadas 
en pie, llamadas "heno en 
pie", sistema
que censiste en conservar 
forrajeras sin tratamiento alguno, dej-1.-do crecer las 
plantas durante ciertas 6
pocas
del afto para luego aprovecharlas 6
en pocas de escasez.
El sistema tiene la ventaja de que los henos pueden 
ser
consumidos directamente por el animal; no se requieren
instalaciones ni 
equipos especiales y puede utilizarse
cualcuier especie forrajera que 
se adapte a las condicio
nes de la zona. 
(como son el "guate", Jaragui y los 
zaca
tes gigantes como 
el King Grass).
 

Pueden reservarse forrajeras bajas para pastoreo oaltas destinadas para corte. Las pasturas reservadas en
pie se 
consideran un sistema de conservaci6n, y se 
conocen tambi6n con el nombre de pasturas diferidas (Ver fi
gura 15). 

141
 

_ _ 

ti _ 

Fig.No.IS. Los 
zacates de corte 
(King Grass,
 
Elefante, Gigante) se 
utilizan pa
ra pasturas suplementarias duran
te las 
6pocas de crisis alimenta..
 
rias.
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2.10.5 Irrigaci6n
 

Cuando se explotan intensivamente los pastos y se
sideran estos concomo un cultivo agrfcola, puede justificarse
el aplicar una t6cnica de riego. La decisi6n estard determinada por la disponibilidad de agua y por el 
acceso a una
t6cnica de riego factible y econ6mica. En general este sis
tema incrementa los rendimientos de forrajes 
en la 6poca

seca.
 

2.10.6 
 Manejo de la Escasez de alimentos
 

Este sistema es aplicable al ganado macho para carne y durante 
su etapa de crecimiento, preferiblemente cuando pesan
de 150 a 300 Kgs. 
de peso vivo. Consiste en suministrar, du
rante el Derfodo de escasez, una raci6n alimentaria menor i
la requerida por el animal, para recuperar posteriormente

el peso perdido.
 

Este m6todo es utilizado empfricamente por los productoes, que saben de la capacidad de recuperaci6n de los 6r
ganos y tejidos del 
animal cuando se restablece la raci6nalimenticia. El animal 
en crecimiento, luego de la penuria
alimenticia, muestra en 
la realimentaci6n una velocidad de
crecimiento mayor que la normal. Esta forma particular
crecimiento se 
denomina "ganancia compensatoria". 
de
 

El modelo te6rico (Figura 16) propone que un animal pa
ra came sometido durante toda su vida 
a un nivel nutricio
nal alto, demora 3 aflos 
(un caso hipot6tico como ejemplo)hasta alcanzar un peso de venta de 450 Kg. En este caso, A,
el tiempo transcurrido entre a y c corresponde a una 4
poca
de d6ficit de forrajes y preciso de alimentos comprados
fuera de la finca y de alta calidad, para mantener los incrementos de peso. En el 
caso B, en la 6

animales pierden peso entre 

poca de crisis los
 
a y b, pero luego recuperan su
peso en un corto tiempc, 
de b a B, y obtienen ganancias incrementadas para llegar a los 
450 Kg., solamente 3 meses
despu6s del 
caso A y sin haber hecho la inversi6n en la com
pra de alimentos costosos de mantenimiento.
 

2.10.7 Conservaci6n de Forrajes
 

La finalidad de la conservaci6n de forrajes 
es
la sub-alimentaci6n del ganado durante la 
reducir


6Doca seca aprovechando el excedente de forraje de la 
4Doca de Iluvias.
Las formas de conservaci6n de forraies m6s comunmente utilizadas son:
 

0 
 La henificaci6n.
 

a El ensilaje.
 

2.10.7.1 
 La Henificaci6n
 

Es el proceso mediante el cual el forraje pierde su hu
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Fig.No.16.- Modelo te6rico de manejo de escasez ali
menticia (Moreno, 1982). 
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Fig. No.17o-	 Silo tipo "trinchera", sirve para ensi
lar King Grass.
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medad, de un 75 80%
a un 
 que tiene cuando estA en plan 
ta
a unos 
20-25% que le queda luego del corte y exposicion
al sol y al viento. Es un 
excelente metodo de aprovechamiento de los excedentes de pastas que
6 se producen en la
poca luviosa. Para henificar se 
eligen las especies fo
rrajeras que poseen tallos poco suculentos y hojas finas,
utiliz~ndolas en 
su etapa inicial de floraci6n, lo que
permite aprcvechar su valor nutritivo y obtener un rendi

miento adecuado.
 

2.10.7.2 Ensilaje
 

Es el proceso de conservaci6n de forraje picado par
medio de la fermentacidn en ausencia de aire. Todas las
hierbas pueden ensilarse aunque se prefieren algLnas tales coma: el Merker, King Grass, el Sargo, 
el Mafz y la
Cafia de AZucar. La ubicaci6n del silo debe ser pr6xima a
el lugar de consumo. El proceso consta de los 
siguientes
 
pasos:
 

1. 
Elecci6n del tipo de dep6sito o silo y construcci6n
 
del mismo.
 

2. C6Iculo del tamafio del silo.
 
3. Llenado y tapado del silo.
 
4. Aprovechamienro del silo.
 

2.10.7.2.1 
 El proceso de ensilaje. La primera condici6n necesaria
para un buen ensilaje es 
apisonar convenientemente el fo
rraje para evitar que quede aire entre la 
masa. Sin em-bargo, es imposible eliminarlo totalmente y siempre queda un resto que es 
consumido or la respiraci6n celular
del forraje introducido en el 
silo, produciendo coma
secuencia una con
elevaci6n de temperatura. Cuando se 
agota
totalmente el aire, comienza una serie de fermentaciones

originadas nor microorganismos anaer6bicos, 
es decir, que
viven en 
ausencia del aire. Las reacciones producidas dependen de la naturaieza del forraje ensilado, pero fundamentalmente se 
registra una formaci6n de los Acidos ldctico y actico, producidos nor los microorganismos 
a exuensas de los 
hidratos de carbopos, azucares, contenidos
 en el ensilaje. Coma consecuencia de estas 
reacciones,el
contenido del silo alcanza un grado de acidez, que se mide en unidades ilamadas pH, que corresponden en 
este caso
a un pH comprendido entre 3.5 y 4. En 
ese momento se paraliza la fermentaci6n, quedando asegurada la obtenci6n deun buen producto. Todas 
estas transformaciones 
se desarro
llan en un perodo de 17 a 21 Las d'as. fermentaciones
nocivas, que producen Scido butfrico, se evitan con 
unbuen apisonado y ase gurndose de que la masa ensilada reu 
na condiciones adecuadas para su conservaci6n. 

2.10.7.2.2 
 Cdiculo del tamao del silo. Para calcular el tamafio del

silo se debe tener en cuenta que una unidad animal 
(vaca
de 800 Lib.) consume diariamente 30 Lib. 
de material ensilado adem~s de la hierba que recoge en el campo, y que
en cada metro ctbico de silo caben aproximadamente 1,400
 
Lib.
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Siendo asf para un hato formado por 60 U.A. y suponiendo que el perfodo de sequfa dura 120 dfas el 
c6lculo
 
es el siguiente:
 

3
30 lib X 60 U.A. X 120 d. 154 m

1,400 lib/m
 

En un silo tipo "trinchera" este volumen se 
logra por
ejemplo en un espacio de 6 m de largo por 8.55 
m ancho v3 de altura. (Ver figlira 17).
 

De acuerdo a la disposici6n de espacio es f~cil obte
ner un c 1culo aproximado de la altura requerida por 
eT
silo, usando una ecuaci6n de primer grado. AsI en el 
ejem

plo para encontrar la altura "h".
 

Largo = 6 m
 

Ancho = 8.55 m
 

Volumen deseado = 154 m3
 

6 X 8.55 X h = 154
 

h = 3
 

Existen, sin embargo, otros medios de ensilajes m/s

sencillos, como la formaci6n de "parvas" o torres que se
utilizan en el Sur de Honduras (Figura 18) y que son igual

mente 6 tiles.
 

.4.
 

Fig.No.18.-	 Forma praictica de ensilar Jaragug, ila
 
mada "Parva". Se almacena forraig semideshidratado. (San Marcos de Col n,Hon
duras).
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2.10.7.2.3 	 AProvechamiento del silo. Luego de transcurrir los 30 dfasdesde el lienado del silo, el proceso de fermentaci6n habri terminado y se 
podr6 utilizar inmediatamente o se podrA
guardar varios aflos, 
ya que si no 	entra agua ni aire en elsilaje, 6ste 	no 
se aitera con el transcurso del tiempo. Un
buen silaje, 	tenIr 
 un 
olor 6cido agradable, mezcla de vina
gre y suero de leche y color verdoso amarillento. Los silos
que no se apisonaron correctamente presentard4n 
un silaje de
color atabacado y en 
los que penetra agua y/o aire, tendr~n
 
olor putrefacto.
 

Determinaci6n de la humedad del forraje Para ser ensilado.La humedad del fo:raje es muy importarite Para lograr un ensilaje de calidad adecuada. En el forraje ensilado con excesiva humedad aumenta las 
p6rdidas nor 	escurrimientos de
jugos, por fermentaci6n no anroniadas, por las p6rdidas 
su
perficiales y fin'-imente perdidas de materia seca. Tambi4ii
el 
forraje de poca humedad resulta recalentado, mohoso y
de bajo valor nutritivo. Para casi todos los 
forrajes se
considera una humedad de 70 
a 75 por ciento como la m~s ade
cuada para el 
proceso de ensilar.
 

A nivel de cpnro la forma m s pr6 ctica y adecuada para
determinar el 
estado de humedad del forraje para 
ser ensilado es la siguiente: Tome un 
pufiado de forraje picado 
entre las manos, aprietelo fuertemente durante un minuto y
su6ltelo r4pidamente. En base 
a las situaciones siguientes
se determinar6 el 
estado de madurez del mismo para ser en
silado:
 
Caracter'sticas del 
 Humadad Nivel de Tipo de 
Silo md
 

Puflo de Forraje 
 Humedad 
 Adecuado 
Forra-e comprimido, ju- 75-85 Excesivo Trinchera o Caj6n,goz abundantes 

se recomienda adi
cionar tusas moli
das o resecas al 
sol, para bajar la
 
huedad.Forraje c..fnrimido, 

gos limitadcs 
ju- 70-75 Adecuado Trinchera Caj6n 

Forraje se expande Jen- 60-70 Adecuado Torre 
tamente. No hay htuedad 
visible 

Forraje 
deshace 

se expande y 60 Inadecuado Ninguno 

3 FL USO DFLOS R.R-,OS SILVOPASTORILES 
El desarrollo expontdneo y a veces desordenado de las
actividades ganaderas las 
hacen aparecer en algunas regiones como antag6nicas a la conservaci6n y apropiado manejo
de los recursos naturales. En realidad en 
la mayor parte
de los casos 	es 
posible establecer sistemas de explotaci6n pE
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cudria que conjuguen la utilizaci6n rentable y complemen
taria de 
los recursos naturales con su mantenimiento y

protecci6n.
 

Algunos de los 
factores relacionados 
con la explotaci6n ganadera y que han insidido negativamente en 
el mane
jo de los recursos naturales 
son los siguientes:
 

o 
 Sistema de tenencia de tierra. Las 
formas actuales de
tenencia de 
la tierra caracterizadas por la 
falta de
definici6n territorial y de titulaci6n de 
las parcelas campesinas, desestimula 
la adopci6n de patrones
adecuados para 
la producci6n ganadera 
en matorrales y

6reas boscosas.
 

o Sistemas agrfcolas en tierras de 
ladera. El sistema
agrilcola tradicional 
en este tipo doetierras consiste
 en desmontar un 6
 rea boscosa para trabajarla durante
dos o tres ciclos 
agrfcolas y luego abandonarla cuando pierde 
su potencial productivo. El 
ciclo agrfcola

se inicia 
en otra parte desmontando nuevamente y la
tierra abandonada es efibrada de zacates par los 
agri
cultores al abandonar las 
tierras y vendiendo a gana
deros para el pastoreo.
 

o Desatencion a a nrducci6n de pastos 
en Areas boscosas. 
Li mayor parte de las intervenciones que 
se hacen
enlareas boscosas van 
dirigidas a la reforestaci6n des
cuidando la protecci6n del bosque y, 
generalmente, de7
sestima 1's 
josibilidades de sostenimiento de 
una pro
ducci6n pecuaria basada ep el 
aprovechamiento controli

do de los pastos en combinaci6n con 
los 'rboles.
 
Por otra parte, 
se ha observado que para establecer
 nuevas plantaciones se escogen sitios que el 
campesrn)
utiliza como praderas va
 

en pastoreo intensivo o biea pa:a
siembra de 
algunos cultivo- b sicos, 
la
 

es decir, desplsz-,'do
al agricultor de las 
tierras que el considera aptas p lra
 
su producci6n agropecuaria.
 

En lo que se refiere al pastizal en el bosque de confferas, puede decirse que el 
sector forestal lo ha 
considerado como un 
recurso secundario. Se considera 
a los pastos
como una fuente de combustible que represeata un 
peligro
al bosque, pero no 
se reconoce su valor *'o.ro 
fuente de
rraje para una ganadera que puede 
fo

ser je importancia econ6mica para el pafs, 
tan prominente como 
la misma industria
 
forestal.
 

Al igual que el campesino que no entiende a veces 
la
importancia de los planes de manejo forestal, muchos t6cnicos tampoco entienden por completo la 
importancia de 
los
pastizales como 
un recurso asociado al bosque, y que 
su
uso integrado y racional 
es la 6nica forma que puede asegu
rar la supervivencia 
'e ambos, tanto en 
el mismo espacio

como en 
el mismo tiempo.
 

_ 6o 



3.1 Prcticas Silvopastoriles
 

El concepto "silvopastorill, define un
restal sistema agrofoen el cual los alrboles 
se encuentran asociados
la ganaderfa. Generalmente, no a
 
se 
suelen practicar combinaciones silvopastoriles 
en
de manejo. MN4s 

forma de sistemas dirigidos
bien por tradici6n se 
dejan crecer dentro
de los potreros 6rboles sin distribuci6n uniforme pero de
utilidad conocida, o se les deja parados cuando el
no se convierte en terrenuevos pastizales. Los
munes dejados on 
6rboles m-s coesta forma son 
los que proveen sombra para los animales, lefia 


frutales, 
o madera para las construcciones
 cercas 
vivas y, con menos 
frecuencia, los
proveen forraje para que

los animales. 
Existen varias posibilidades, 
tanto para mejorar los
sistemas tradicio:iales y aprovechar m~s 
la tierra, comopara introducir nuevas pr~cticas silvopastoriles apropia
das que facilmente se 
adapten 
a los sistemas existentesde producci6n agropecuaria.
 

Las pr6cticas silvopastoriles deben promoverse en 
las
tierras de laderas por-T1s siguientes 
razones:
 
o 
 Para estabi14zar los suelos 
en las pendientes donde
existe el peligro de erosi6n y movimiento masivo del
suelo.
 

o 
 Para incrementar la capacidad del sitio para la captaci;,in y retenci6n de las precipitaciones.
 
o Para prover 7na fuente de uso 
milltiple en el mismo
sitio por la 
adici6n del componente arboreo que producir6 lefia, forraje, madera, cercos 
y sombra Dara el
ganado.
 

o 
 Para mejorar o recuperar los 
suelos en 
el sitio afec
tado.
 

Las pr~cticas silvopastoriles recomendadas
tan en el Cuadro 5; se presenen la Figura 19, 
se ilustran algunos
de estos sistemas*.
 

Debe referirse a em s al "Manual Prctico de Refarestaci6n y Manejo Forestal" 

ci6n sobre las 

(PMRN 198S), para ms informapr~cticas silvopastoriles.
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SISTEMAS SILVOPASTORILES Y ESPECIES FORRAJERAS RECOMENDADAS SEGUN ALGUNAS
 
ZONAS ECOLOGICAS 

SISTEMA SILVOPAST ORIL ZONA ECOLOGICA ESPECIE ARBOREA ESPECIE FORRAJERA 
(HOLDRIDGE) 

1. Pastoreo en planta- bh-P al bh-MB Pinus cocarpa 
uidambar stiraciflua 

Penni:etum clandestinum 
i6linis minutiflora 

bh-P al bh-T 
al bs-P 

Quercus spp. 

Cordia.ailiodora 
Enter-oT6biu MC-lCloca-pu m 

Cynod.,n nlemfuensis 
lHypatriienia rufa 
T-arrfenia ruta 

vioTT,-n hlemtruensis 
PafilI fTLXUIfL 

2. ArboL"s pIara sonibca bh-P al bh-MB Oji u 
. 

C.;. a 

sp_plyparrhenia 
.. -Cvnodon 

sP~pn 

rufa 
nlemfucn!i

,Panicimmax" "uin 

bh-P al 
al bs-P 

bh-T G1Iricd14 sepium 
Inga spp. I 
Enterolobium ciclocarpum 

Hyparrhenia ri:1i 
Cynodon niem 
Panicum maxtlim 

i 

3. Arboles productores 
de forrajera o fru-
tos 

bh-T al bh-P Guazuma ulmifolia 
Leucaena spp 
Enterolobiun ciclocarpum 

Igual al No.2 

C1 iricidla sepium 
Samanea saman 

4. Arboles frutales en bh-MB ti bh-P Mangifera indica Igual al No.2 

los pastizales al blh-T Citrus spLP. 
Axiacardiwin oocidentalis 

5. Arboles para cercas bh-P al bh-T Leucaena spp_
fyptus -Pp. 

Cualesquiera 

Cordia deritata 
Gliricidia sepium 
Jatropa spp. 

bh-P = Bosque Hredo Promontorio bmh - MB - Bosque muy Hdmedo Montuno Bajo bs-P Bosque seco 

bh-MB= Bosque H6medo Montuno Bajo bh - T - Bosque H6medo Tropical Promontorie 



~DCERCOS VIVOS CuAACTF 

De carao, .!'.J 

Morro (icaro' 
y caulote. 

-

Producen frutas 
\~V 

20 TCRALE 

ENR IQLE CI DOS 

MAZ 

I 

(D ARBOLES EN 
POT RE ROS 

15 pinos
semilleros 

por marizana 
en los 

potrercs 

S(EMBP~A CASAMA CCN tMAP)IADO 

iN 

i'1' 

________________________ 

-A PRCO~UC FORRAJE fQA4o 

___ 

QBANCO DE FORRAJE ______ 

®FORRAJE VERDE 

Podas anuaies 
de madrial\***> 
0 Leucaena 

'-.. 

/ 

" 

I> 

Q4U~ 
/' 

~ Ff 

SFRUTAS FORRAJERAS 
Cercos vivos 

de Morro (jrcaro), 
caulote o_______ 

carao 

?/>. 

* vJ 

Fig. No.19. Algunos sistemas silvopastoriles, Y su ucilidad,

reconencladas cn el 
tr6 pico americano.
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4,E.T:2 
' -". CA.ADO DE LECH _ 

El manejo del componente animal 
en 
cualquier explotaci6n
ganadera, necesita del conocimiento de ]as diferentes etapas
por las que atraviesa animal, como son: edad all pr;merservicio, perlodo de gestaciones, parto, 
ner 
odo de ')roducci6n, descanso y la repetici6n contInua do 
P'te cicl). El
buen desenvolvimjento del animal en cada unapas depende Ge estis etaentre otras cosas de la alimentaci6n, c'-iacidadgen6tica, ;anidad animal y otros que son los conocimientos y
pr~cticas d? IrrdUcci6n animal y que integrados pasan a denominarse "manejo". 

4.1 Ciclo de Producci6n de Ganado Lechero
 

La vaca pr
6xima a parir debe encontrarse en buenas condi
ciones sin que est6 
7Xcesivamente gorda. Aliment~ndola bien
duraTIte la lactanc;a )-con un perfodo de descanso de asemanas 6 8antes del parto, se consigue que !a vaca est6
nas condiciones m-inonto del parto. Dezn:,.s 
en buea! 

vaca genei-almente pierde peso 
del parto, la

durante los o'os tres mesesde iniciada la lactancia; Luego aumenta con buena alimentaci6n
 
y cuidados.
 

El tener !a vaca en 
buenas condiciones al momento del par
to, rodunda en 
ura mayor producci6n de leche durante la 
lactancia ya que F- el.va la producci6n de acuerdo 
a su potencial
genetico de producci6n y se mejora la persistencia, segun se
muestra 
en los I:.untos A y B, respectivamente de la Figura 20. 

•... .
 .
 '" ' '. .
 ..-- - - 

rParto 
Curva de 1actanci4 Curva de p 0o1 

2*
 

"\ , , .__ . - '- P r ~o 2*~ 
\Pers . s e n-" 

I 2 3 59 I0 i 12 

MesesFig.No.20.- Rep c.;c-.i;c t;!c i e:i Iouemjit ica v to6 rica del cicloproducti~o del 
ganado lechero. (Le6n-Velarde.
 
CATIE,1981).
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4.2P _ -T-j'"r 

La reproducci6n en tOd" especie animal 
explotada en beneficia del hombre es undimental va que mantiene el ciclo pro
ductivo; en caso delel ganado lechoro, constituye la clavepara la producci6n, ya que asegura Ta continuidad y periodici
dad en relaci6n al abastecimiento del producto y a la mejorutilizaci6n econ
 6mica del animal que lo produce.
 

Las vacuillas que entran en servicio por primera vez 
deben tenor el peso y la edad necesarias para lievar a cabo unbuen desarrollo del feto, 
sin comprometer el crecimiento 

ella. Ceneralmente, so inicia el servicio entre 18 

de
 
a 20 meses
de edad y a un peso de 
350 Kg. Sin embargo, es preferible que
sea servida en base A] 
peso, el cual lo puede alcanzar entre
los 15 y IA meses de cY.j 
con una buena alimentaci6n.
 

Los planes de .onta deben ser estructurados en base a obtener una mayor wroducci6n de leche y no 
so debe dejar que
pot motivos de orden sanitario o de otra naturaleza no se cum

plan, ya quo 
esto puede causar eA desequilibrio econ6mico 
dA
 
una finca y como con.secuen-€a su 
fracaso definitivo.
 

Para una mayor eficiencia en los cruces, 
es necesario tener en cuenta la informaci6n presentada 
en las siguientes sec
 
ciones.
 

4.2.1 Sfntomas del Colo 
en las Vacas.
 

Generalente, lo; sAntomas o caractersticas para 
recono
cer cuando una vaca estA en son
celo, los siguientes:
 

o Nerviosismo o inquietud
 

o Huele vaca con
a otra insistencia
 

o Brama 

0 Deja de comer y baja la produccion 

o Trata de montar a otras vacas
 

o 
 La vulva esti Ancina, roja e hinchada
 

o 
 Se deja montar por otras vacas, qued6ndose quieta (slnto
ma evidente de estar en celo)
 

o Muestra moco cristalino por la vulva 

Pero no 
todas 13s vacas or-sentan todos estos Antomas ya
que demuestran varia-ioes individuales, lo cual 
es de suma
importancia reconocer. 
Hay muchas vacas que son tfmidas y no
demuestran con claridad entos 
sIntomas. Por este motivo,

el productor no esti nond.ente y no 

si
 
lleva registros de cada
 una, se le hari dfficil determinar cuando est~n en celo.
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CUANDO SERVIR 
9 EL MEJOR TIEMPO 2 
 OA
 

PARA EL SERVICIO
 

r4 

cii' ' l ll 

P!ieno IWO%.... Todav fa 
EMPEZANDO EL CELO: I I EN CELO: Bueno DESPUES DEL CELO: 

-HUELE A CF'Ri VACA 
-VACA INQUIETA,NERVIOSA-TRATA DL U |RMA Y ORINA A MENUDO -NO SE DEJA MUNTAR 

- TRANQUILA-LABIEOS A ONAR - DESCARGA MUCOSIDADHiEDOS, ROJO' > Y S, CLARA POR LA VULVA 
HI NCHADC;'" 

- VULVA HUMEDA,ROJA.HINCHADA-IN-H=DG 
 I Y DESCARGA MUCOSIDAD
 

Duracinr del Ce o 
Fig. No.21. Cu6ndo servir 
(montar o cruzar) 
una vaca.
 



CUAD[RO 
 6. CALENDAHIO PARA DETEHIMINAR CUANDO LL rOCA PAHIR A LA VACA 

Prtladaanro.. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 910 t11213 14II1617 | 19 20 2 1 2 2 
 23 24 25 26 21 26 2930 31
06o0 patir octul..10 11 12 13 1: 15 16 17 18 19 20 22 22 23 2925 26 27 2! 29 3021 Nov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
PlAdafl 
 -4
Iom a rr Nov.... 2 5 6 7 8 9 11 l2 .' 14 1510 11 12 13 J4 15 16 17 I8 1tJ20 21 22 16 11 1 d 19 20 21 2223 24 5 2c 27 26 29 3013 ?J L4 2!5b 27 28 29DiC. 1 2 , 4 
5 fi 7 8 9 
PTeW)d4 11arz,._2 3 4 5 c$ 7 8 9 10 11 12 .'J14 I 6 17 18 19 20 21 22 23 24I -ro f1reanUlc. a 9 1,;11 12 13 1,115 16 ,7 d 19 20 21 2---3 24 Z: 

26 2 ,28 29 at3123 2? za 29 30 31 En . 1 2 3 4 25 60 7 

b'i.fdd4.r~rl 91 2 1 4 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15b1 17l1 A9 20 21 22 23 24LL'uptu Z 52622:930pllfellru a i1t 1 12 13 14 )b 16 17 18 19 20 
 ] 22 23 21 25 26 2) 28 29 30 31 eb. 1 2 3 4 5 6
 
nlsvo. 1..na5 2 J 4 5 6 7 S 9 0 11 12 13 14 15 16 171d 19 2U 21 223i,.b. p.,W 1 '4 5 26 2/ 28 29 30 .3I t j I U 1 2 I" 14 15 16 1; 18 19 20 21 22 Z2 23 24 25 2b 2/ 28 Mar. I J 4 S 6 7 0 9
 

I' .uajUiHa. 11 2 3 

I'dtpal Mar.. , 

- 7 8 91011 1213 4151,715 !4.202122 232" 252.
u 11 )-: J 1- It 16 27 2817 18 1V 23 21 22 23 24 25 26 29 30 3127 2a 29 30 Abil 1 2 3 4 5 o 7 4 9 
ifrid JuIIo.. 3 2 3 4 :1 6 7 d' 9 10 11 12 13 14 15 15 17 10 19 20 21 2
L.-. par, abrllt W LI 12 13 44 15 23 24 25 26 21 2B 29 30 31,o 1718 19 2U 2122 23 24 25 26 27 2129 30 
 Mayo 1 2 3 4 b 6 7 8 9 

, 1 2 .3 4 b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16[)d pagir iyo.. 10 11 12 13 17 14 19 20 21 2214 I 16 17Id 19;:O21 22 24 4 25 26 27 23 24 2t 26 27 29 29 30 3128 29 30 31 Juni1 1 2 3 4 5 6 7 a 9
 
1Vtf,,sAa Sept. 
 1 2 .i 4 5 u I I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21LIcbepaglrJui|o 22 2.1" 11 113 1 1, 1%4."/18 - 20 2 1 

2. 2; 26 27 28 2930 . 1 2 4 2b 2 6 2Ju2 2l 30 JIlio 1 2 J 4 5 6 7 8 9 
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4.2.2 

4.2.3 


Seguridad de que el Celo es Normal
 

Si a los 35 o 45 
 difas despu4s de 
un parto normal, nota
celo en la vaca no 
conviene cruzarla. Se debe esperar 60
dfas 6 m~s si 
el parto ha sido normal.
 

El celo representa el perfodo sexual receptivo de las
vacas no Drefiadas. Este es 
el perlodo indicado para efectuar la monta. El ciclo normal del celo es 
el que ocurre
a inverr-alos de 
.7 a 24 d{as. Pero no 
debemos olvidar que
una elevada proporci6n de vacas, entran 
en celo cada 18 a

21 dias.
 

Si se nota que la 
vaca entra en
es posible que el colo 
celo antes de 17 dias,
sea anormal. Si entra en celo despu6s de 24 dfas, tambhien es posible que el celo sea anormal. Un ganadero selo 
 puede darse cuenta de esta situaci6n,
cuando lleva registro de las 
vacas. lgualmente, si 
la vaca
entra en celc despues de 24 
dfas debe ser servida, pero si
su celo contint'a 
se debe consultar al -'eterinario.
 

Aque1las vacas 
que-e-ntran 
en celo antes de 10 dfas,
deben ser servid!)L: no
hasta el pr6 ximo celo normal, pero 
 si
esta situacicn cor. t i na se debe de 
llamar al veterinario.
 

Oportuni,adUe Servicio o Monta en Relaci6n al Celo, 

Todas las vacas 
deben de observarse por la mafiana y vol
verse a observar por la tarde antes, durante y despes delordefio. 
El cclo dura alrededor de 18 horas. Durante lasprimeras 6 horas no 
debe servirse, porque la 
vaca todavfa
no esta' preparada para recibir el 
toro. 
Esto lo demuestra
al no dejarse montar. Si 
se observa el celo desde su
mienzo, se oodrY co-Rotar que los sfntomas de 
6 ste, tienen la
secuencia anteriozmente citada.
 

Las estadsticas han demostrado que 
un mayor n6mero devacas 
quedan prefiadas cuando 
se sirven desde la mitad hasta el final del perfodo del celo 
(Ver figura 21). 

Por ejemplo si una vaca entr6 en celo en horas de latarde, debe de servirse al siguiente dia en horas de la ma

fiana.
 

De ser prefiada, 
una vaca parir6 en unas 
40 semanas. El
cuadro 6 presenta un 
calendaric 6til para determinar cuando una vaca parir 
 despus de ser prefiada,
 

La alimentaci6n cl- Canado de Leche 

ganado bovir, >bidoEl a !a cantidad de micro-organis
mos, bacterias, qu viven 
en su panza, tiene la ventaja diutilizar en 
forma eficiente varias calidades de pastos y
otros productos y subproductos de origen agrfcola e indus
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trial. El 
buen dtsarroio Y la producciAn eficiente de los
bovinos y sus bacterias :r el rum6n, 
 se logra cuando
pasto y otros productos que el
 
consume el 
 animal contienen
cantidades suficientes de nitr 6
geno, carbohidratos y minerales. De 
esta Forma las bacterias del 
rumen trabajan
bre estos oroductos utilizados en la 

so
alimentaci6n Producien
do energla y sintetizando la protefna que ol 
animal necesi

ta.
 

Durante Al invierno, 
las bacterias del 
rumn utilizan
el pasto en crecimiento para producir la energla y protef
na que r'ecesita el 
animal. Sin embargo, 6
en la poca seca
el crecimiento del 
pato cesa y si no existe otra fuente
de alimentaci6n, las bacteriis del rum6n dejan de trabajar
resultando en djsminuci6n 
en la producci6n de leche, 
retar
do del 
crcimiento y !a reproducci6n y prdida de peso que
en muchos casos Ilega 
 hasra la muerte deJ animal. En los
casos 
donde hava problema de fuentes nutricionales tradicionales, habra que utilizar fuentes suplementarias de ali
 
mentos.
 

4.3.1 Uso de Melaza y Urea
 

El uso 
de surlento alimenticio para el animal en el pe
rfodo seco, con eclaza como 
fuente de energfa y urea como
fuente de nitr6geno, puede 
ser una de las formas mas ordcticas para atacar los problemas ocasionados por la sequfa,
debido principaimente 
a que cstos productos 
son de bajo
costo y fdciles de adquirir. La melaza, adem~s de constituir una 
Fuente de energfa, sirve tambien para estimular
el apetito, aumen~ar la 
actividad de las 
bacterias en
rumen y hacer pa]ntables forrajes 
el
 

toscos de dificil consumo por el animal. ka 
urea por otra narte, suple el nitr6ge
no protefco a partir del cual 
las bacterias del rum6n lo
sintetizan producicpndo la protefna que el 
animal utiliza.
 

Es bueno advertir que en ning',n cao se 
debe utilizar
la urea sola en la alimentaci6n, semrrac 
 se deve ,tilizar
la urea mezclada con melaza. Esta mc:cla de 
me~aza y urea
se debe suministrar en comederos de cemento, de madera, de
zinc u otro material t-chando para evirar que 
la mezcla se
arruine con la 
2Juvia 
(ver figura 22). Se recomienda echarle la mezcla de nela-a 
v urea al 
pasto picado, al rastrojo,
afrecho u otros ingrediertes que se 
usen en la alimentaci6n
del animal 
en el conoedero.
 

Esta mezcla se debe preparar todow los dias, con elde limitar el consn7o de fin
!a mezc!a de 
urea y melaza y reducir una posible :f2v cntacd6n. Adomis 
se utilizan sales minerales en la 
 nezcla de melaza-irea 
-ara nronorcionar los
demis 
requisitos a!i,>ntarioavdel canadc. (Ver figura No.23).
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4.3.2 Prearci6ni de la melaza 

1. Para preparar Ja mezcla se sugie~e diluir pri 
.ero la
 
urea y las salos minerales en el agua.
 

2. 	A esta. mezcla de a'rua, urea y sales minerales se le
 
agrega !a meiaza y se agita bien.
 

3. 	La mezcla mineral debe -onteier 30 Lib. de harina de

hueso, fosfato dic~lcjco u otra fuente de f6sforo (Fi
 
gura 24).
 

4.3.3 	 Como usar laMezcla
 

Al usar melaza y urea, se 
debe emdezar con cantidades
 
pequeflas de urea 
 daumentar esta 	gradualmente coma se in
dica a continuacicn en 
el programa de suplemento alienti
 
cia:
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1. Primeras dos semanas 

NUMERO 
DE 

ANIMALES 

LIBRAS 
DE 

MELAZA 

LIBRAS 
DE 

AGUA 

ONZAS 
DE 

UREA 

ONZAS 
DE SALES 
MINERALES 

COSTO POR 
DIA 

1 
5 

10 
15 
20 
25 

2 
i0 
20 
30 
40 
s0 

0.2 
1 
2 
3 
4 

0.6 
3 
6 
915 
12 

15 

1 
5 

10 

20 
25 

Lps. 
" 
" 
" 

" 

" 

0.12* 
0.60 
1.20 
1.80 
2.40 
3.00 

2. Dos semanas en adelante 

NUMERO 
DE 

ANIMALES 

LTBRAS 
DE 

MELAZA 

LIBRAS 
DE 

AGUA 

ONZAS 
DE 
UREA 

ONZAS 
DE SALES 
MINERALES 

COSTO POR 
DIA 

1 
5 

10 
15 
20 
25 

2 
10 
20 
30 
40 
50 

0.2 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
5 

10 
15 
20 
25 

1 
5 

10 
15 
20 
25 

Lps. 
" 
" 

' 
" 
" 

0.13 
0.65 
1.29 
1.95 
2.59 
3.24 

Nota: L.1.00 
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4.4 

4.4.1 

4.4.2 

Prkctic:-1-ome ,ias de 2 ,rdefio 

El ordefio no ,510 conztiru ,'e un acto mecinico nara extraer

la leche de la uhre, sin--ue es un vordadero nroceso estimula
torio de la prcducci6n !ochera. Entre todas las Dr~cticas de
manejo do las vacas echeras, el ordefto constituyre la cneraci6nmis 	 importmite; al efecto debe prevenirso serieuna Je nrcti
cas cue :, in izi-n antes io la extracci6n de L. Teche v terminan dcspu,'s de esta oreracton. Deberi tenerse on cuenta que lasecreci.'n ie ]a leche --n La ubre de vaca es un conla proceso

tinuo y la 1cc>',- :Lam aa debe ser extraida, o la secreci6n
 
se detite gradualnente.
 

Estructura de la b 

La ubre est6 di.-iida en cuatro cuartos separados el uno
del otro. Dentro de :c.a cuarto hay unrLTo c.ldillas pa
recidas 	a ramilllces Je uvas, que se conocen por el nombre de

alve6los. Los alve6los so conectan toJ.os a 	 Lin condcto mayor
por medio do ccnructos pequefitos y todos forman una especie
de ramillete llamadoa jobulillo. Los lobulillos se conectan a un conducto majo: por medio de otros conductos formando un 16 
bulo. Los 16bulos 2 su vez, se conectan ccn una estructura 
llamada 	"cisterna" o recipiente mayor (Ver figura 25). 

ticn' nderi, unos 
nen la leche dcntr.o do 

Las .etas 	 minficulos pequefios (ue retie 
la ubre antes del ordefio. Estos muiscuTos 

se conocen con el noenbre de esfinter, cue son los que determi 
nan 	 si una vaca es "b!anda" o es "dura" para ordefiarla. 

Cuidados Pv.te de Oide.7 -o 

1. 	Se cebe sumi t-nr alimento de alta calidad, pastos fres 
cos y a;nT.br,,os -ntra s. 

2. 	No :,e dbc a e:-~e.,,,anido candc ;., -,1miando. 
.... z.e "ICI r3. 	Se I.,: C n r L I !C, u. "-,ca, en sitios

bi.n t.. i..anea oue !as x'acas no caminen lar 
gas di~cci~tias " ;. figura 7.).

4. 	 Dcbe :r 3.CrcT'sele sombr,, .,s techoo artificia
lea porque c: ,ando h, calo"e: 7u,. rtes, las vacas produceEM, ;i-, 1 	 C!:'. "' 

S. 	 Deb- ,iot:2c. 'e.-s de la Iluvia, el vieito v el fr o.
6. 	 Ev-.tqr al . .: c pe:-,-. -r los mi. mnslos C:'abaj a.ores

de -a finca .. stt !,.aLtratci,. las vr cls fV: r figui.a 27).
7. 	 Antes de &flDrz-r el ojEfIC' cbe deLa Ta vaca lavc-ndola c,-.n tibia -rapo 	 ,s:: un limpio, przferible agregir un poc:).Ie cloro _1 a-£.a Par, asegu-.ar una 

buena !imnvieZ. 
8. 	 Al terminai- *ta cperacion. se debe secar bien la 1,hre con 

un trapo al -mae ]as rTnos]iimp,- igual 	 del o:dleAador.
9. 	 Es cenvenientc qu:, ntes ? or~efie-, se efectue una prue

ba sencilla para .;::rrminar si hay Indicios de rastitis.Esto se 	 rcaliZa or iano uno a dc- chorros de leche de ca 
nor en unada teta sep'ti ao "copa tamiz de ordefio". La 

presencia de coaculos pequefioe in2:,ar6 que hay mastitis.
Si esto 	sucediera, se aoarta 
la vaca 	y se la ordefia por il
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Formado de cuatro
Ql~ndulas independientes 
 La ubre de la vaca estA
 

.. /. 


" 

.. 


La producci6n de leche en la 

ubre es
solamenteun proceso continuo y
se susoende cuando--


]a presi6n ir.tra.lemaria es

alta, debido a la aci'inula.6n 

de la leche -n el
la ubre. Fau,;bi6n in. rlr.r dese s:;s , nde. 

al 
final de ia lactancia. 


La leche es un produzto de la
sangre de la 
vaca que s-. 

elaLora en los equcil). ,Iv6olos

de la ubre. Cada alv,o>. est2 

cubierto por firos msculos que 
por acci6n de una hcr '- 
producida po 
 estiMu,,; 3n,se
contraen y fuerzan ]a 
leche

hacia el pez6n. 


formada por cuatro gl~ndulas.

Cada gl~ndula equivale a un
 
cuarto y cada cuarto es
 
independiente de los dem6s.
 

Los cuartos delanceros
 
producen un 40% de la leche
 
y los traseros un 60%. Esto

explica el porqu6 los cuartos
 
anteriores 
se ordefian m6s
 
rdpidamente.
 

I It 

Alv~olo
 

Ldbulo
 
;A]
 

'>
 

.'-o
 

. r.
 

. . 
/'" ',Ci,-terna 

a' 
e 

" " ubre 

" # "Cisterna 
del 
pez6n 

LA URRE 

Fig. 
No. 2.- Estructura de 
la Ubre.
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timo, ya que si lo 
hace a! rrincipio se contaminarfan otras
vacas sanas. Si no hyi- .rtsenci, Je coagulos, se Drocedesin p~rdida de tiempo a ordefar la vaca va que 	entre mas se
tarde en hacerlo, menos 
leche producir. Recu~rdese que 
 un
ordefio rapido extrae 
la mayor canticdad de leche.
 

4.4.3 Cuidados durante el Ordefio
 

1. 	No asustar ni golpear la vaca, 
antes ni despues del ordeflo, poriue se ellasi hace, va a retener la leche.vaca es
2. 	La un animal de costumbre que se adapta a una
rutina, por lo que es aconsejable ordefiarla 
a la misma
hora, en el 
mismo sitio v si 
es posible el 
mismo ordefia
 
dor.


3. 	El ordefio a mano 
debe hacerse "a mano cerrada v cruzada"
No se debe jalonear ni pellizcar los pezones de la 
vaca
 porque a la larga estos so 
deformarfn.
4. 	Al finalizarse el ordefio de 
cada animal, debe pesarse o
medirse la leche obtenida, para establecer el registro
de producci6n y conocer la 
calidad de 
la vaca.
5. 	Hay que asegurarse que--la vaca ha sido ordefiada totalmen
 
te.
 

4.4.4 Cuidado despu4s del O,'defio 

1. 	Al terminar de rrie-,r la vaca se moja cada teta en unjarrito 
con 	agua y cloro.
2. 	Soltar las "'iczs al 
potrero o grea de descanso, pero sin
 
3. 	

apurarlas nii golpearlas.
Limpia" y desinfectar bien el equipo utilizado as 
 como
 
la 	 aiera.
4. 	Recoger el esriercol y se deposita el
en estercolero para ser IsaD como abono en el pasto de corte.
S. 	Anotar la roducci6n en 
la hoja denominada "Peistro de
Producci~n da Leche" mencionado en la siguiente secci6n. 

__CUANDO 
 LA VACA SE ASUSTA,

RECIBE UN GOLPE, 0 SE EXCITA,
 
OCURRE LA SECRECION DE
LA 	 AC . AORENALINA. 

LA P CL KLRUCE 

Fig.No.26.- Provisi6n de agua 
 Fig.No.27.- r6ro fimciona la 

adrenal ina. 

http:Fig.No.27
http:Fig.No.26


4"5 	 Registros Ans Usados en ja Finca
 

Los registros constituyen una ayuda fundamental y nece
saria para la explotaci6n racional del 
ganado. En cualquier

finca existen datos relacionados principalmente con la pro

ducci6n, la reproducci6n y los costos, que deben 
ser 	anota

dos 	y orLanizados de manera tal, su
que a.naisis permita
detector los problemas de la finca. Los registros que to
do ganadero debe !ievar son descritos en las siguientes 
secciones.
 

4.5.1 Registro de Producci6n
 

Estos registros de producci6n (Ver cuadro 7) se Ilenan

pesando la produccidn de leche de cada vaca 
una 	vez por mes
 
considerando estas producciones como promedio. El registro

de producci6n ayuda a:
 

o 	 Eliminar a las vacas malas productoras, sustituy6ndo
las por buenas (Ver figura 28).
 

o 	 Alimentar a las vacas-de acuerdo 
a su producci6n y asf
 
economizar dinero.
 

o Seleccionar vacas superiores, para que sus 
hijas sean
 
el reemplazo de ellas en el hato.
 

o 	 El llevar registro es fundamental para conocer el ver
dadero alcance econ6mico de la finca, las perdidas, las
 
ganar.cias y K s causas ue la originan. IIna finca sin
 
registros es fabrica en
como una 	 quiebra.
 

4.5.2 Registro de Perc.uccj6n
 

La reprojucc(5n individual de cada vca se debe de 
con
 
trolar en base a la fecha de monta, al nSwro we terneros
nacidos durante su etapa productiva, v ,. otrcs par~metros
importantes para determinar sobre 
su permanencia en la fin
 
ca. 	De este registro (cuadro 8) tambi~n 
se Duede seguir lA 
gen'tica del hato, determinando wsr su comportamiento, pro
ducci6n y rendimiento. 

4.5.3 Registro de Co-'s rIngresos y Eqresos)
 

Los registros de costos (ingresos y egrosos) se deben
 
llevar para analizar la situaci6n financiey'a de la finca.
 
La diferencia entre 
inyresos y egresos da ! productor el

beneficio bruto, por mes y la de
suma las diferencias men
sules dari el igreso bruto anual. Esto tambi n ayuda para
evaluar las actividades que estin costando ms y determi
nar la forma de equilibrar los costos de acuerdo a la pro
ducci6n (Ver cuadro 9?,. 
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Estas tres vacas
 
producen 3000 Kg. de leche 
 / , 

entre las tres al aio. 
UNA BUENA VACA 

SIGNIFICA MAS GANANCIAS Y
 
MENOS TRABAJO QUE TRES MALAS 

Esta vaca 'i"
 

produce 6000 Kg.
 

de leche al aFro.
 

Fig.No.28.- Selecci6n en base 
a Registros
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REGISTRO DE PRODUCCION' DH" LECHE
 

NOMBRE DEL PRODUCTOR:_
 

LUGAR:
 

FECHA 
 No. DE VACAS CANTIDAD DE BOTE-
 OBSERVACIONES
 
EN ORDE,O 
 LLAS PRODUCIDAS
 

jJ
 

REGT T"DIVIDUAL DE PRODUCCION DE LECHE 

NOMBRE DEL PRODUCTOR:
 

LUGAR:
 

FECHA:
 

FECHA NOMBRE 0 N,,JIE- CANTTDAD DE BOTE- "%.EP.VACIONES

RO DE LA V,\CA I ILAS PPODTJCID.AS 

78
 

. . .....
.
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I 

C', .Iro 8 

RE;ISTI :) ,;: ?,VPRODrTCCION 

INo.VACAA: 

PADRE: FECHA DE NACIMIFNTO: 
MADRE: 

FECHA PRIMER PARTO:
 

FECHA DE MON-
 TORO USAJOC FECHA DE T E R N E R 0 ITWERVAIO OBSERVACIOTA PARTO I Sexo Peso No. ENTRE PAR NESs ! TO-I 
-i 

................. ...... 
_ _ _ 

_ _ _ _ _ t_ 

Cuadro 9
 
RECISTRO DE COSTO
 

C O N T R O L MEE N S U A L
N G R E S 0 (I) E C P. C 3 0
 

CONCEPTO ]VALOR 
 LPS. CONCEPTO " 'IOR LPS. 

TOTAL INGRESOS (I TOTAL. EGRESOS E 

MES DE: 
BENEFICIO BRUTO (I-E): 
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5.1 


5.1.1 


5.1.2 


PRACTICAL S.A2TI,', .. y ::h): :...f C-0 TUNES 

La sanidad de " (os': uno de loss const iuve factores
determinantes re buen:i_ 1i ietuna nr,;ucci 6n. Losanimales en' raz:,Ifectan los 
inqresos de la finca que
se hace oor lonece.sarLo el establccimiento. _ie un r 'o rama ranitariopreventivo de !,as onfermedades v .aris tos 
Ltos .1s ccmu!'.u rnos _'Isi
nes (Ver cuadco eo)los parfsitos exte!nso:11). E-n 'as (\"er cuadro . 29, 30 y 31 se ilustran varios c clos evolutivas de los parasitos y sus medics de ingestijn.
 

m1tq1oms c'mnries de Administrair Medicamentos
 

Invecc iones 

Las er ingas y aguias que se usan 
para tal fin Oeben estar lImpias N esteriIi -:,das, siendo Ic mejor, her-,,rlas enagua duirante 10 minu.os. Despu6s de usadas 
se la,,at'an bien
con agua y de ser posible se vuelven 
a hervir.
 

Los 
lugares de invecci6n 
(Ver figura 32) se limpiargn y
desinfectardn previamente_.zon alcohol 
o tintura de vodo para
evitar la contaminaci6n.
 

Inyecciones subctineas. Son 
las que se 
ponen entre cuero
carne. ," preterncia se inyecta sitios de piel 
y


en 
 floja 0
delgada. Para Los 
Lovinos y equinos se recomienda invectar
en la tabla del 
cue lie, costado del pescuezo, pecho 
o detris
 
de la paleta.
 

Iny ccieoe-, ir." rnu ,,ulares. Son las (ite se ponen en
ne. De prefcencia se la carinyc-tan mdsculos del anca, 
pecho y cue
lio. En Ics ,e.i: 
, e. la porte interna :1e 
 la pata y trasera.
En las av s, c:, los mdsculos Je 1- c ,:a la pa ta.
 

!ryecciones intrarp,,nosas (Endovenos: 
 os
w). on bovinos, equinos, 
ovincs v c-iorinos se 'dministran en 
 a vena yi:ular, que
pasa por los costados del 
 zue'L io v . :Ila.,: 'a-,)o poneuna banda a nive del nacimiento del cuello r,,-i 
: 
: ura 

se 
33).
En los porcincs, se practica ]a de la oV.. Es muy
en vona
importante evita- que unto con el mcdicamentc ent,en burbujas de ai.-e en Vit vena.
 

Inyecciones int 'a-naiaarias. Hey 
en dfa 
los tubos que contienen
las medicamento, cc:tra 
la mastitis, vienen orovistos de una
canula la cual se j,t,-luce en el canal del pe6n. 

Aplicaci6n por .1 ?ucal>.Orl 

Iqu idos. Al adminristrar remedios disueltos 
en agua u
otro l~tcuido dcbe tenc.e !a orecauci6n de que ne entren en
el pulm6n, lo cual 
P,,.:, ca,,sar neumonfas graves y hasta lamuerte del animal. 

80 



CUADRO No.10. ENFERMEDADES Y PARASITCJS INTERNOS 
COMUNES DEL GANADO 

MAS 

NOMBRE SINTONIAS CAUSAS TRATAMIENTO 
PROFT LACTICO 

TRATM'IIENTO MEDIDAS 
iIIGIENICAS 

- Pierna Negra 

- Carbtnco sin-
tomritico 

- Mal de paleta 

P6rdida de ap'-
tito, fiebre 
may alta 

Herida o le-
;o:les peque 

ias. 
Piquetes 
Pgua sucia 

Se vactman a los ter-
iwros ;tayores de tres 
inL:.,< Je edad con las 
v.,t as de los distin 
tos laboratorios se-
g1n instrucciones. 

Dosis elevadas de 
antibi6ticos 

Incinerar o ente
rrar rnay honou ;os 
animales nuertos. 
DFesinfectar utensi 
lius que hayan to
nido contacto con 
ellos. 

* 
:0 

- Brcelosis 
- (Aborto con-

ta!ioso 6 
cnfermedad 
de Bang) 

Aborto o expul 
si . de los f'e 
tos de 5-8 me-
ses Je get-taci6n, 
En los tors 
testfculos infec 
taos e inflam--

F-,p cie de 
Bruc.4Ila Pla 
Ce:tas rete-

niLas. 

T t%-ii:to preventi-
vo i'. .i1vles sanos 
.il, ,l, r r'-

to cO; .:.: Lie 

la "cepa E9.n espe 
cial terneos a los 8 
reses de edad. 

No hay tratamiento 
especifico 

Destrucci& de los 
productos del abor 
to. Atender los 
programas de sani
dad establecidos. 

dos. 

- Ttaerculosis 

(T.B.C.) 

Decaimiento gene 
ral, inapetencia, 
baja de produc- 
ci6n lctea, de-
pris6n, cuadros 
g..,troenterizs, 

Mycobacterium 
Tuberculosis 

Prueba de Tuberculi-
na. Buoena alimenta-
ci6 n diet6tica. No 
extraer demasiada 
leche a vacas que no 
cnmen bien. 

Erradicaci6n de 
los animales que 
reaccionan posi-
tivamente a la 
prueba de tuber-
culina-

Desinfectar ]as 
instalaciones ocu 
padas por anima-
les infectados. 
Separar los ani
males enfermrs 
de los sanos. 

- Septicemia 

(:!ebre de 
liAbarque) 

lnap,-tencia, iu-
cl a fiebre, tos 
st'-, paso vaci-
l;a.c, dificiji-
tz,;. spiratoria 
o-io: hichados, 
de:,carga nasal, 
coiLstipaci6n se 
quida de diarrea 
aIgunas veces ba 
bea. 

Pastourella 
Multocida. 

I 

Vacunaci6n de los ani 
males dos veces al 
ani 6 20 dias antes 
de ser traslados de 
zi lugar a oTo. 

Antibi6ticos y 
sulfamidas peni 
cilina 3-5 millo 
nes. 
Extreotomicina 
3-5 graros sul
met inyectables. 

Manejo adecuado en 
el transporte del 
ganalo. 



CUADRO No. 10 CONTINUACION 

NOMBRE SINTOAS CAUSAS 
I 

TRATAMIENTO 
PROFILACTICO 

TRATAMIENTO "NEDIDAS 
HIGIENICAS 

-lastitis Inflamaci6n de 
la ubre en va-
cas lecheras, 
cofgulos en las 
primnras pc cio 
nes de leche or 

deaa. -s. 

Estreptococos 
Estafilococos 

Pr~cticas sanitarias 
en el manejo del or-
defio. 

Auromicina, Tetra-
ciclina 6 mastici 
lina via mmaria. 

Separar animales 
infeczados de los 
sans. Ordefiar
prhmero los sanos
luego los ener 
luego los enfer

- Cusano del 
estmago o 
de alanbre 

- Pardsitos del 
pum~n (Tos de 
los terneros) 

Anemia 
P6rdida de peso 

Bionquitis pro-
vocada por la 
irritaci6n, tos 
y secreci6n ha-
sal. 

Ascirides con 
41s di-t iatas 
especies. 

Dictvocaulhu 

Protostrongylus 

Desparacitaciones pe-
ri6dicas. 
Ex&vsnes fecales. 

Desparacitaciones pe 
ri6dicas, normas de-
higiene en la ClILen 
t;.cifn. 

Diferentes vermi-
fugos que se ob-
tienen en el co-
inercio. 

Piferentes verui 
fugcs que se ob-
tienen en el c0-
mercio. 

Pricticas sanita
rias en la alimen 
taci6n y corrales. 

Pricticas sanita
rias en la alimen 
taci6n e instala-
ciones. 

- parisitos del 
hfgado 

Hepatitis cr6ni. 
ca enflaqueci-
miento, plrdidas 
dc peso y merma 
de leche. 

Fasciola Ie_ 
tica. 

De sparacitaciones 
ridicas. 

pe-. Diferentes vermi 
fugos oue se ob -
tienen en el co
mercio. 

Prcticas sanita
rias. 

- Diarrea bLab-
ca de los ter 

ners. 

-. Disenterfa in 
fecciosa de -
los reci6i na 
cidos. 
(colibadclosis) 

Apetito escaso, 
heces ftidlas, 
descarga blan-

quesina y pas
tosa. 
Aparecen en los 
10 priiwnus dfas 
de la vida con 
diarreas graves, 
con heces ftidas de color
claro, apetito 

Alientaria 
ral balancea-
da. 

E. Coli. 

Alintaci6n balances 
da sin &lteraciones. 

Pricticas sanitarias 
Alimentaci6n balan-
ceada. 

Antibioticos 
merciales. 

Antibi6ticos 
Comerciales 

cc- Aseo cor. leto en 
Ia aliutntacidn. 

Prdcticas sari
tarias. 

_ scaso. 



CUADRO No. 11. PARASITOS IXTERNOS MAS COMUNES DEL CANADO 

NOMBRE 

Garrapatas 

,SINTOMAS 

Ataeiio culaiplcto 6 
Patrcial a la piel 
eel' aimal -

GAIISAS 
_____PW711LACTICO 

BOtpIIL- j
Amiu1rvITIS 
Booih 1 s 
Microp lus 
Boopllilus 
Decoloratu 

IWI IAMENTO 

o~oen los potreros 

TRATAINII ENTO 

Bafios peri6(ficos 
cada 1S-21 dias 
con parrapatici
dllv c.urciaes. 

WIH)IDAS 
II1IGlIEUN f C.%S 

Aseo -- i 4c vero 

Co T6rsalo Absceso .Influto 
rio en la mica, 
parte superior de 
latS, pat.*as deIwijtC 

ras y el pc71o. 

Dc.iatobf'a 
lIbminis 

Bafos PeriodicIosIahspiclo 
con productos 
comi~iciales 
estIffcos. 
epc 

viar.o 
de sominba k:, 
Dot reroCS. 

lo 



- -

x 7-J1: INICIO 

li - NFi..29. 
Huevo Ciclo biohigico 

morulado de los ),ari3sitos 
Tastro- inte,t iales, 

Mud a 

Fmn 1ia:Tri chos -,:orv2 idae. 
BAYER, 19" 

larva III Huevo 
apta para co 
la invasi6n larva 

t Larva II- Muda Larva 

",- ', 1 9,9 

-M-

Fig._ ro. 30. 
., 

Ciclo biol6gico ois 
Plrotostro-gy,l., spp.,-
Dictyocaulus spp. 
 If*
(BAYER, 1985). 
 k\I 1 :t ,l ._ 

SHuespedes
prioerme iarios 
 Larva- I
 

Larv Ill Muda Larva ITMuda
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Fig. No.31. Ciclo evolutivo de garrapatas de tno o varios 

huespederos. (BAYER, 1985).
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El animal a tratar, debe e.tar parado dejando suelta la 
lengua. Si du u.nte el trarT-,:Qnto el a',m.3] comienza a toser 
se suspenderi ei r. 'so, rel.d~ndoio cuarnlo el animal se 
tranquilice. Los remedios pucden a(ministcarse por mdio de 
sonda, jeringa, ipistola dosificadora c mediante una bc~ella, 
en tal caso es conveniente envolver el cuelo de la misma con
 
un trapo. 

Tabletas, conmrimidos v bolos. Se administra va sea con 
lanzaboc'-s o si >men colocando el remedio en el fondo de 
la le>,a . 

5.1.3 Aplicacin nor V 'a Va2j;nl o Uterina 

Cuando 
se compruel:an infecciones vaginales o uterinas se
recomienda introducir los medicamentos directamente en el 6r
 
gano afectado. Se tanto
usan iquidos como medicamentos s61T
 
dos.
 

Cuandu se tata de infecciones uterinas, losmedicamen
tos se introduciran To mTis profundo posible. Los lIquidos se 
introducen con un tubo elA,,-tico esterilizado (manguera 6 tu
bo para inseminaci6&. , los s6lidos con la mano. 

Para evitar in4ec,Iones y complicaciones del tratamiento, 
es de suma imLcrtaicit. -ue la persona encargada se limpie las 
manos con agua zi.b-a y jab6n. Asf comNo con desinfectantes y 
que se asee del mismo modo la vulva del animal.. 

5.1.4 Aplicaci~n ror V.1a. "<tal 

Los liquidos i.e introducen con un tubo elJstico, y los me 
dicamentos s61ldos como supositorios, bolos y tabletas con 1a 
mano. Para que. l riedic-mento permanezc2 en el recto, es in
dispensable limrJar 5ste previamente Je ' nateria fecal en 
61 acumulada, extray'.ndola .on la mano ( as-perar que el ani
mal defeque a causa dol manip'leo. 

Estas formas de aplicacj6n cs.-5n especiaLmente indicadas 
en caso de c6licos.
 

5.1.5 Aplicaci6n Externa 

De esta forma se aplican medicamentos con diferentes fi
nalidades:
 

1. Tratamiento local de heridas.
 
2. Tratamiento local contra pargsitos. 
En ambas se aplican

polvos, 1 1quidos o p -t'as. 
3. Tratamiento parcial contra parisitos externos.
 

En los dos dIltimr.,: casos se usan generalmente, soluciones
 
acuosas en 
forma de lavados, bafios, aspersi6n y oleosas en
 
forma de fricciones.
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En los 6'ltimos afios se ha introducido un conceoto nuevo 
en la terminologla terapeitica,que es el de "medicamentos de 
acci6n sistemaitica". Un medicamento aplicado por cualquier
via, actu'a sistermticamente cuando despu6s de absorbido por
la sangre es transportado por ella a todas las partes del or 
ganismo y despliega su acci6n especffica en cua.quier parte
del mi-mo. 

INYECCION SUBCUTANEA INYECCION INTRAMUSCULAR
 

INYECCION
 

INTRAMUSCULAR 

INYECCION INTRAVENOSA
 

Fig.No.32. 	Puntos en los que se puede inyectar
 
una vaca. (BAYER, 1985).
 

Fig. No. 33.
 
Colocaci.6n de un lazo
 
alrededor del cuello, para hacer
 
resalta:- la vena yugular y realizar
 
la inyecci6n intravenosa. (BAYER,1985).
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6 PROMOCION Y EXTENSION PECUARIA
 

La utilidad de un paquete tecnol6gico apropiado que re
suelva los problemas de mal manejo de ganado y pastes, se 
vedisminuido si no se dispone de un 
sistema adecuado de promo
ci6n y extensi6n, que sirva para divulgar las 
tecnicas, capa
citar los usuarios en su aplicaci6n y lorar una evntual
transferencia de la tecnoloFfa aDropiada. Ya existe iuna 
serie

de etapas o pasos de promoci6n y extensi6n que 
se describirin
 
en esta secci6n in 
intentar una descripci6n exhaustiva, las
 
cuales en sf conllevan una complejidad propia*. El t6cnico 

extensionista debe tomar 

o
 
en cuenta seriamente el proceso de


promoci6n y extensi6n si quiere tener 6xitc 
en la adopci6n de
 
las t6cnicas.
 

6.1 Etapas en el Proceso de Promoci6n y Extensi6n
 

6.1.1 Etapa de Pre-promoci6n
 

Esta etapa involucra el 
trabajo de recoger informaci6n bA

sica sobre la comunidad y sus sistemas de producci6n agrope-
cuarios. Par medio de la-c.bservaci6n directa, entrevistas e
informantes claves 
. par la revisi6n de la informaci6n exis
tente sobre el irea y sus recursos, se obtienen los conocimien
 
tos sobre el notencial humane y t6cnico oue permite detecta
los prob'iemas pecuarios principales y priorizar las alternati
 
vas, actividades o intervenciones t6cnicas apropiadas a intr6 
ducir en la zona (Ver figura 34). 

6.1.2 Etapa de Promoci6n 

Una vez seleccionadas las t6 cnicas o actividades priorita

rias a introducir -nuna zona o comunidad, la pr6xima etapa Te
rd la de orientar a los agricultores/productores sobre las t6E
nicas alternativas. Generalmente 
se principia par identificar
a los lfderes tradicionales y t6cnicos de la comunidad Por medio de pliticas, muestra de fetes e ilustracienes y especial
mente a trav6s de giras educativas a los lugares donde se estgaplicando una te'cnicd. Con la ayuda de los l1i-es *e procura
incorporar m6s personas interesadas 2n conocer la tecnologiapor difundirse, hasta que se 
forma un n6cleo interesado en pro

bar las t6cnicas.
 

6.1.3 Etapa dz Arranque o Inicio
 

Ya con el ncleo interesado, se instala un m6dulo demos
trativo que permite a los productores participantes conocer

las t6cnicas y al mismo tiempo es 
una 'vitrina" o medio de

promoci6n hacia la comunidad. En conjunto con el m6dulo demos

trativo, se desarrollan char[as y demostraciones para estimu
lar y capacitar a los productores en la aplicaci6n y funci6n

de las t6cnicas. Durante esta etapa, el extensionista emyieza

a dar asistencia t6cnica individual a los miembros del n6cleo,

reforzando asf la confianza del grupo en su trabajo t6cnico.
 

El lector debe consultar: Manual de Promoci6n y Extensi6n
 
(PMRN, 1985) para m6s informaci6n sobre este tema.
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Se va tambi~n reforzando las relaciones con los lfderes para 
que ellos se capaciten m~s y pongan interns en organizar y
orientar a los demas miembros de la comunidad. Al finalizar 
esta etaoa se invita a la comunidad para un dia de campo oa
ra que conozca y evalue los resultados del m6dulo demostrati 
VO.
 

6.1.4 Etapa de Consolidaci6n
 

En esta etc'pa, el extensionista busca consolidar el n6clo de productores y afianzarlos en su conocimiento y aplica

ci6n de las t6cnicas originalmente promovidas para facilitai
 
una posterior expansi6n en su aplicaci6n dentro de la comuni
 
dad.
 

Dependiendo del inter6s y 6xito de las tecnicas alterna
tivas estas serin aceptadas y habr6 una pequefia expansi6n

del grupo. Durante esta etapa, el extensionista ouede intro
ducir una o dos t6cnicas nuevas al grupo para que se vayan

estimulando y capacitando. Tambi6n, es durante esta etapa

que se puede hacer la selecci6n de un "productor enlace" pa
ra capacitarlo en ls principales te.cnicas promovidas 
en la
 
comunidad.
 

El productor enlace servirla tanto como 
lfder t6cnico-de

la comunidad, como de enlace entre el extensionista y-los de
 
m~s productores, y juega el papel de agente de cambio.
 

6.1.5 Etapa de expansi6n
 

Esta es una etapa de importancia en el desarrollo de ac
tividades de prorioci6n y extensi6n; hay una mayor expansi6n

de la membresia del grupo, y los socios viejos y los produc
tores enlace capacitan a los nuevos miembros las
en t~cnicas

alternativas ya bien desarrolladas en la comunidad. Una vez

experimentado el grupo, 
nace mayor uso de m6du os demostrati
 
vos para adecuar y promover las teciiicas conocidas y hacer
uso de ensayos o prueba3 de comprobaci6n para conocer mAs a

fondo las nuevas t6cnicas, es decir ttilizar el m6t.)do cien
tffico. Adem6s, se capacita, los productores en los medios

de monitoreo y controles sobre la producci6n, tales como: re

gistros de producci6n de leche, controles de partos, peso

de la leche, etc.
 

A lo largo de toda esta etapa, el extensionista hace mayor investigaci6n en conjunto con los miembros del grupo pa
ra -.entificar y analizar ma's a fondo los problemas agrope
cua. os,
 

La asociaci6n entre el extensionista, productores enlace
 
y las comunidades, se torna m~s 
formal. Las actividades de

capacitaci6n, asistencia t6cnica y seguimiento se hace ahora
 por medio de una programaci6n conjunta. Adem~s, cuando los
 
grupos lo solicitan o es un requisito necesario para desarro
 
liar un proyecto conjunto, los grupos nombran directivos for
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6.2 

males (coordinador, presidente, tesorero, etc.) 
y forman
otras comisiones o subdivisiones, compuestas nor personas conintereses homogeneos; por ejemlo, se separan los hombreslas mujeres. No dese debe pasar a este tipo de estructuras organizativaF innecesariamente.
 

6.1.6 
 Etapa de Especializaci6n
 

Durante esta 
etapa los productores tienen tendencia a querer entrar en actividades especificas que requieren una asis-tencia t 6 cnica mis especializada. Se forman pequefias comisiones 
o comites para realizar proyectos o actividades, tales co
mo los de amas 
de casa, para realizar actividades 
como preparar y vender derivados de la 
leche o una comisi6n para realizar un proyecto comercial de crfa de cerdos, 
etc. El extensio
nista tiene, entonces, que buscar la manera de acomodar 
 esta
especializaci6n, ya

el 

sea para dar mayor atenci6n y tiempo 
en
asesoramiento o para buscar otras 
fuentes de asistencia
 
t6 cnica.
 

6.1.7 
 Etapa de Liberacion
 

Siempre 
se espera cortar la dependencia de los productores 
hacia los extensionistas 
en el manejo de los 
recursos 
de
la finca. La manera de hacer esto es 
por la exitosa transferencia de tecnologfa a manera de 
lograr que los mismos produc
tores sean autosuficientes para analizar sus 
propios proble-mas, seleccionar la tecnologla apropiada y usar el m6todo cien
tifico para comprobar la eficacia de 
la tecnologfa.
 

La manera de finalizar esta 
etapa consiste en
latinamente la asistencia t~cnica a 
reducir pau


los grupos, pasando las
habilidades, capacidad, 
a 
los miembros para que realicen 
su
propia asistencia t6 cnica. Se les 
orienta en el 
uso de fuentes
alternas de informaci6n como 
son las casas comerciales, otros
ganaderos, 
las sedes de instituciones del y,
gobierno, etc.
como buscar y usar la infor;,Laci6n obtenida. Finalmente,
productores los
se 
sienten capaces de entender su 
prop-> realidad,
sus limitaciones y sus 
problemas tecnicos; 
se sienten capaces
de analizar su 
situaci6n, generar soluciones alternativas
seleccionar la soluci6n tcnica m~s 
y


apropiada; tienen los medios para colaborar entre 
sf en 
su comunidad para capacitarse
en 
las tecnicas y divulgarlas o difundirlas 
entre el resto de
los miembros de 
la comunidad.
 

_.plicaci6ndel Proceso
 

Para muchos duefios de ganado, 
su manejo constituye 
una ac
tividad secundaria, despues de satisfacer las necesidades de
la familia en cuanto granosa basicos. El panado no es unicamente una 
inversi6n econ6mica, sino que tambien es 
un sistema de
ahorro y un motivo de orgullo y prestigio.
 

Por otro 
lado muchas pr~cticas ganaderas tardan bastante
tiempo antes de poder ver sus resultados. Tambi~n sucede que
el duefio 
a veces menosprecia ciertas actividades 
ganaderas
puesto que 6 stas 
son realizadas pot otros miembros de la fa
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6.2.3 

milia. Por estos 
y otros motivos, !a nromoci6n pecuaria es 
un
 

proceso mas difrcil v nis 
Kento que Ia promoci6n agrfcola.
 

6.2.1 
 Desarrollo de Experiencias locales
 

Suponiendo que 
los problemas m~s sentidos en el campo ganadero sean la falta de conocimientos veterinarios y 'a falta
de alimentaci6n durante la 6poca seca del afto. 
 l.a polftica de
mejoramiento de este componente consiste en 
resolver primero
estos dos 
aspectos. Para hacer eso hay que desarrollar experiencias con innovadores, de tal manera que los buenos resultados 
sean comunicables 
a otros productores. 
Con este fin se
debe ensefnar 
a los innovadores 
a lievar registros de producci6n, los cuales permitiran establecer comparaciones reales
entre lo tradicional y lo mejorado.
 

6.2.2 
 Uso de Credito
 

En muchos casos, 
los productores ya est~n convencidos 
sobre las ventajas de aplicar la 
t6cnica mejorada. Sin embargo,
por motivos de faita de dinero, 
no 
la han podido implementar.
En esta situaci6n, el cre'dito 
juega un papel importante. Cabe
notar que el exten.i,-,nista debe supervisar constantemente los
proyectos financiados 
con cr6dito con el 
fin de que estos no
fracasen, y que el 
garadero entienda aue el 
cr6ditc bien supervisado y seguio es 
una herramienta efieaz para mejorar su
sistema de produ(>," 6 n. 

Nivel del productor
 

Es importante tambin rccalcar que la selecci6n de
logfa se tecnohace de acu,
erdo al nivel tecnol6gico y socio-econ6mi
co del agricultor/productor (Tipos A,B, y C). 
Una intervenci6n tecnol6gica apta para el Tipo "C' no necesariamente 

A' ni es
apta para el tipo 
 "B".tiene que considerar las limita
ciones de cada tipo de agricultor/productor y disefiar y dirigir el proceso de promoci6n y extensi6n a~ropecuaria con estas consideraciones.
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Fig. No.34. 
ETAPAS EN EL PROCESO DE PROMOCION Y EXTENSION
 

AIEL DE COMtJNIDAD
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SFC5LACION' 

PRC0>0L70 OAC
ORiENTACION AL 
P~ ~DD'C~.TON ACE OCICTOR ENLACS ;m~\ ARGLA, . DP CICA, 

[ETARA DE 
[ EXPANSIO 

INCORPORACION DGS mmOSiANws~v 

II~J%&t"1k~oPJ DS PROMLGMAS 

%"~COLAS ccP fAIMIPACWON LOCM 

GANNOO MAo)R MAA.MeOIL 
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Qi~~6E ETAPA D~E'Tv
SSEEIA12XIN JUAN :,ANAW NX- 4 

ETAA DE
 

LIBERACION a,
 

()POR CotAvu0 m6 
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[Fuente: Adaptado del Manual de Promoci6n y Extensi6n.PMRN,1985]
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