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R E S U M E N 

La real lzac16n del presente trabajo pretende definir y e~ 

tablecer, los sistemas de producción animal en el Municipio de Zapopan,

Jalisco. El cual se local iza en la región centro, del Estado en la lati

tud norte 20" 43' y la longitud oeste 103" 20' con relación al Meridiano 

de Greenwich, y a una altura de 1580 mts. sobre el nivel del mar. 

Dicho estudio consistió en una encuesta por muestreo para 

caracterizar los sistemas actuales de producción animal en bovinos, una 

vez anal izados los resultados se pueden resumir de la siguiente manera. 

Las finalidades de las explotaciones de bovinos que los -

ganaderos del municipio realizan en sus explotaciones son: 

Producción de leche y engorda de animales. 

La producción de leche, es la actividad a la cual los ga

naderos se dedican, en mayor porcentaje (]SOlo), por tener ingresos perma

nentes y contar con gran demanda del producto. 

En menor porcentaje (19.3%), que los anteriores existen

los ganaderos que se dedican exclusivamente a la engorda, los cuales com 

pran becerros destetados a otros ganaderos para engordarlos. 

La al imantación del ganado en el municipio es a base de -

concentrados, rastrojo y materia verde debido a las limitantes técnicas 

que tienen los ganaderos para el manejo de sus pastizales, el mayor por

centaje 97.6%, de los ganaderos compra el concentrado ya elaborado. Por 

otro lado está la alimentación del ganado a base de pastoreo en agostad~ 

ros donde los animales consumen su alimento directamente del pastoreo. A 



esta actividad se dedica la explotación familiar. 

Por otro lado al no contar los ganaderos con registros de 

producción de sus animales, se ven 1 imitados en cuanto a una tecnifica--

ción que les permita saber la eficiencia de su explotación, como tampoco 

cuentan con registros de salud de sus animales, siendo esto relativamen-

te grave. 

~UELA OE AGRICUL~ 
8IBLIOT¡~4 
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t. - 1 NTRODUCC 1 ON 

La explotación técnica de los recursos naturales es un 

buen deseo del hombre, y un acicate para los estudiosos qu~ tratan de en 

contrar las leyes que rigen los fenómenos naturales, Involucrados en de

sarrollos de dichos recursos. 

El avance que ha tenido en los últimos años, la ciencia -

da la Ecología, ha sentado premisas para el estudio científico de los r~ 

cursos naturales, con el auxilio de los conocimientos modernos de otras 

ciencias. 

Es conveniente notar que todos estos estudios se han rea

lizado principalmente en las zonas donde los componentes ecológicos in-

teraccionan con mayor complejidad, por lo tanto, si queremos aprovechar 

técnicamente los recursos naturales, de estas áreas donde viven los pue

blos más numerosos de la tierra, es necesario unir y sistematizar esfueL 

zos en la investigación científica del desarrollo de los recursos natur.i!. 

les. 

Una explotación técnica debe de estar ligada a una pro--

ducción de satisfacotres con alta productividad, por lo que debemos en-

contrar transformadores de la producción natural que tengan un alto gra

do de eficiencia en su función. 

La producción animal es una fuente de satisfactores de-

gran importancia para el hombre,.ya que proporciona productos de alta C.i!. 

1 Jdad nutricional como son la carne, la leche, etc., así como productos 

de orden industrial. En su funcionamiento, la producción animal transfoL 

ma el recurso natural vegetal (forraje) en los productos arriba mencion.i!. 
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dos. Para que este proceso se real ice dentro de la mayor eficiencia es • 

necesario que el forraje sea de la mejor calidad nutricional y que las -

condiciones del medio permitan al transformador realizar su función ade-

cuadamente¡ pero es indiscutible que éste debe tener una buena capacidad 

productiva. 

No obstante lo anterior desgraciadamente en t1éxico caree~ 

mas de información valiosa en muchos renglones de importancia para el d~ 

sarrollo económico del pafs, ya que los métodos tradicionales de obten·-

ción de información son anacrónicos y presentan grandes desventajas en -

su uso, lo que hace que dicha información sea inaccesible o extemporánea. 

En 1 a producción agropecuaria 1 a información que se ti ene 

es a través de los censos nacionales que cada 10 años se real izan, o- -

bien, por estimaciones real izadas por instituciones bancarias oficiales, 

que usan ciertos indicadores para hacer predicciones a corto y largo piA 

zo. Estas estimaciones ha llevado a nuestro país a una lucha constante -

para aumehtar la producción agropecuaria, necesaria para al imantar a un 

México en constante crecimitnto. 

Por todo lo anteriormente dicho se plantea c~no objetivo 

del presente trabajo describir la situación actual que ocupan Jos facto-

res de producción que inciden sobre los sisten~s de producción animal de 

bovinos en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 



2.- REVISION DE LITERATURA 

2. 1.- LOS ECOSISTEMAS 

2.1.1.- ECOSISTEMAS 

5 

MARQUEZ (1977), !leflala que cualquier for,,a de producc16n, 

es en su sentido ampl lo un ecosistema artificial. La estructura y las r~ 

, leclones entre los componentes del agroecosistema y entre estos y el me

dio arrbiente obedecen a las leyes generales, si bien el hombre les imprl 

me modalidades particulares de acuerdo a sus fines utilitarios desde el 

punto de vista ecológico las plantas y animales que estudian como agrup~ 

clones más o menos complejas de poblaciones que guardan ciertas relacio· 

nes entre si y el medio ambiente. Dentro de una población existen, otros 

agrupamientos de acuerdo a las diferencias entre ellas, y estos agrupa-

mientos, astan a su vez constituidos, como se ha dicho, por individuos.

La mejor manera de explotar un agroecosistema de manera de no alterar en 

forma drástica sus relaciones externas e internas al grado de que se 11~ 

guen a tener efectos negativos. 

Es Importante, sin embargo, hacer notar que no es posible 

delimitar exact9mente las relaciones internas de las externas. Tal es el 

caso de Jos elementos perturbadores del ecosistema, entonces se rompe su 

equil lbrio, ocasionando cambio en las relaciones internas y externas. Un 

ejemplo al respecto, fué lo que estuvo sucediendo en una cooperativa ga

nadera situada en la Ex-hacienda Zaragoza al norte del Estado de Zacate

cas. En ésta se contaba con un rebaño de 2,000 ovejas las que empezaron 

• ~er atacadas por coyotes en forma alarmante, para evitar ésto se hizo 

una batida de coyotes, pero se lleg6 a disminuir tanto su número que em

pezaron a aumentar, tarrbién en forma alarmante, las 1 iebres cuyo preda--
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tor natural es tan-bién el coyote.· Aquello ocasionó una disminución del -

pastizal, pues al faltar el coyote las 1 iebres se dieron gusto consumieu 

do a sus anchas el zacate que requerían y multipl icandose como conejos;

de manera que ahora no solo las ovejas sino también el ganado mayor que 

tenia la hacienda empezo a sufrir por deficiencia de pasto. 

En términos genera 1 es esto es 1 o que podemos decir en re

lación a los elementos perturbadores del agrot~cosistema aunque pueden 

existir muchas variantes. 

De acuerdo con esto, el nivel de organización más simple 

de una población, es el individuo, enseguida el agrupamiento de indivi-

duso, la población local y el conjunto de poblaciones, Jo que constituye 

el ecosistema. 

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA: 

EL INDIVIDUO.- El medio ambiente que rodea el individuo

inmediatamente, o sea el micoambiente, influye sobre él y ésto a su vez 

sobre aquel. Por lo tanto el individuo y su medio an-biente es el nivel -

más sencillo de organización. 

LA POBLACION.- Un conjunto de individuos genéticamente sl 

milares, que pueden cruzarse sexualmente entre si constituyendo la pobl~ 

clón local. Esta puede ser una manada de búfalos, un cardumen, un culti

vo de mafz, etc. En la población local se establecen, relaciones entra

los individuos que la constituyen, relaciones intra-poblacionales y en-

tre la población con el medio ambiente externo que los rodea y el inter

no. En cuanto al ambiente externo puede no existir duda en su reconoci-

to, pero en cuanto al Interno debe quedar claro que existe cierto aspa--
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cio ffslco, entre los individuos, que esta ocupado por la atmósfera y 

por el suelo. Que tendrá ciertas características mensurables como tempe

ratura, humedad relativa, humedad absoluta del aire y del suelo. 

EL ECOSISTE~.- Muy raramente, sobre todo en las poblacl~ 

nes naturales existen poblaciones locales totalmente aislados; más bien 

las poblaciones se encuentran mezcladas, yuxtapuestas o contiguas, es d~ 

clr, coexisten varias de ellas en el mismo espacio físico en un grado v2 

rlable según condiciones específicas de espacio y tiempo. Se establecen 

así relaciones, no solo dentro.de la población sino además entre las po

blaciones mismas, relaciones inter-poblacionales y entre éstas y el me-

dio ambiente; (Márquez, 1977), 

2.1.2.- ORGANIZACION DEL ECOSISTEMA: 

El ecosistema esta formado por poblaciones de plantas y

animales que coexisten en un momento dado. Este proporciona la energía,

las materias primas y el espacio físico mismo para que vivan y se repro

duscan aquellas. 

La fuente principal de energía proviene de la radiación

solar, considerando el aprovechamiento de la energía de los componentes 

del ecosistema, se tienen cinco niveles tróficos, los cuales se presen-

tan a continuación; 

NIVEL TROFICO = T1 : LA VEGETACION VERDE: Constituye la -

parte de la comunidad que capta y almacena la energía solar por medio de 

la fotosintesis, y que 1 Ibera oxígeno;· El resto de la comunidad depende 

totalmente de este nivel, al cual frecuentemente se le llama nivel pro--
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ductor. 

NIVEL TROFICO = T2: HERVIBOROS: Varían tamaños desde al

gunos insectos parásitos de las plantas hasta el ganadornayor a Jos ele-

fantes y que digieren el material proveniente de Tl, derivando su ener-

gía de éste al imanto vegetal. 

NIVEL TROFICO = T3 , T4 CARNIVOROS: Animales que toman su 

energía, al imentandose de los herviboros, alejandose así de la energía

un paso más de la fuente original, Jos animales de T4 obtienen por lo m~ 

nos una parte de esa energfa comiendo carnfvoros de T3. Los animales del 

grupo T4 pueden ser, coyotes, gavilanes, Jobos, tigres etc. Al grupo TJ 

corresponden; arañas, pájaros, comadrejas, ratones, lorrbrices etc. Algu

nos organismos son omnívoros. 

NIVEL TROFICO = T5 : DESJNTEGRADORES: Estos organismos 

fragmentan estructuras y substancias orgánicas, liberando compuestos y

elementos que rogres<tn al medio anbiente y utilizando energía y llevand.Q 

la una o varias etapas más desde su captación. Este nivel comprende: ho.u 

gas, bacterias, algunos protozoarios y a otros organismos como los zopi

lotes, hienas, cerdos, etc. Que utilizan en su al imantación plantas y 

animales muertos. Sin embargo, gracias a los deslntegradores, todos los 

materiales elementales ci'rculan dentro del sistema y entre Jos sistemas. 

2. 1.3.- EFICIENCIA DEL ECOSISTEMA: 

La eficiencia del ecosistema se mide a través de su pro-

ductividad en sentido biológico y es la velocidad a la cual la energía -

solar es fijada por la vegetación. La productividad neta primaria se mi

de por la intensidad de la reproducción; pero en su cr<x ,ianto y en la 



productividad misma los animales utilizan cierta cantidad de al imanto 

que no se transfiere a las plantas o a. los hongos. 

9 

LA BIOMASA.·- Se define como el peso seco de organismos 

por unidad de superficie. La blomasa adicional producida en una sola tem 

parada de crecimiento recibe el nombre de productividad. 

Como hemos dicho, un ecosistema es dinámico en el sentido 

de que va evolucionando al transcurrir el tiempo pasando a través de fa

ses más o menos diferentes conocidas como sucesiones. Estas sucesiones

nuestran cierto grado general de similitud; Una de ellas, es que labio

masa total aumenta con el paso del tiempo; la productividad aumenta tam

bién aunque no 1 i nea 1 mente. (Márquez; 1977). 

2.1.4.- EL PAPEL DE LA GANADERIA EN LOS ECOSISTEMAS 

FLORES (1976), señala que toda explotación pecuaria puede 

considerarse como un ecosistema en que los consumidores son los animales; 

los insumes son el trabajo, los alimentos, las medicinas, etc. y los pr.Q 

duetos, la carne, la leche, el huevo, la lana, la fuerza animal, etc. 

Casi toda la energía de la tierra proviene del sol y es -

absorvida, en mfnima parte por los productos primarios; claro que la 

energla restante no se desperdicia ya que, al calentar la atmósfera, fa· 

vorece los procesos de intemperizaci6n del suelo, los movimientos de las 

masas acuáticas en los océanos, los movimeintos de las masas de aire, v~ 

por de agua, y las reacciones enzimátícas de las plantas y animales. 

Los herv i boros a 1 ingerir 1 as p 1 antas fijan sol o una mínl 

ma parte de la energía de éstas, en que se presenta la eficiencia de re

torno de protefnas y calorfas utilizables por el hombre, en comparación 
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con el forraje consumido, para las especies de importancia pecuaria, 

otra forma de anal izar el impacto que provoca un eslabon más en la cade

na al imenticla es analizando las cantidades de energía y proteína que se 

obti~nen por unidad de área al cultivar cereales, leguminosas y forraje. 

De lo anterior surge la duda del porque el hombre tiene ganado a pesar -

de la gran pérdida de nutrientes que esto involucra; se debe, básicamen

te a las siguientes cinco razones: 

a).- La especie humana necesita de ciertos aminoácidos, -

componentes de las proteínas, que los vegetales tienen de manera defici~n 

te a excepción dto la soya y los germinados. 

b).- El hombre necesita vitamina B12 que sólo los rumian

tes sintetizan y que los vegetales tienen de manera deficiente, a excep

ción de la soya, cuando existe cobalto en al suelo. 

e).- En ciertas etapas del hombre se requieren niveles~ 

yores de protelna y es conveniente que cuando menos, la mitad sea de orl 

gen animal. 

d).- Los gustos alimenticios de la población, incluyen de 

manera preponderante el consumo de productos animales. 

e).- El País cuenta con grandes áreas en que la agricultll 

ra serTa una actividad muy riesgasa y la mejor forma de utilizarlas es

con la explotación animal. 

2. 2.- AGROECOSISTEMA 

TURRENT (1979)., menciona que tan pronto el horrbre inter-

viene en un ecosistema con la finalidad de aprovecharlo, se tienen los 
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sistemas de producción agrícola, los sistemas de producción pecuario y -

los sistemas de producción forestal. Bajo las siguientes concepciones ~ 

nerales: 

1.- Un agroecoslstema de una región, es una parte del unl 

verso de producción, en el que los factores de diagnóstico fluctuan den

tro de un ~rrb 1 to estab 1 ec Ido por conven i ene i a.' 

2.- Dentro del agroecosistema, cualquier fluctuación, g~ 

gráfica o sobre el tiempo, en la función de respuesta a los factores cou 

trolables de la producción, se.rá considerada como debida al azar, en el 

proceso de generación de tecnología de producción. 

HERNANDEZ X (1981)~ de acuerdo con Evans (1956) señalan -

que, el término ecosistema, fué propuesto para designar un sistema inteL 

activo que comprende a los seres vivos y a sus correspondientes medios -

fisicos. 

Al hacer referencia entonces a un agroecosistema se enti~n 

de a un ecosistema en donde la circulación, transformación y acumula--

ción de energía, ocurren de una maner~ singular a través de los organis

mos asoc.lados con estos y su medio ambiente físico. Uno de los propósi-

tos fundamentales en el manejo práctica de un agroecosistema es encami-

nar al complejo juego de interacciones que definen al flujo de energía -

hacia la acumulación de cierto producto en los organismos vivos. 

ORTIZ (1981), señala que las formas de producción y apro

vechamiento de la tierra constituyen los sistemas de producción o agro-

ecosistemas y estos van desde los sistemas nómadas, hasta los altamente 

intensivos. 
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HERNANDEZ X (1975). indica que debido a la estrecha rela

ción entre condiciones ecológicas y los sistemas de producción se puede 

establecer, el análisis de la ecología que nos servirá como primera en-

trada en el intento de sistematizar u ordenar nuestras ideas sobre los -

sistemas de producción. Se considera al clima como principal determinan

te; la topografía pudiera establecerse como el segundo y las caracterís

ticas del suelo como el tercero. 

Según las clasificaciones el imatológicas, configuradas 

por cierto en base al interés biológico del hombre, la conjugación de las 

manchas de temperatura y la precipitación pluvial definen los rasgos fuu 

damantalas del el ima. 

Las temperaturas norman el funcionamiento de los organis

mos vivos, mientras que la precipitación pluvial, menos la evaporación y 

las caracterfsticas de retención de agua, determinan al equilibrio de-

esos organismos. Siguiendo la clasificación de Koopan con n~Jificacionas 

de la maestra Enriqueta Garcfa, el Territorio Nacional registra los si-

guientes agroambientes: 

8.if.Ln. Cálido ll.uvioso, con breve periodo de sequfa, fav.9, 

rabie para agricultura durante todo el a~o. 

Am· Cálido lluvioso, monsomico con periodos da uno a tres 

mesas de sequía, periodo veraniego de fuertes lluvias. 

AW. Cálido humado, con periodos aumentativos da saqufa de 

tres a siete meses. 



~· Subcál ido monzonico, uno a tres meses de sequía. 

~ Templado, monzonico, de uno a tres meses de sequia. 

~· Templado, con sequía de tres a siete meses • 
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.Jl.i. Templado; semlseco, siete a ocho meses de sequía, ll_y 

via aleatoria. 

2.2. 2.- LOS ANIMALES DE PASTOREO Y LA NUTRIClON 

MINERAL DEL AGROECOS ISTEtl<'. 

RON (1979), menciona que debido a su gran movilidad y su 

nutrición compleja, los animales de pastoreo, mientras concentran y dis

persan los nutrientes del ecosistema son elementos claves en la regula-

ción de los flujos de energía mineral. A través de la evolución, el hom\ 

bre ha dependido de los animales, y con la formación de la sociedad agrl 

cola muchos de ellos se integraron en los agroecosistemas donde continu~ 

ban su papel bioenergético fundamental. Todas las grandes tradiciones 

agrlcolas del ~n.mdo se caracterizan por la integración en el complejo 

agrpecológico de un conjunto de aves, rumiantes, roedores, etc., doméstl 

cados, semidomésticados y silvestres. En cambio, es una característica

de la agricultura moderna industrial la desarticulación de los componen

tes del ecosistema cultivo y animales y la sustitución de la diversidad 

por el monocultivo, tanto agrícola como ganadero. 

La fertilización química es una práctica de mucha utili-

dad, pero no es la única manera, de introducir suplementos minerales al 

ecosistema. Como se ha señalado los animales y aves tienen un papel im-

portante en la regulación de los ciclos biogeoquimicos. Para entender la 

posición en la estructura ecológica de un animal es necesario saber algo 
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de su fisiología y las necesidades nutricionales particulares qué deter

minan su relación con los otros organismos. Aquí sólo consideramos a los 

rumiantes, pues son responsables, de los grandes movimientos de energía. 

Es necesaria una breve división sobre algunos puntos de la nutrición de 

éstos animales porque hay conceptos erróneos entre biólogos sobre la na

turaleza del rumen. 

El rumen es un microecosistema compuesto de muchas espe-

cies de microbios en un ambiente controlado. Estos organismos son respoD 

sables de unos procesos biosintéticos de mucha importancia para el ani-

mal y para el honbre. El bovino depende de los subproductos como vitami

nas que fabrican los microorganismos y también digiere sus cuerpos cuan

do pasan del rumcn al c:~st6mago que forman su fuente principal de aminoá

cidos esenciales. El cuerpo bovino aumenta su nivel de retención del N -

por el mecanismo de recirculación en la saliva en forma de urea. Entre

las especies de bacterias rumia! es se encuentran por lo menos 10 que son 

capaces de digerir la celulosa en el zacate y utilizar la urea para la

síntesis de aminoácidos en su cuerpo. Estos organismos son de interés 

particular ya que le dan al animal sus habilidades de transformar la fi

bra vegetal, de ningún valor nutritivo para el hombre, en proteínas, en 

carne y leche- alimentos, en cambio, de muy alto valor, para el mismo. 

La gran ventaja del método de libre elección de minerales es que evita

la necesidad de análisis químicos costosos, pue~ el animal escoge y con

sume los minerales que son deficientes en su pasto. Asr introduce al su~ 

lo, por m~io de sus deshechos, justamente los minerales carentes. Mucho 

se ha escrito sobre el poder de los animales de arruinar la tierra con -

su pastoreo pero se debe reconocer que este mismo poder puede ser util i

zado para mejorarla. 
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El anál lsis de datos sobre el consumo voluntario de miner.s~. 

les sueltos para diferentes especies de animales sobre una región seria 

una manera muy económico de modelar los flujos de energía mineral del 

EtC OS 1 s tema reg 1 ona l. 

2.3.~ SITUACION DE LA PRODUCCION ANIMAL EN MEXICO 

FLORES (19?6), Indica que en México al rededor del 50% del 

Territorio Nacional es utilizado con fines pecuarios, un 20% de la tie-

rra laborable es utll izada mediante praderas y cultivos forrajeros, en -

cuanto a los hatos pecuarios nacionales. Estos se han incrementado al 

mismo ritmo que la población humana, con excepción de los ovinos que han 

decrecido y los caprinos que han crecido a menor ritmo. 

Dentro del marco que representa el que sea México el und~ 

clmo País más extenso y el décimo cuarto más poblado, lo más notable es 

la situación de que del décimo lugar en población pasa al décimo octavo 

en producción de leche y al vigésimo tercero, en producción de carne; es 

to último probablemente se deba al gran consumo que se hace de animales 

peque~os. Es evidente que los hatos pecuarios nacionales estan producían 

do menos que el ganado de otros paises, al comparar los lndices de pro-

ductividad ganadera de algunos paises seleccionados incluyendo a México 

el porcentaje de matanza o tasa de extracción es muy bajo y para casi t2 

das las especies el peso de la de canal es muy bajo o sea que en rela--

ción a nuestros hatos pecuarios estamos sacrificando muy poco ganado y -

es ganado muy liviano. La anterior situación hace que tengamos un gran

déficit de productos pecuarios, esto con respecto a los hatos producto-

res de carne y si bien México tiene una buena cantidad de ganado bovino 

productor de 1 eche, éste produce poca 1 eche. 
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2.4.- LAS ZONAS AGROPECUARIAS DE MEXICO 

HERNANDEZ X (1957), menciona que al poco tiempo de ini--

ciarse los problemas agrostológicos de México, los investigadores de la 

ENA, Chapingo, México y los de la S.A.G.· convinieron en la necesidad de 

formular un programa inmediato de trabajo que sirviera de base y conduj_!! 

ra, a través de los años al estudio global y posibles soluciones de los 

programas agropecuarios, ha obligado a sintetizar los datos existentes y 

presentar una división de México en zonas agropecuarias, como esquema de 

trabajo para las siguientes fases de investigación. 

BASES PARA LA DIVISION DE LAS ZONAS 

La división del Pafs en zonas agrostológicas o económicas 

tiene como objeto señalar aquellas unidades geográficas que resulten ho

rnógeneas, según las características escogidas como básicas y diferenciar. 

las de las demás. Los factores ecológicos del País pern~necen relativa-

mente constantes. Así, por lo consiguiente, conviene precisar los valo-

res utilizados en éste intento de delimitación de las zonas. 

Para el propósito, se han considerado la primordial impo.r. 

tancia los factores clima, topografía y biota, incluyendo bajo éste últl 

mo la naturaleza de la producción forrajera, las características de la -

población animal, y los objetivos de la indust.~la pecuaria. La prirnera -

gran división consiste en región templada y región tropicéll. Estas que-

dan separadas, no por la linea geográfica del Trópico de Canear, sino 

más bien por la diferenciación el imatológica efectiva expresada por una 

1 inea divagante, provocada por la masa continental y el relieve terres-

tre. 



17 

Dentro de la regi6n templada, se diferencian cuatro zonas 

agropecuarias; 1).- La semi-árida y.árida del norte.- 2).- La de riego

del centro. 3).- La de temporal de Jalisco y 4).- La forestal ganadera

de las sierras. A su vez, la reglón tropical se divide en dos zonas; la 

de la vertiente del Golfo de México y de la vertiente del Pacifico. 

RASGOS GEOGRAFICOS DE LAS ZONAS 

Por lo que se refiere a la zona norte, ·queda lo que han -

se~alado con anterioridad los estudios geográficos; es decir que el des

nivel de más de 2,000 metros, en elevación· de las llanuras centrales de 

México, también designadas como Altiplanicie Central, se desenvuelve a

lo largo de más de 10° de latitud dando como resultado una manifestación 

uniforme en el el ima. El desnivel topográfico también es notable del cen 

tro de la zona hacía el Este y el Oeste sobre las sierras madres. Dicho 

desnivel tiene repercusiones sobre las precipitaciones pluviales, au~~n

tando estas desde las partes más bajas hacia las más elevadas. Estos cal!! 

bios dan como resultado una zonación y un cambio bien definido de la ve

getac i 6n. 

Las zonas designadas como riego del Centro y Temporal de 

Jalisco, ocupan las montañas y valles conocidos en términos generales CQ 

mo reglón transversal volcánica de México. Aunque la región de Jalisco

se desenvuelve, en general a menores elevaciones, la separación de estas 

dos zonas depende de otros factores ecológicos. 

Las dos zonas local izadas a lo largo de los 1 itorales me

xicanos tienen características geográficas muy semejantes. Abarcan las -

llanuras estrechas o amplias, de las costas y declives inferiores a lo-



18 

largo de las sierras. El limite superior es la vertiente del Golfo de M~ 

xico, arriba de estos limites, empieza la zona correspondiente a la fo--

restal - ganadera, la zona de la vertiente del Pacifico, incluye la tot9, 

lidad de la cuenca inferior del País. 

CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DE LAS ZONAS 

A pesar de la amplitud de los 1 imites el imatol6gicos de-

las zonas, se pueden apreciar los rasgos diferenciales del cllrna entre-

las zonas. 4 Por lo que se refiere a los isotermas, las zona norte se car.l!c 

terlza por temperatura t"rnplada con fuerte variación de las mismas duran. 

te el año. 

Las zonas del Centro de México manifiestan temperaturas -

templadas benignas y las zonas costeras muestran temperaturas francamen-

te tropicales. Por su localización geográfica, la zona fore,tal-ganadera 

tienen las temperaturas más bajas. El promedio anual de las precipitací.Q. 

nas pluviales de las zonas indica diferencias que imponen fuertes con---

trastes en las características de la industria agropecuaria. Cabs s~ña--

lar que las bajas precipitaciones pluviales de la zona norte y la ver---

tiente del pacifico anticipan la dominancia de gramlneas nativas en la -

vegetación y una industria ganadera dependi~nte de estas, como fuenta 

principal de alimentación. En la zona de riego del Centro, donde se ha -

establecido un máximo aprovechamiento de las aguas para cultivos de re!l.il. 

dfo, las bajas precipitaciones quedan compenzadas: es precisamente la 

abundancia de cultivos forrajeros con regadfo lo que diferencia tlsta zo-

na de la temporal de Jalisco. las precipitaciones 1 lgeramente superiores 

de4 la zona de temporal de Jalisco, más una excelente distribución de las 

mismas con relación al cultivo de maíz, distringen esta zona dt> las de--
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más, dentro de la región templada. Las altas precipitaciones de la ver--

tiente del Golfo explican la alta producción Forrajera y la bondad de 

las introducciones de especies de gram~neas de otras regiones del mundo. 

CARACTERISTICAS FORRAJERAS DE LAS ZONAS 

Como consecuencia de las condiciones geográficas y clima-

tológicas apuntadas anteriormente, se pueden señalar características - -

bien definidas de producciones forrajeras de cada zona. En primer lllgar, 

es evidente q~ todas las zonas reunen condiciones más o menos favora---

bies para el desarrollo de plantas forrajeras nativas y que la distribu-

clón de estas especies es favorable en su mayorla por disturbios humanos 

tales como la desforestaclón y los incendios, pero esta producción forrs 

jera no siempre es la óptima para el mejor desarrollo de la industria p~ 

cuarla. Por este motivo las zonas se dividen en dos grandes grupos: Aqu§_ 

!las en que las especies nativas han sido, son y seguirán siendo la base 

fundamental de la ganadería, y aquellas en las que predomina la introduf. 

clón y el cultivo de especies forrajeras. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION GANADERA 

Es de suponerse que el análisis de la composición y dis--

trlbución de la población ganadera del país mostrará una estrecha reTa--

clón con las condiciones ecológicas generales señaladas con anterioridad. 

\ 
Sobre la división del país en zonas agropecuarias, sirve para precisar-

los esfuerzos desarrollados hasta la fecha hacia el. máximo aprovecharnie.n 

to de nuestros recursos forrajeros •. En este aspecto merece atemción esp~ 

clal la información relativa al ganado vacuno. Las poblaciones de ganado 

vacuno en las zonas del norte y la zona de la vertiente del pacífico 
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guardan estrecha relación con las extensiones de los pastizales la ·de la 

zona del centro refleja la alta producción forrajera bajo cultivo de re

gadlo; la de tef!lporal de Jalisco muestra un intenso aprovochamiento de -

los residuos agricolas y las del Golfo indica altas producciones forraj~ 

ras de especies riativas e introducidas. Es en basa a las constantes eco

lógicas que de Alba (1976). Define en general los sistemas de producción 

de Bovinos en México. 

2.5.- SISTEMA DE PRODUCCION EN BOVINOS POR 

REGIONES ECOLOGICAS 

DE ALBA (1976), define que si ando 1 os bov i nu; 1 d e:,pec i e 

más importante en producción de carne y lechtl, convier.e """"\in¿,s· cuales 

son los sistemas prevalencientes en el manejo de producción un la Repú-

blica Mexicana. 

A).- El S 1 STEMA DE VENTA DE BECERROS Al DESTETE. Es te s i_a 

tema se basa en prácticamente una fuente de ingresos don.ll•.>nttl qu" es lá 

venta de becerros al d<~stete. Es tipico de las s·egiones arida~ y serniárl 

das, se adapta a ésta ecología por lo corte del periodo de buena al iman

tación del ganado (90 a 120 días) qLJe permite el crecimi<:,,tu Jel buc.;,rro 

y regulares probabilidades de que vuelva a conctlbir la vaca en el p"rio

do de lluvias, el 11\ilntljo del ganado se favo.-e por la extracción Lota! de 

los becerros (machos) antes de la escasez dtll forraje. L .... , "'1"111entos qu., 

caracterizan al slst.,uw son: 

a).- Mercado fácil de becerros de dt~st.,te a procios igua

les o mayores que los dtll ganado gordo. 

b).- Rt>ducciones inversiones en capital y lllan'> de obra 
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por áreas o cabeza. 

e).- Estacional !dad muy marcada en los partos y destetes. 

d),- Dependencia exclusiva de forrajes naturales. Con ra

ras excepciones en sequlas extremas o para animales seleccionados. 

B).- SISTEHA DE CRIA Y ENGORDA EN EL TROPICOJ Este siste

ma se práctica tanto en el trópico seco corre en el trópico húrn<•r'o. 

Los elementos esenciales son: 

a).- Retención de crias hembras y machos por uno y dos 

años después del destete. 

b).- Compra anual o bianual de novillos para ceba. 

e).'- Varias ventas anuales de novillos según su gr<'!do de 

gordura y precios prevalecientes, y vacas horras gordas. 

d):- Praderas permanentes de tipo tropical. 

Este tiene gran elasticidad, congruente con los mayores -

recursos forrajeros del trópico. Sin embargo, estos son de suficiente e~ 

1 idad para producir un novillo terminado de más de 350 kilogramos en un 

sólo ailo de repasto. Este es el punto más débil del sistema que mantiene 

un inventario mayor (por 100 vacas de cría), que el sistema de venta al 

destete. Hay muchas esperanzas en el nivel experimental de poder reducir 

el p·edodo de ceba con mejores praderas y 1 egumi nosas. En 1 as cond i e i o-

nes actuales que prevalecen en el trópico mexicano el punto más débil 

del sistema es la falta de praderas mejoradas y falta de crecimiento en 

periodos de sequla o invierno. 
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C).- SISTEMA DE PRODUCCION DE LECHE CON ALFALFA.' Este sij, 

tema es tradicional como el altiplano y posee caracteres que constituyen 

un verdadero dogma da la lechería mexicana. Sus elementos principales 

son los siguientes: 

a).- Dependdncia de la alfalfa de riego como forraje de-

corte. 

b).- A'uxilio y reducción de las necesidades de alfalfa 

con esquilmos y rastrojos y/o concentrados. 

e).- Sacrificio de machos a días de nacidos y cría artifl 

cía! de todas las hdmbra:;. 

d).- Estabulación completa y muy elevada inversión por v.s, 

ca. 

El sist~n~ es tfpico del altiplano y congruente con la 

tradición mexicana de cultivar alfalfa bajo riego, siempre en alturas m.s, 

yores de 1,000 metros sobre el nivel del mar. Se práctica casf con idén

ticos métodos por la granja familiar de cinco o quince vacas y el esta-

blo monstruo de más de 1,000 vacas. La dependencia en la alfalfa es cua

lidad y defecto del sistema. 

O),• SISTEMA DE DOBLE PROPO~ITO EN EL TROPICO.' Esta orga

nización de la ganaderla ha evolucionado emplrlcamente en muchos paises 

tropicales y aparenta ser una adaptación forzada por la necesidad econ6· 

mica de lograr la venta de leche, pero en condiciones de mala calidad de 

Jos forrajes y escasez en la sequía, se forza al productor a retener 

ciertas características de empleas productores de carne, que son: 
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a).- El ordeño con ternero y separación de la madre entre 

8 y 14 horas diarias. 

b).- CrTa de hembras y machos por Igual. 

e).- Lactancia corta dictada principalmente por la sequfa. 

A estos 1 !ni amientos principales se adaptan los ganados 

tropicales, principalmente cebuinos.· En México lo más común es mejorar-

1 os rend 1 mi en tos con cruzamientos con Pardo Suizo, que a 1 mismo tiempo -

mejora las caracterTstlcas de la de canal. El sistema recibe constantes 

criticas por parte de técnicos en ganadería; y se oye con frecuencia que 

en realidad no es ningún propósito pues se produce carne mal e inefica-

mente y m.J')' poca 1 eche. 

E).- SISTEMAS MAS DEFINIDOS Y DE SUBSISTENCIAS.' La ganad~ 

ría mexicana posee enorme variabilidad de intentos locales de producción 

animal a nivel de subsistencias. Ordeño parcial y estacional cuando es-

tan verdes los agostaderos, y venta de quesos o leche para industrializ2 

clón, movimientos de ganado a tierras de cultivos a recoger esquilmos -

agrícolas. Pero esta descripción no se aplica sino en casos aislados en 

algunos ejidos y rancherias, cuando otras no ordeñan del todo. 

2.6.- SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL EN MEXICO 

a).'- Ganadería Industrial. Se caracteriza por que en este 

tipo de explotación· se compra casi todo el al imanto de los animales y es 

tlplca de los corrales de~ngorda de bovinos, las granjas porcinas y avl

colas, aunque también se presenta en los establos lecheros ubicados en -

las ciudades. 
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b). ~ Ganadería Agrícola. En este tipo de explotación l~s 

forrajes son producidos en la unidad y sólo se compran los complementos 

alimenticios; de esta clase son típicos los establos con cultivos forra-

jeras y las explotaciones de bovinos para carne con praderas de el ima 

tropical y el ima templado con regadío. Se debe incluir también la produ~ 

ción animal en base a residuos agrícolas, poco desarrollada en México. 

e).- Ganadería Pastori J. Esta ganadería se caracteriza 

porque el animal es el que obtiene su al imanto mediante pastoreo de los 

agostaderos. Estos puedtln ser de cuatro tipos: bosque-pastizal, pastizal, 

matorral y selva baja caducifol ia. 

d).- Ganadería Mixta Trqshumgnte. Este tipo de ganadería 

se encuentra presente en toda la zona templada del paí~ y esta constitul 

da por hatos formados por bovinos, ovino caprinos, y equinos que obtie--

nen su alimento de Jos agostaderos de terrenos ejidales o nacionales, de 

los caminos, arroyos ·y drenes, y canales de riego, de Jos esquilmos tln-

las parcelas agrícolas, de las arvences, pajas y rastrojos en el solar. 

e).- Ganaderfs de Solar. Esta ganadería se encuentra en-

todo el país y es el conjunto de animales que se explotan en Jos patios 

de las casas habitación en el medio rural y en las azoteas de las ciuda-

des, esta formada par porcinos, aves, conejos, abejas, (FJ.:.res, 1976). 

2.].- SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

Y SU TRANSFORMACION POR EL HOMBRE 

PARRA (1981).- menciona que la comprensión cabal de los-

sistemas vivientes sólo es posible cuando se le ve en relación con su am 

biente ffsico, integrando asf el ecosistema¡ Además de Jos eJ¡,mentos y-
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Y procesos físico-químicos, en los sistemas de producción animal se en-

cuentra el hombre, que con sus conocimientos, habilidades y herramientas 

transforma e los ecosistemas pare obtener de las poblaciones animAles 

productos que le sean útiles. A este conjuto de actividades se le llama 

proceso de trabajo, y cuando además se hacen Intervenir las relaciones -

sociales de producción, se le llama proceso de producción. 

El sistema de producción animal es entonces el conjunto -

de plantas y animales, que en un suelo y el ima dado son manejados por el 

hombre con técnicas y herramientas características, para lograr un pro-

ducto deseado,. las formas concretas en que el horrbre interviene física-

mente, controlando la al imantación y el pastoreo, para canal izar los fiQ 

jos de materia y e~ergía en la dirección más provechosa, las maner~s en 

que selecciona a sus animales, alterando las frecuencias génicas, para

obtener poblacio~es con las características deseadas, los modos de ol·ga

nlzación técnica del trabajo para aumentar su productividad. 

Otros factores que afectan la marcha y la evolución de 

los sistemas de producción animal sólo pueden apreciarse a nivel de for

mación económico-social, donde se desempeña el proceso de producción glQ 

bal y cuya unidad. mínima de estudio es la región. 

TURRENT (1978) citado por Parra (1981). Señala que en los 

sistemas de producción pueden dislinyuirse de forma relativa los facto-

res controlables, dósis de fertilización, composición de la dieta, geno

tipo, etc., de los. Incontrolables, geologfa, el ima etc. La base en con-

tar con los modelos que muestran la interdependencia de los objetivos, -

las técnicas, y los instrumentos, la organización del trabajo, el amblen 

te y los recursos, de manera que puedan identificarse Jos factores que -
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limitan el desarrollo del sistema, y dependiendo de si son controlables 

o no controlables, proceder a disañar estratagias de manajo o de adapta~ 

clón, que permitan lograr los objetivos de transformación deseados. 

Al definir posibles modificaciones al sistama siempre as 

posible contar con un conjunto da alternativas. Por ejemplo, si la dafi~ 

ciencia de nutrientes asuna 1 imitante para la producción de cosechas, 

puede elegirse entre aplicar fertilizantes quTmicos, estiércol, o algún 

tipo de composta; pero en el caso de áreas con problemas de fijación de 

fósforo, quizá lo adecuado serTa utilizar variedades adoptadas a esa con 

d ic ión. 

La implementación de la alternativa elegida en las unida~ 

des de producción incluye etapas de programación, adiestramiento de per

sonal, prueba, conducción de operaciones, y Juego la realización de la -

producción y evaluación de la misma. En esta etapa los grandes fracasos 

se han centrado en la conducción de Jos procesos sociales; tales corno la 

organización del trabajo, al mercadeo, la corrupción administrativa, el 

autoritarismo y la polarización social al interior del proceso. 
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3. 1.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

3. 1. 1. - ANTECEDENTES 
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El Municipio de Zapopan, es un conjunto de local ldades d§ 

dicadas a diversas actividades productivas siendo la principal, la pro-

ducción de maíz, ya que es una de las regiones con el ima adecuado y pre

cipitaciones pluviales favorables para cualquier actividad agropecuaria. 

La cabecera rrunicipal. "Zapopan" es aldeaña a la Capital -

del Estado, por esta razón y por las actividades productivas que realiza 

y de acuerdo a su crecimiento poblacional, está considerado como uno de 

los municipios más importantes del Estado. 

J. 1. 2.- LOCALIZACION 

La Villa de Zapopan se local iza en la región centro del -

Estado de Jalisco, en la latitud norte 20° 43' y la longitud oeste 

103° 20' con relación al Meridiano de Greenwich, y a una altura de 1 580 

mts. sobre el nivel del mar. 

DELIMITACIOfj.- Zapopan col inda con un total de 9 munici-

pios: Al norte con San Cristobal de la Barranca y Tequila; al este con

lxtlahuacan del Río y Guadalajara; al sur con Tlajomulco de Zúñiga; al -

suroeste Tala; al oeste Arenal; y al noroeste Amatitán. (Figura 1). 

EXTENSIOH.- El rrunicipio cuenta con una área de 893.15 

Kmts2. cifra que representa el 4.11% de la superficie del Estado. La den 

sldad de población para 1980 es de 380.64 habitantes por Km2. 
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3. 1.3.- TOPOGRAFIA 

Orográficamente en el municipio de Zapopan se presentan -

3 formas caracterlstlcas de rel leves: 

PRIMERA. Corresponde a zonas accidentadas y abarca aproxl 

madamente 40% de la superficie. Estas zonas se local izan en la parte nor. 

te, y sur poniente del municipio. Estan formadas por alturas de 1 500 a 

2 200 mts. s. n. m. 

SEGUNDA. Corresponde a zonas semi-planas y abarca aproxi

madamente 3~/o de la superficie. las zonas semi-planas se localizan en el 

norte y sur poniente, bardeando el Valle de Tes i stán. Es tan formadas por 

a 1 tu ras de 1 500 mts. s. n. m. 

TERCERA. Corresponde a zonas planas y abarca aproximada-

mente 21% de la superficie. Estas zonas se local izan en la parte centro 

y oriente del municipio conformando el Valle de Tesistán y parte de Ate

majac. Estan formados por valles de alta fertilidad y las áreas urbanas. 

la principal altura del municipio es el cerro, la Col que 

se local iza al noroeste con una altura de 2 200 mts. s.n.m. Al oeste el 

Cerro del Tepopote y la Mesa del Burro con 1 950 y 1 700 mts. s. n. m. Al 

suroeste los Cerros del Tule, Chapulín, Alto, El Colli, El Pedregal y El 

Chato con una altura promedio de 1 950 mts. s.n.m. Junto con las Mesas, 

El Masahuate y la lobera que miden 2 100 y 1 900 mts. s. n. m. respecti

vamente. 

3.1.4.- CLIMA 

El el ima de este municipio es BSH\o/(w) (e), semi-seco, se--
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mi-cálido, con invierno a fresca seco. (Koppen). 

B.- Clima seco 

S.- Se usa en el tipo B para indicar que es el ima estepa-

ria 

H.-Clima tórrido 

W.- Para indicar que es de tipo desértica (Wuste). 

(w).- Indica estación seca en invierno 

(e).- Invierno fresco. 

PRECIPITACION PLUVIAL. La mayor precipitación registrada 

en el Municipio de Zapopan, en los últimos 5 años fué de 1 ,253. 8 m. m¡ 

ocurrida en el año de 1978, y la de 1976, una de las más bajas, con 

997.2 m. m¡ y la precipitación media de 83.4 m. m¡ Los meses con mayor vo-

lumen fueron los de verano o temporada de lluvias; julio, agosto y sep--

tierrbre. Entre éstos el que más intensidad tuvo fué el de julio con 366 

m.rn; y el de menor precipitación, el de enero con 0.0 m.m. (VER CUADRO 1). 

3.1. 5·- VEGETACION 

El mosaica edáfico, en corrbinación con el clin~ y la topQ 

grafía, determina la existencia de diversos tipos de vegetación. El bos-

que de Encino-pino es predominante, se encuentra distribuido desde 1 500 

hasta 2 000 mts. s.n.m; constituido por•varias especies de Encino (Quer-

cus spp.) y Pino trompillo (Pinus ocarpa). En el estrato superior, Tapa

me (Acasia pennatula) y Madroño (Arbustus spp. ). En el estrato medio, su 

fase de crecimiento es !atiza! (diámetro menor de 35 cm.). No tiene usa 

maderable, solo doméstico, otro tipo de.vegatación que poderros encontrar 

llS de selva baja caducifolia caracterizada por (Pithecelobium dulce) y-
\ 



CUADRO PRECIPITACION PLUVIAL DEL MPIO.' DE ZAPOPAN, JALISCO. (1972- 1981) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

298.0 267. o 273. o 260.0 366.8 273.3 450 336.6 296.6 266.0 

o. o o. o o. o INAP''' INAf>o': o. 1 6.0 o. o 0.0 o. o 

87.09 84.58 86.98 84.12 83.10 93.13 104.47 90.83 87.10 84.58 

1045.1 1015.0 1035. o 1012. o 997.2 1117.5 1253· 7 1089. 9 1046.1 1015.0 

INA¡>-:: INAPRECIABLE SARH (1978) 
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(Prosopis s~), aden~s de encontrdr pdStizdl ndtural e inducido. 

3. 1.6.- HIDRULOGIA 

los recursos hidrol6yicos del municipio, s<J componon básl 

camente de los siguientes elementos: 

RIOS. Rio Grande de Santiago que sirve de 1 Imite con Te-

quila y al noroeste con el municipio de lxtlahuacan del Rio, es permane.!l 

te y corre hacia el norte en su trayectoria se le unen el Río Blanco que 

es permanente, el de la Soledad que es torrencial, y el Arroyo San lsi-

d ro que es pennanent ,;, 

ARROYOS DE CAUDAL PERMANENTES. Arroyo San 1 si dro, Arroyo 

las Canoas, Arroyo los Gavilanes y Arroyo los Colon10s. 

PRESAS.- El n•mic ipio cuenta con varias presas que son -

las sigui~ntes: Al norte estj la presa el Escoloncito, al centro La pre

sa Copa! ita, prdsa la PeRita, presa de San José, todas ellas en el cen-

tro del municipio. Además en el municipio existen 109 pozos para extrae

e i ón de agua. 

OTROS RECURSOS SON: 11anantiales que astan local izados en 

la Sierra de la Prin~vera, de los cuales, 16 son de agua frfa, 3 de agua 

termal; al poniente 12 manantiales de agua frTa; al norte 9 manantiales 

de agua frra; al oriente 11 manantiales de agua fria. 

Los problemas mAs Importantes que aquejan al municipio 

respecto al agua, son la falta de infraestructura, tanto para un mejor -

aprovechamiento, corro para su distribución a los centros de población. 
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3. 1.7.- SUELOS 

El municipio de Zapopan se encuentra cubierto por suelos 

tipo "Chernozen" en toda su extensión. Dentro de estos se distinguen dos 

grupos. El primero corresponde a los suelos que se desarrollan bajo con

diciones Insuficientes de humedad.en el imas extremosos X el segundo gru

po corresponde a los suelos de las regiones montañosas que se desarro--

llan en condiciones de precipitación media. 

El.suelo del municipio se encuentra formado geológicamen

te por 4 tipos de roca: Basalto compacto y hojoso, tobas pomosas, porfi

do y tranquita y rocas efusivas. 

EROSION.' En el municipio de Zapopan las principales caraf. 

terlstlcas de las zonas erosionadas son las siguientes: 

Las ocasionadas por la explotación irracional de materias 

primas para la industria de la construcción; principalmente: jal., arena 

amarilla, arena de rio, piedra y barros para producir ladrillos. 

La devastación forestal efectuada en épocas anteriores, -

provocando deslaves, dando como resultado la existencia de grandes exten 

siones de terreno con erosión hídrica, terrenos arenosos y salinos con

aspecto desértico. (CUADRO 2). 

3. 1.8.- TENENCIA DE LA TIERRA 

O. Cuantificación y clasificación de la superficie municl 

pal: (usos agrlcolas). El municipio contaba en 198Ó con un total de-

117,945.; de las cuales 57,423 estaban dedicadas al cultivo, representan-
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do el 51% del total. 

CUADRO 2 ZONAS EROSIONADAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. 

ZONA EROSIONADA 

AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA HPAL. 

NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 

1 NO 1ST 1 NTAMENTE 

ZONA MONTAÑOSA (HUAXTLA) 

ZONA MONTAÑOSA (PRIMAVERA) 

EXTENSION CA U S A 

130 Has. EROSION HIDRICA (FUERTE) 

60 Has. EROSION HIDRICA (MEDIA) 

30 Has. EXPLOTAC ION DEL SUELO 

150 Has. EXPLOTAC ION FORESTAL E ~ 
HIDRICA 

50 Has. EROS ION HIDRICA 

SARH (1978) 

Además tiene un total de 29,350 Has., de pastizale~ que alca.o. 

za un 26.57% y 15,400 Has., con "'1 12./-b es la superficie boscosa dt,J municl 

pi o; el resto es Jo que se denomina tierras agrfcolamenta improductivas con 

10,650 Has.', representando el 10.64% del total. 

2).~ SUPERFICIE EJIDAL.' La superficie ejidal cuenta dentro de 

la explotación agrícola con 32 ej idos que se extienden sobr., un¡; superficie 

de 28,582 Has., de cultivo, beneficiando" 2,310 famil ids. 

3). ~SUPERFICIE COMUNAL.' Existe en este n1unicipio un¡; comuni~ 

dad agraria con una superficie de 3,022 Has., que benefician a 156 comuneros. 

4).~ PEQUEÑA PROPIEDAD. Existe un predominio claro de propie~ 

dad privada en cuanto a tierra cultivable dentro de la actividad agrícola, ~ 

1 
con un total de 85,171 Has., que representan el 75.35% del área cultivada. 
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3.2.- HETODOLOGIA DE INVESTIGACION 

En la presente investigación de los sistemas de produc--

ción animal, se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario, elaborado 

y corregido por el Director y Asesores de la presente investigación, así 

como un zondeo de campo par., determinar 1 as interrogantes de dicho cues

tionario. 

3.2.t.- DISERO DE MUESTREO 

El método por medio del cual se obtuvo la información fué 

el de una encuesta directa usando "El Diseño de Muestreo Estratificaco -

con Distribución Proporcional". Estableciendo una confiabil idad de un--

95% y una precisión del lO% para los datos reales· que se obtengan en la 

apl fcación de la encuesta o en el muestreo. 

Se estratifico la población de ganaderos que existen den

tro de cada localidad y se les agrupo en 4 estratos: de acuerdo al núme

ro de ganado que tenían de la manera siguiente: 

1.- Familiar de 1 a 4 bovinos 

2.- Semi-comercial de 5 a 24 bovinos 

3.- Comercial de 25 a 74 bovinos 

4.- Industrial de 75 bovinos en adelante 

Para el cálculo del tamaño de la rruestra se uti i izo como 

variable el número de animales que existe dentro de la relación total de 

ganaderos que constituyen el marco de rruestreo. 
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La fórmula uti 1 izada paro. la ubtenc ión dtll tamaño de IT'IJe.á_ 

tra fué: k 
N i:_ Ni Si 2 

n a n~l 

N2 i + .i_Ni Si
2 

Se utiliza un diseño de muestreo estratificado con distrl 

bución proporcional donde: 

N * Número de ganaderos 

Ni = Tamaño de la muestra 

s. 2 
=Varianza de cada estrato 

1 

d = Precisión (10%) 

Z = Confiabilidad (95%) 

Para distribuir el número de elementos de la muestra dentro 

de los estratos se uso la fórmula: 

Ni 
ni ¡¡¡ n 

N 

o sea, que se hizo una distribución proporcional. 

Conocido el número de elementos que constituían la mues--

tra general y por estratos se obtuvo la relación de las personas a entr~ 

vistar. Que fué de 88 encuestas. 

3. 2. 2.- DELIMITACION DEL MARCO DE MUESTREO 

El marco de muestreo lo constituyen todos los ganaderos -

del municipio de Zapopan afiliados a la Unión Ganadera Regional. Parad~ 

1 imitar el marco de muestreo se obtuvieron las relaciones de Jos ganada-

ros por localidades a través de la Unión Regional: y la campaña contra

la garrapata y Juego se confirmaron en las visi,tas efectuadas a cada una 
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de éstas local id<Jdes. 

La relación total de ganaderos que constituyen el marco

de muestreo es de 746 Individuos. 

3.2.3.- DISE~O DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario fue diseñado con el fin de obtener lama

yor información sobre la situación actual de los factores que influyen -

en la producción animal en el municipio de Zapopan, Jalisco, dándole es

pecial atención a las respuestas~ de los entrevistados e interpretando -

correctamente las mismas. 

El cuestionario consta de 72 preguntas distribuidas en 8 

secciones las cuales se enumeran a continuación: 

1.- Consideraciones Generales 

2.- Razas en Explotación 

3·- Alimentación Genera 1 

4.- Alimentación en Vacas Lecheras 

s.- Reproducción 

6.- Produce i ón 

7·- Sanidad 

8. - Hanej o de Agostaderos 

3. 2.4.- LEVANTAHIENTO DE LA ENCUESTA 

Se efectuó mediante entrevistas directas en la persona en 

el rancho, establo, o parcela de cada uno de los que formaron la muestra 

en cada 1 oca 1 i dad. 

., 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación son prdsentados Jos resultados que arrojó 

la encuesta realizada en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

4.1.- TAMAÑO DE LA EXPLOTACION DE BOVINOS 

El tipo de explotación de bovinos se determino de acuerdo 

al número de cabezas de ganado que tenía, ya que en el municipio de Zap.Q 

pan, para que una persona pueda ser cosiderada ganadera basta con tener 

registrada dos o tres cabezas de ganado de acuerdo a esto se hizo la si-

guiente clasificación: 

CUADRO 3 

1).- Familiar- De 1 a 4 cabezas de ganado 

2).- Semi -comer e ia 1 - De 5 a 24 cabezas dd ganado 

3) .·- Cornerc i a 1 - De 25 a 74 cabezas de ganado 

4).- Industrial -De 75 cabezas de ganado en adelante. 

Lo anterior se observa clararnente.en el CUADRO 3. 

TAMAÑO DE LA EXPLOTACION GANADERA EN El MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALISCO 

TIPO DE EXPLOTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIAR 11 12.' 

SEMI-FAMII.IAR, COMERCIAl. 9 10.2 

COMER!;IAL 52 60.4 
---------------------------·-··---INDI)STRIAL 16 16.8 
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De el anterior cuadro se concluye que ol porcentaje más

alto (60.4%) de ganaderos se dedica a la explotación comercial y han he· 

d"' e!<' ella un negocio, relativamente intensivo. La que le sigue en im-

portancia es la explotación Industrial (16.8',(,), la cual representa a las 

personas con más recursos econór11icos y han desarrollado una industria 

tanto de leche com de carne. Los porcentajes más bajos se lo corrbinan, 

la explotación familiar (12.5%) y la semi-comercial (10.2",(,), ya que en

estas se encuentran en su mayoría Jornaleros y comerciantes en pequeña -

escala que tienen este tipo de explotación junto con otra actividad para 

sus nocas 1 dad es !Ms apremiantes. 

4.2.- FINALIDAD DE LA EXPLOTACION 

Los ganaderos del rrunicipio de Zapopan tienen corro princl 

pal finalidad de su explotación la producción de leche, la cual por su -

manejo fácil, sus ingresos permanentes y su gran demanda, representa el 

78.4% de la producción anin~l, el restante de 19.3% y 2.3% aproximadamen 

te son para bovinos de carne y producción de leche y carne respectivamen 

te. (CUADRO 4). 

CUADRO 4 F 1 NALI DAD DE LA EXPLOTAC 1 ON GANADERA EN EL 

HUNICIPIO.DE ZAPOPAN, JALISCO. 

TIPO DE PRODUCCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOVINOS OE LECHE 69 78.4 

BOVINOS DE CARNE 17 19.3 

DOBLE PRO POS ITO 2 



4.J.- RAZAS EN EXPLOTACION 

Las principales razas que se manejan en el municipio de -

Zapopan, son entre otras la tiolstein que representa un 78'/o de la cual el 

94% es 314 de pureza genética, le sigue en importancia la cebú que repr~ 

senta el 19% de la ganadería en este municipio, encontrandose entre es·-

tas un 60% de raza pura y el restante 40% en cruzas con diferente grados 

de pureza genética. (CUADRO 5). 

CUADRO 5 RAZAS PURAS DE BOVINOS Y SUS CRUZAMIENTOS EN 

EXPLOTACION EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. 

RAZAS EN EXPLOT.' FRECUENC lA 
GRADO DE -
CRUZAMIENTO 

%DE APARICION DE LAS 
CRUZAS EN LAS RAZAS 

HOLSTEIN 

C EBU 

OTRAS 

78 

19 

3 

PURA 
J/4 CRUZA 
1/2 CRUZA 

PURA 
CRUZADA 

4.4.- PASTOREO 

1.0 
94.0 
5.0 

60.0 
40.0 

El 59% de los ganaderos pastorean sus animales ya que es· 

tos cuentan en su total ldad con una extensión de terreno destinada a po• 

treros o pastizales tanto naturales como Inducidos, el resto de los gana 

deros que no pastorea se debe a que no cuentan con los medios antes men· 

clonados (41~), llevando una ganaderia intensiva o estabulada. 

El manejo del pastoreo es una práctica que debe anal izar-

se con detenimiento, ya que tiene influencia directa sobre la economía· 
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misma del ganadero. 

El pastoreo se realiza en diferentes épocas del año, así 

el 46.1% lo realiza todo el aRo porque cuenta con la superficie y Jos r~ 

cursos mene lonodos con anterioridad para efectuarlo, los que real izan el 

pastoreo en diferentes épocas del año, son otoño - invierno (17%); en in 

vlerno (15%); invierno-primavera (~/o), los restantes lo llevan a cabo CQ 

mo se puede observor en el CUADRO 6 . 

CUADRO 6 EPOCA DE PASTOREO EN EL MUNICIPIO OE ZAPOPAN, JAL. 1 

EPOCA DE PASTOREO FRECUENC lA PORCENTAJE 

TODO EL AÑO 24 46.1 

OTOÑO- INVIERNO 9 17.3 

INVIERNO 8 15.3 

1 NV 1 ERNO - PRIMAVERA 5 9. 6 

VERANO - OTOÑO 3 5·7 

OTOÑO 2 J. 8 

INVIERNO - PR 1111\VERA - OTOÑO 1.9 

Las principales forrajeras de explotación en el municipio 

son en su mayoría forrajeras nativas, en contrandose las siguientes esp~ 

cies. (Paspalum notatum, Cynodon dactylon, Brachiaria plantaginea), otro 

tipo de forraje para pastoreo es el pasto inducido (Choloris gayana), el 

cual representa un porcentaje rruy bajo (3.8"/o) en la región. (CUADRO 7). 

4. 4. 1.- ALI MENTAC ION CON FORRAJE CORTADO 

Los ganaderos del rrunicipio de Zapopan el 63% proporciona 

forrajes cortados, porque cuenta con los medios económicos para hacerlo 
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ya que cultivan ellos mismos .,1 forraje, o Jo compran a buen precio, el 

36% restante no proporciona ningún tipo de forraje. 

CUADRO 7 ESPECIES DE FORRAJE PASTOREADO EN El MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 

N. VULGAR N. CIENTIFICO FRECUENC lA PORCENTAJE 

SABANA Bc¡¡cbi¡¡rj¡¡ l'!liilot¡;¡giru¡¡¡ 15 28.4 

GRAMA NA T 1 VA C)!nodon ds:¡q)!]OO 21 40.3 

CABEZA DE BURRO P~s~alum notatum 14 26. 9 

RODEX Choloris ~ 2 3.8 

La época de proporcionar forraje cortado al ganado va de~ 

de todo el año, representando el 80% a diferentes periodos cortos del 

mismo, que se presentan de la manera siguiente: otoño - invierno, invieL 

no - primavera, verano y otoño, estos períodos representan el 20% restan 

te, en el siguiente CUADRO 8 se presentan claramente los periodos en -

porcentajes. 

CUADRO 8 EPOCA DE FORRAJE CORTADO PROPORCIONADO AL GANADO 

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.' 

EPOCA FRECUENC lA PORCENTAJE 

TODO El ANO 45 80.3 

O TONO - INVIERNO 6 10.7 

O TONO 2 3.5 

INVIERNO - PRIMAVERA 2 3-5 

VERANO 1.7 
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De los ganaderos que proporcionan forraje cortado el 57% 

alimenta con alfalfa, la cual es obtenida de cultivos propios o es obte-

nida en otras partes, el 25% de los mismos les proporciona punta de caña 

obtenida de la misma manera que la anterior al 1T~ restante utll Iza para 

la al imantación sorgo. (CUADRO 9). 

CUADRO 9 ESPECIE DE FORRAJE CORTADO UTILIZADO EN LA ALIMEli 

TACION DEL GANADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. 

N. VULGAR N. CIENTif=ICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALFALFA Medicago ~ L. 32 57· 1 

CA~A DE AZUCAR Sacharum oficinarum. L. 14 25.0 

SORGO 10 17.8 

4.4. 2.- ALIMENTACION CON CONCENTRADO 

El uso de las raciones concentradas es sin lugar a dudas 

el sistema da alimentación más usado por los ganaderos. 

En el Municipio de Zapopan, el 95% de las personas dedic~ 

das a la producción de leche suplementan a sus animales concentrados, 

puesto que es la base de la alimentación de la vaca en producción para-

mantener un nivel más o menos productivo durante todo el año, la época -

de proporcionar concentrados bajo el sistema imperante en la zona es - -

practicado todo el año y es real izado por el 97% de los ganaderos. (CUA-

ORO 10). 

4:4.3.- ALIHENTACION CON RASTROJO 

El 89% de los ganaderos complementa la alimentación del -
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ganado con rastrojo de diferente tipo, el resto no proporciona rastrojos 

por tener otro tipo de alimentación o por no poder obtenerlos. Así mismo 

la época de suplementario en la a1tmentacl6n se lleva a cabo en forma sl 

milar a la de forrajes y concentrados variando únicamente los porcenta·

j es como se puede observar en el CUADRO 11 . 

CUADRO ID EPOCA DE ALIHENTACION CON CONCENTRADO EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

EPOCA DE CONCENTRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODO EL AÑO 82 97.6 

INVIERNO 1.1 

VERANO - OTOÑO 1.1 

CUADRO 11 EPOCA DE ALIHENTACION CON RASTROJO EN EL HUNICl 

PIO DE ZAPOPAN, JALISCO.' 

EPOCA DE RASTROJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODO EL AÑO 52 65.8 

INVIERNO - PRIMAVERA 12 15. 1 

INVIERNO 8 1 o. 1 

PRIMAVERA 4 s.o 

OTOÑO - l NV 1 ERNO 1.2 

INVIERNO- PR IHAVERA 1.2 

INVIERNO - PR 1 MAVERA - OTOÑO 1. 2 

Las principales especies de plantas de donde se obti.ene -

el rastrojo complemento de la alimentación en el municipio es el del--



rnarz {95%), seguida del sorgo {3;7%) y del garbanzo {1. 2"/o)~·· 

CUADRO 12 ESPECIES DE RASTROJO UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DEL 

GANADO EN EL MUN 1 C 1 P 1 O DE ZAPO PAN, JAL 1 SC0.1 
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N.' VULGAR N.' Cl ENTIFICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAIZ ~ mays. L. 75 94.9 

SORGO Sorgum vulsare. L. :3 3·7 

GARBANZO creer arl etarum. L. 1. 2 

4.5.- ALIMENTACION DE LA VACA LECHERA EN PRODUCCION 

La ración alimenticia de la vaca lechera en producción~~~ 

rfa en algunos cOfll:llementos coll'O son¡ lastres, rastrojos, complementos, 

pastura cortada las cuales son proporcionados al ganado según el crite-

rio de 1 a persona encargada de su a 1 i mentac i ón, e o incidiendo únicamente 

en el concentrado y en el lastre. El concentrado por lo general lo com-

pra el ganadero ya elaborado. {CUADRO 13). 

CUADRO 13 RACION ALIMENTICIA DE LA VACA LECHERA EN PRODUf 

CION EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.' 

RACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONC.' RAST.! LASTRE 39 59.9 

CONC.' PAST.~ LASTRE 4 s. 6 

CONC .• PASTO CORTADO LASTRE 11 15.4 

CONC. PASTO CORTADO RAST.: LASTRE 5 7.0 

CONC.1 PASTOREO RAST .' LASTRE 4 5. 6 

CONCENTRADO LASTRE 5 7.0 

OTRO 3 4. 2 

-~---~-------
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El uso de minerales es una práctica relativamente usual -

entre los ganaderos, ya que la totalidad de ellos ofrece sal coman a sus 

animales, dado el pobre contenido de minerales en los suelos, otros les 

dan roca cálcica, azufrada y fósforica, las cuales son añadidas a la ra

ción o distribuidos en los potreros o corrales para que el animal los t.Q 

me. 

4.6.·- LOTIFICACION DE LA VACA EN PRODUCCION 

la lotificación de las vacas en producción de leche lo 

rea 1 iza e 1 25. 3% de 1 os ganaderos, esto es que separa a 1 as vacas en pr.Q 

ducción, para brindarles una mejor atención y también a las vacas que e~ 

tan próximas a el parto para evitar que las golpeen, formando lotes en -

los cuales la vaca lechera recibe diferente tipo de ración alimenticia a 

las que no producen, este tipo de Jotificaci6n lo realizan por Jo gene-

ral los sistemas de explotación en estabulación. 

La lotificación se lleva a cabo en un 88.~/o en la ordeña 

y el 11.1% restante lo real iza en el corral; (CUADRO 14). 

CUADRO 14 LOTIFICACION DE LA VACA EN PRODUCCION EN 

El MUN 1 e 1 P 1 O DE ZAPO PAN, JALI seo.~ 

LO TI F 1 CAC ION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORDEilA 16 88.8 

CORRAL 2 11. 1 

4,7.- ALIMENTACION DE REEMPLAZOS EN ETAPA DE LACTANCIA 

La alimentación de reemplazos lactantes se lleva a cabo-



45 

de diferentes formas en las cuales predomina la al imantación con calas--

tro 15 dTas y substituto de leche representando un 31%, tambi6n se dis-

tingue en la que dan calostro.8 dfas y substituto de leche, con una apa-

rlclón del 24% esto se puede observar más claramente en el CUADRO 15 , 

CUADRO 15 ALIHENTACION DE REEMPLAZOS EN ETAPA DE LACTANCIA 

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.~ 

ALI MENTAC 1 ON FRECUENC lA PORCENTAJE 

CALOSTRO 8 DIAS LECHE 
DE VACA SUBSTITUTO DE 4 5·6 
LECHE 

CALOSTRO 8 OlAS SUBS-
TITUTO OE LECHE 17 23.9 

CALOSTRO 15 OlAS LE--
CHE DE VACA SUBSTITU- 10 14. o 
TO DE LECHE 

CALOSTRO 15 OlAS SUBi 
TITUTO DE LECHE 22 30.9 

LECHE DE VACA 14 19.7 

OTRO 4 s.6 

Como se puede observar en el anterior cuadro 15, es rele

vante el uso de substituto de leche para la cría de terneras por Jos ga-

naderos 23-~/o y )0,5f/o, lo anterior es debido al intento del ganadero por 

bajar costos en la crianza, objetivo que se logra al bajar los costos--

por Kg. de substituto lechero contra costos Kg. de leche. 

4.8.- ALIMENTACION DE REEMPLAZOS EN EL DESTETE HASTA EL PARTO 

La ración que se les proporciona a los reemplazos al das-

tetarlos es en su mayorra concentrado y rastrojo, en un 5~/o lo sigue con 
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un 24% con concentrado de desarrollo y en un 10% pastoreo, éstas racio--· 

nes son proporcionadas hasta el parto a partir de ahi se alimentaran co-

mo todas las demás. En el CUADRO 16. Se observa la al imantación de los 

reemplazos y el %de aparición. 

CUADRO 16 ALIMENTACION DE REEMPLAZOS EN EL DESTETE HASTA EL 

PARTO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.· 

Al.IMENTAC ION FRECUENC lA PORCENTAJE 

CONCENTRADO DE 
DESARROLLO 17 24. 2 

CONCENTRADO Y 
MINERALES 2 2. 1 

CONCENTRADO Y 
RASTROJO 37 52.8 

RASTROJOS Y 
PASTO CORTADO 5 7· 1 

PASTOREO 7 10.0 

OTRO 3 4. 2 

4.9.- REFORZAMIENTO DE LA ALIMENTACION AL MOMENTO DEL 

EMPADRE O DE LA 1 .A. 

De el total de Jos ganaderos en el municipio de Zapopan, 

el 94-3% no reforza la alimentación y el 5.6% restante si lo lleva a ca-

bo pero no con la finalidad ni la forma adecuada, ya sea porque no se -

usa o porque considera que no es necesario o simplemente carecen de in--

formación técnica. 
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4.10.- REGISTRO REPRODUCTIVO DE LA VACA 

En el municipio de Zapopan, Jalisco el 90% de los ganade

ros o personas dedicadas a la ganaderra no llevan registro reproductivo 

de sus vacas y el 10% restante si lo lleva, para saber cuando volver a

enterar o bien a Inseminar, cuenta con los recursos econ6micos adecuados 

para hacerlo o porque tienen la suficiente 1,{1formaci6n y dirección t&:nj_ 

ca, éstas personas llevan 1 ibros de registro para una mejor información. 

4.11.- SEMENTALES 

En el municipio de Zapopan el 60% de los ganaderos cuenta 

con semental propio, esto es a la explotación industrial, seguida de la 

comercial, las explotaciones restantes 40%, no tiene semental porque son 

personas de recursos económicos bajos vi endose obligados a alquilar o p~ 

dlr maquila para sus vacas. 

Por otro lado el número de vacas a las cuales da servicio 

un semental varía de acuerdo al tamaño de la explotación, el 90. 6% usan 

el semental para todas, mientras que el 6. 9% acostumbran un sementa 1 pa-

ra 25 vacas y el resto 2.3% uno para 60. 

Fué notorio que son pocas las personas dentro del rango -

encomendado 6. 9"/o puesto que entre menos vacas tenga el semental· da un ~ 

jor servicio, es notorio que no Jo saben dado que sólo el 6.9"/o estan den 

tro del rango recomendado en la 1 iteratura técnica. 

El criterio usado para elegir semental en un 64.5% se ba

sa en el pedigree del animal o tener conocimiento de la potenciabilidad 

de sus progenitores, el 8.3% se basan a testículos y alzada grande el 
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resto de los ganaderos se basan en diferentes criterios o simplemente -

gustos para elegir a su semental esto se ve en el siguiente CUADRO 17 

CUADRO 17 CRITERIO USADO PARA ELEGIR SEMENTAL EN EL MUNI-

CIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

CRITERIO USADO PARA FRECUENC lA PORCENTAJE 
ELEGIR SEMENTAL 

QUE SEA DE REGISTRO 31 64.5 

TORO PAREJO 3 6. 2 

COLOR Y ALZADA 2.0 

ALZADA Y PORTE 4 8. 3 

ANCHO DE PECHO 2 4.1 

BOLSA GRANDE 4 8.3 

OTRO 3 6. 2 

En el cuadro 17, se pueden observar muy claramente el 

criterio utilizado representado en porcentajes. 

La compra de reemplazos para substituir las pérdidas de-

ganado nadie las utiliza dentro del municipio, las eligen de su mismo -

pie da cría. 

4. 12.- CRITERIO UTILIZADO PARA CUBRIR POR PRIMERA VEZ 

A LAS A LAS VAQU 1 LLAS. 

En al ~runidpio, las personas dedicadas a la explotación 

ganadera utilizan diferentes criterios para cubrir por primera vez las-

vaquillas del hato, estos criterios astan simentados principalmente en-

el conocimiento empírico adquirido a través del tiempo que se han dedic! 
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do a esta actividad. 

Otra parte de los mismos se auxilia con personas capacitE 

das para servir a la vaquilla, estas pueden ser Médicos Veterinarios o -

Técn i e os Ganaderos. 

CUADRO 18 CRITERIO UTILIZADO PARA CUBRIR POR PRIMERA VEZ A -

LAS VAQUILLAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

CRITERIO PARA CUBRIR FRECUENC lA PORCENTAJE 

QUE PASE DE 250 Kg. 23 32. 3 

AL PRIMER CALOR 32 45.0 

AL TERCER CALOR 6 8. 9 

EL TORO LAS BUSCA 4 5.6 

OTRA 6 8.4 

La razón por la que el ganadero utiliza los criterios an

tes mencionados se presentan de la siguiente manera; el 45% se basa en -

que asr se ha efectuado.a través de generaciones pasadas, un 32-3% argu

ye que si carga a la vaquilla antes de que alcance su desarrollo va a t~ 

ner problemas en la gestación o en el parto estos problemas pueden ser: 

abortos, desea 1 e i f i cae i ón o diferentes ti pos de enfermedades. Los porce.n 

tajes restantes, de el porque se utiliza el criterio para cubir por pri

mera vez a las vaquillas es en si bajo, presentandose de la siguiente~ 

nera 8.4% al tercer calor 5.6%, no las separa del hato y el 8.4% por di

ferentes razones las cuales por su baja presentación no se mencionan es~ 

pec r f i e amente. 



4.13.- CRITERIO PARA CUBRIR A SUS VACAS ADULTAS 

El criterio utilizado por los ganaderos de la región para 

cubrir a sus vacas adultas se realiza como se menciona en el punto si---

guiente a el cuadro 19, eñ el cual son presentados los criterios y los -

porcentajes de aparición. 

CUADRO 19 CRITERIO UTILIZADO PARA CUBRIR A SUS VACAS ADULTAS 

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.' 

CRITERIO PARA CUBRIR 
A LAS VACAS ADULTAS. FRECUENC lA PORCENTAJE 

QUE ESTEN LIMPIAS 19 26. 7 

A LOS 3 MESES POST-PARTUM 4 5.6 

A LOS 2 MESES POST-PARTUM 28 39.4 

EL TORO LAS BUSCA 15 21. 1 

OTRA 5 ],0 

El porque se utilizan estos criterios para cubrir a las

vacas adultas se presentan de la siguiente manera, el 39 •. 4% a los 2 me--

ses post-partum para que críen cada año y alcanzar una mejor producción, 

el 26.'7% lo realizay·aque se limpien, esto por lo general pasa a los 2 

6 3 meses después del parto y es con el mismo fin que el anterior, el 

21.1% no las separa del hato y el toro las busca alborotarse y el ].0%-

restante por razones no especfficadas. 

4.14.- INTERVALOS ENTRE PARTOS 

El 66.1% de los ganaderos a la vaca recien parida la d~a 

secarse de 2 a 3 meses antes de volverla a cargas asf que por lo general 
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las vacas paren de 11 a 13 meses. El resto de los ganaderos no lleva un 

control específico ni sabe cuando se cargó así que tarda más o menos 

tiempo en parir, según se ve en CUADRO 20 

CUADRO 20 INTERVALOS ENTRE PARTOS EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JAL 1 seo.· 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 meses 7 9.8 

10 meses 3 4. 2 

11 meses 12 16.9 

12 meses 47 66.1 

13 meses 1.4 

más de JI¡ meses 1.4 

4.15.- CRITERIO PARA DESECHAR VACAS DEL HATO 

En el hato se presenta como es natural vacas en estado 

avanzado de edad o bajas en producción que no es conveniente seguir te--

niendolas en explotación por no ser redituables. Este tipo de ganado se 

desecha aplicando los criterios que se mencionan en el CUADRO 21 ~como 

sobresaliendo la causa de desecho la edad (64.7%} seguida de un (18.3%), 

por defectos físicos de la ubre. 

CUADRO 21 CRITERIO PARA DESECHAR VACAS DEL HATO EN EL HUNI-

CIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

CRITERIO APLICADO 
PARA DESECHAR FRECUENC lA PORCEIHAJE 

EDAD 46 64.7 

ENF ERH EDAD ES 1.4 

ESFINTERS CERRADOS 13 18. 3 

FALTA DE O 1 ENTES 2 2. 8 
(\Tr""l él 1 o.(. 
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4.16. -. INSEMINAC ION ARTIFICIAL 

En este renglón la l.'A. se utiliza con un porcentaje muy -

bajó (l~k) en este municipio, los cuales la efectuan por diferentes razo

nes, como son¡ el (37. 'f/, la aplica porque no hay semental, el (21.4%) co

ma alternativa probable, otro (21 •. 4%) la utiliza porque puede cubrir a 

sus vacas con toros de mejor calidad, un (14.3%) la lleva a cabo por ser 

más práctica que utilizar un toro, el ('f~) restante la utiliza para cu--

brir a las vaquillas con semén de ganado de parte pequeño esto con el ffn 

de evitar problemas al parto.' 

Los ganaderos que no utilizan la I.A. (80.3%), se debe a

problemas coma falta de información adecuada, falta de recursos económi-

cos, por llevar un manejo tradicional trasmitida a generaciones, por con

tar con semental considerando la I.A. inútil ya que le puede ocasionar 

problemas como son el amachorramiento de las hembras. 

4.1].- CONTROL DE PRODUCCION 

En las explotaciones lecheras muestreadas en el municipio 

de Zapopan, Jalisco tan sólo el 12.6% llevan registro de producción el -

cual se realiza para facilitar el manejo, destino y costo de la vaca le-

chera en produce i ón. 

Las razones que presenta el ganadero que no lleva registro 

de producción (8].3%) son entre otros¡ muy laboriosos, no se tiene tiempo 

para ello, por tener pocas vacas. 

Por otro lado el total de los ganaderos afirmó tener una -
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producción estacionaria, bajando un poco sólo en tiempo de frro. 

El periodo de producción de leche, que arrojó la encuesta 

varia de 7 a 10 meses según la pureza de las razas, su ración alimenti-

cia, el destete de los becerros y el mejor manejo de la explotación. - -

CUADRO 22 ; es Importante señalar que las vacas que duran 10 meses en -

lactancia (22.1%) por ser,de la raza Holsteln se acercaron al óptimo. 

CUADRO 22 PERIODO DE ORDERA DE LA VACA EN EL MUNICIPIO 

DE ZAPOPAN, JALISCO. 

PERIODO DE ORilE~A FRECUENC lA PORCENTAJE 

9 MESES 20 28. 1 

8 MESES 8 11. 2 

7 MESES 20 28. 1 

10 MESES 16 22. 1 

OTRO 7 9. 8 

En el CUADRO 23 se puede observar la producción diaria 

de leche en 2 ordeñas real izadas en 24 horas en vacas de raza Holstein. 

Como se puede apreciar la producción de leche varia en dl 

ferentes porcentajes, en esto influye, la ración alimenticia, el destete 

de los becerros, la pureza de la raza Holstein, y principalmente el man~ 

jo de la explotación así nos encontramos que el 2J.~k da un promedio de 

11 a 13 1 itros de leche diarios, un 19.7% varia de 8 a 10 litros producl 

dos, un 16.9% produce un promedio de 14 a 18 litros y así sucesivamente 

hasta 1 os porcentajes más bajos. 



CUADRO 23 PRODUCCION DIARIA (2 ORDEÑAS) EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 

LITROS POR OlA FRECUENC lA PORCENTAJE 

2 - 4 1.4 

5 - 7 8 11.2 

8 - 1D 14 19.7 

11 - 13 17 23.9 

14 - 16 12 16.9 

16 - 18 12 16.9 

18 - EN ADELANTE 7 9.8 

l+. 18. - ENGORDA 

Como se menciona al principio de estos resultados un l~k 

de la ganadería del municipio es explotación de ganado de carne, y un -

2".<. de doble propósito. 

Esta engorda se lleva a cabo con animales adquiridos en-

otras regiones, Jos cuales representan un total del 94./lo, el 5.3% res--

tante son obtenidos para su engorda de su mismo pie de cría. 

1 

El periodo de engorda o tiempo que permanece el ganado en 

c:oxplotac ión es en un 52.6% de 4 rn01ses, el resto 1•7· 3% 01s de 3 rn01ses. 

La Selección del ganado para la explotación de carne tie-

n~ 3 alternativas o criterios para la iniciación de la engorda éstos son 

en primer término: 

1.- Peso vivo de 200 Kg. para finalizar en 500 Kg. en pe-

ríodo de 3 meses, este criterio representa el 31%. 
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2).- Inicio aleatorio, este se 1 leva a cabo sin importar 

el peso ni la edad del animal con un periodo comprendido entre 3 y 4 me

ses, este criterio representa el 63.1r~ 

). - lnic lo por edad, este se real iza con el animal de 4 a 

6 meses, durando el período de engorda 4 meses o más; este criterio re-

presenta el 5. ZO!oo 

El P.V. obtenido durante los 3 o 4 meses de la engorda -

del animal lo representamos en' el CUADRO '24 en Kg. ganados diariamente. 

CUADRO 24 PESO VIVO OBTENIDO DIARIAMENTE DURANTE EL PERIODO -

DE ENGORDA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.' 

PESO VIVO OBTENIDO FRECUENC lA PORCENTAJE 

2. 5 Kg. 5 26.) 

). O Kg. 9 4].3 

3. 5 Kg. 4 21. o 

OTRO 5· 2 

El destino del ganado al finalizar su período de engorda 

es por lo general a los Rastros Municipales de Guadalajara y Zapopan, 

siendo este en un 96% el resto, llega a rastros particulares de los mis

mos tab 1 ajeros. 

4.19.~ REGISTRO DE SALUD 

El registro de salud es en un ]].ZO!o, negativo para los g~ 

naderos o Irrealizable arguyendo razones como son: no se acostumbra, re

presentando un ]].rlo de las respuestas proporcionadas por el ganadero o 



la persona encargada. 

Un 20.6% indica que al tener poco ganado no es indispens~ 

ble llevar un registro de salud por animal. El 5. S"lo restante especifica 

que llevar este registro implica un mayor desembolso. 

El ganadero que si 11 eva, (22. 7%) el registro de salud 

argumenta que as necesario conocer como, cuando, y contra que ha sido v~ 

cunado el animal, asf como las enfermedades anteriormente padecidas, -

otra parte de Jos mismos manifiesta que es necesario para un mejor con-

trol. Una tercera parte al tener asegurados a sus animales la compañfa -

aseguradora se encargará del registro. 

En el municipio da Zapopan el 95.4% vacuna a sus animales 

contra las enfermedades de mayor incidencia y donde se hace indispensa-

ble la misma; las razones por las cuales vacuna se presentan claramente 

en el CUADRO 25 • 

CUADRO 25 RAZONES POR LAS CUALES SE VACUNA EN EL MUNICIPIO 

DE ZAPOPAN, JALISCO. 

PORQUE VACUNA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARA QUE NO SE ENFERMEN 37 42.0 

PARA PREVENIR ENFERMEDADES 34 38.6 

MANTENERLOS SANOS 8 9.0 

PERIODOS DE VACUNA 4 4.5 

ESTAN ASEGURADOS 2 2. 2 

OTRO 3 3.4 

Para prevenir e;nformedades dentro del hato asf como 1 esi.2, 

nes, abortos, golpes es necesario observar y revisar periódican~nte a 
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los animales, esto se realiza de una forma diaria en el caso del ganado 

lechero y lapsos más largos para ganado de carne. 

En el municipio el total de los ganaderos no efectua la -

castración de los animales; ésto se debe a razones como son: para las elS_ 

plotaciones lecheras, la Inexistencia de becerros, o éstos son comercia

lizados. Para las explotaciones de carne indican los ganaderos, que el -

animal pierde peso, produce más grasa en sus tejidos o existe detrimento 

de su valor en el mercado, esto significa que un animal castrado vale~ 

nos. 

Asf mismo el control de los parásitos, se lleva a cabo de 

una manera satisfactoria, rápida y segura es sabido por los ganaderos 

que éstos producen pérdidas considerables a nuestra ganadería. 

Los principales párasitos que se presentan son entre

otros, garrapata, gusano barrenador y párasitos intestinales, los cuáles 

tienen una incidencia muy baja. 

Dentro de los ganaderos muestreados el 21% tiene proble-

mas de aborto ocasionados principalmente por golpes 73-3%, un 6.6% por

enfermedades en el período de la gestación el 20.0% restante no se cono

ce una causa específica. 

4.20.- AGOSTADEROS 

En este renglón los ganaderos que cuentan:con superficie 

de agostadero representan un 61% el resto maneja superficies para culti

vos comerciales 3~1~ 

La superficie que se maneja para agostadero en esta re---



gión se clasifica por número de hectáreas, en el CUADRO 26. Se presen

ta. 

CUADRO 26 SUPERFICIES PARA AGOSTADEROS EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 

SUPERFICIE POR HL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 19 20 37.4 

20 a 99 25 47.5 

100 en adelante 8 

Al preguntarles a los ganaderos en que época del año es-

tan Jos sementales con las hembras, respondieron que todo el año, pudsto 

que no exista una tecnificación en sus explotaciones, por lo tanto no 

pueden determinar los meses en que se presenta la mejor época del año en 

cuanto a las condiciones óptimas naturales para definir las más apropia

das de empadre y consecuentemente de pariciones. 
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5·· CONCLUSIONES 

De los resultados del presente estudio se pueden deducir 

los siguientes conclusiones. Los sistemas de producción animal Imperan-

tes en el Municipio de Zapopan, presentaron las siguientes caracterfsti

cas: 

Primer Sistema de Producción. 

a).- El tamaño.de la explotación es de tipo comercial en 

1 a produce i ón de 1 eche.' 

b).- Con un número de 25 a 74 cabezas de ganado. 

e).- Se maneja raza Holstein con 3/4 de pureza genética. 

d).- Pastorea todo el año la especie nativa (Cynodon dac

tylon). 

e).- El forraje cortado utilizado es la alfalfa (Hedicago 

satlva). 

f).- Complementan la alimentación con concentrado y ras-

trojo todo el año. 

~).-La ración alimenticia de la vaca en producción con-

siste en concentrado, rastroja y materia verde. 

h).- La totalidad de Jos ganaderos vacunan contra las en

fermedades de mayor incidencia. 
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Segundo Sistema de Producción. 

a).- El tamaño de la explotación es de tipo industrial. 

b).- Con un namero de 75 cabezas de ganado en adelant~ 

e).- Maneja raza Holstein con 3/4 de pureza genética. 

d).- Practican la ganadería estabulada, solo pastorea el 

ganado en otoño - invierno. 

Otro sistema que existe dentro del municipio es el de la 

explotación del ganado de carne el cual presenta las siguientes caract~ 

rfsticas: 

a).- Esta explotación se lleva a cabo con ganado compra

do en otras regiones. 

b).- La raza predominante es la Cebú. 

e).- El periodo de engorda o tiempo que permanece el ga

nado en explotación es de 4 meses. 

d).- La alimentación del ganado consta de gallinaza, urea, 

melaza, silo y diferentes tipos de granos. 

e).- El inicio de la engorda del animal es aleatorio sin 

importar la edad o peso del animal. 

Finalmente y como conclusiones generales se ve claramen

te la im~j~a _ne~esidad de profundizar más sobre los estudios de Jos 

Sistemas de Producción Animal con el fin de aprovechar más la finalidad 

de las explotaciones tanto de leche como de carne. 
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