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R E S U M E N 

En la realización del presente trabajo se descri 

ben los sistemas de producción de bovinos en el Municipio 

de Zacoalco de Torres, Jalisco. 

Dicho estudio consiste en una encuesta directa -

por muestreo estratificado para caracterizar los sistemas. 

Los sistemas de producción predominantes por or

den de importancia son: Doble Propósito (63.8%), Produc--

ción de Leche (20.8%) y Subsistencia (1S.4%). 

Las razas en explotación son cruzadas de Criollo 

con Holstein, Ceb6 y en menor n6mero por Suizo. 

La alimentación se basa en libre pastoreo, es--

quilmos, concentrados y pastura cortada en menor porcenta

je, la melaza y s~bproductos son poco usados. 

La función reproductiva sólo est6 controlada por 

un S, SO y 9 por ciento de los sistemas de acuerdo a su -

importancia sin que sea usada la inseminación artificial. 

La edad a que la vaquilla recibe su primera mon

ta es a los 2 años en promedio de los sistemas, el destete 

se realiza a los 8.3 meses con un peso de 133 Kgs., los-

novillos salen al mercado a los 3 años con un peso de 423 

Kgs. 

La producción promedio de leche es de 8.7 litros 

diarios con un largo de lactancia de 7.1 meses. 
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Entre las prácticas sanitarias está la vacuna--

ción y combate de la garrapata por una totalidad de los -

ganaderos, los principales parásitos internos que atacan -

al ganado son de tipo digestivo. 

La castración se realiza a los 6 meses en un ---

48.8 por ciento del sistema ~e Doble Propósito; y en un --

45.5 por ciento en el de Subsistencia, sin que se realice 

en el de Producción de Leche. 

La raza, alimentacion y época de empadre juegan 

un papel fundamental como factores limitantes que deben -

ser analizados. 



l. INTRODUCCIOK 

La producción animal es una fuente de satisfactQ 

res de gran importancia para el hombre; ya que le propor-

ciona productos de diverso valor como los de orden nutri-

cional entre los que destacan: carne, leche, huevos, etc.; 

asi mismo productos para la industria como son: pieles, -

huesos, plumas, pelo, grasas, y además varias especies se 

utilizan para el transporte y tracción dado que en algunas 

regiones del pals los animales son todavia empleados en la 

labranza de tierras para la agricultura. 

Dentro del campo de la producción animal de bovi 

nos en nuestro estado se han observado diferentes sistemas 

que en algunos casos se les ha considerado muy a la ligera, 

ineficientes, poco productivos y hasta inoperantes, sin em 

bargo, pocas personas e instituciones se han interesado en 

su estudio ya que esto implica una serie de conocimientos 

detallados, asi como la idea de las estructuras y funcio-

nes de los mismos sistemas. 

Entre los aspectos que generalmente no se consi

deran al hablar de los sistemas de producción son los fac

tores ligados a los aspectos políticos, sociales, de educ~ 

ción,. etc.; que influyen de una u ·otra forma en el proce

so productivo, ya que éstos limitan los posibles efectos

benéficos y su aporte al desarrollo. Otro de los tópicos a 

considerar es el concepto de tecnología y desarrollo, mi~ 

mo que ha prevalecido en las investigaciones científicas -



2 

apareciendo en ellas fallas como son: a) la ex~stencia de 

tecnología no apropiada para los productores; b) llegada -

tardía de los cambios tecnológicos en los casos que éstos 

sean adecuados; e) los efectos negativos que a mediano y -

largo plazo han traído tales innovaciones en los paises en 

vías de desarrollo como el nuestro. Así el conocimiento de 

las técnicas generadas por nuestros productores, como los 

recursos existentes servirán para conocer, analizar y eva

luar los factores que favorezcan o limiten el desarrollo -

de las explotaciones ganaderas en este municipio. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se plan

tea como objetivo del presente trabajo determinar los pri~ 

cipales sistemas de producción en el Municipio de Zacoalco 

de Torres y estar en posibilidad de plantear líneas de in

vestigación que nos ayuden a mejorar la productividad den

tro de los sistemas prevalecientes. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Relación clima, suelo y topografia 

La relación que existe entre los factores clima, 

suelos y topografia determina un tipo de vegetación carac

teristico de un lugar. En este sentido y en base a la bue

na relación de los factores antes mencionados se ha obser

vado en buenas condiciones para el desarrollo pecuario, h~ 

ciendo una división para su estudio en sierras, lomerlos y 

llanos, SPP (1981). 

Las sierras presentan pendientes fuertes, lo --

cual determina que en ellas sólo sea posible el pastoreo -

de ganado caprino y en menor proporción el bovino, utili-

zando como alimento la vegetación natural aprovechable. 

Los lamerlos aunque pueden ser utilizados para -

el aprovechamiento de pastizales naturales o cultivados, -

presenta restricciones moderadas para el desarrollo de la 

ganaderia debido a la pedregocidad y pendientes, pero se -

puede llevar a cabo un pastoreo de ganado bovino en forma 

extensiva. 

Los llanos que algunas veces preseritan problemas 

de salinidad pueden ser utilizados para establecer prade-

ras cultivadas ya que cuando presentan restricciones éstas 

son leves y se puede llevar a cabo un pastoreo intensivo -

de ganado bovino. 
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2.2. Definición de los sistemas de producción 

El término sistemas de producción lo podemos de

finir de diversas formas, pero cualquiera de ellas deberá -

mencionar las partes que intervienen en el ·proceso produc

tivo, asi mismo cómo se entr~lazan cada una y qué producti 

vidad se obtiene. 

Paladines (1974), señala que el término de sist~ 

mas de producción se puede entender de diversas formas, p~ 

ro cada sistema en si no implica condición, clase, calidad 

o eficiencia ni operancia, sino una secuencia ordenada de 

acciones que convergen en su totalidad hacia un fin común 

que es la producción, caracterizando al sistema por la foL 

ma en que las acciones se unen y entrelazan. Por otro lado 

Spedding (1984), define los sistemas de producción como un 

conjunto de componentes interaccionante~ que operan unos -

con otros para un fin común que es capaz de reaccionar co

mo un todo frente a estímulos externos, los cuales no son 

afectados directamente por sus propios productos, teniendo 

limites definidos dentro de los cuales tienen lugar todas 

las reutilizaciones de alguna importancia; asi mismo este 

autor señala que el estudio de los sistemas de producción 

se justifica por razones de importancia práctica y por co~ 

tribuir a clarificar ideas sobre el tema objeto de estudio. 

El autor parte de la idea de lo que se cree seria mejor -

para realizar una actividad productiva, apoyad~ en observ~ 

ciones prácticas o experimentales del sistema que desea -

cambiar o mejorar concluyendo en que para mejorar los sis-
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temas se requiere: A) el reconocimiento de que es necesa-

rio identificar y describir el sistema estudiado y aque--

llos aspectos a los cuales se les puede aplicar la mejoría; 

B) que esté dentro de lo posible realizar cálculos sobre -

el producto como base de la confianza en el resultado de -

la mejora propuesta. 

Finalmente Cuanalo y Hernández (1981), definen

los sistemas de producción en base a los facttires del me-

dio ambiente como el clima, el suelo, etc., que guardan-

una estrecha relación con el manejo pasado y presente de -

una explotación cuyo objetivo principal es determinar las 

opciones más convenientes para obtener el mejor resultado 

dent~o de la producción. 

2.3. El sistema típico Neozelandés de producción 

de leche 

En Nueva Zelanda existe un sistema de producción 

de leche a base de praderas, que se caracteriza por una -

producción estacional de leche en forma paralela a la cur

va de crecimiento de las praderas, de tal manera que la -

máxima producción coincide con el máximo desarrollo de los 

forrajes en primavera. La pradera es dividida en sectores 

y en cada uno existe una carga animal de 2 vacas por hec-

tárea, el pastoreo se lleva en rotación se reservan algu-

nos sectores en primavera con la finalidad de conservar --
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ensilajes y proporcionarlo a las vacas"en invierno, la prQ 

ducción media bajo este sistema es de 2656 Kg. de leche -

por vaca al año. Paladines (1973), señala que en los paí-

ses como Estados Unidos y Canadá se está aplicando un sis

tema consistente en la combinación de praderas con ensila

je para vacas lecheras. El s~stema utiliza una combinación 

de forrajes anuales y permanentes, la duración del pasto-

reo es de 5 meses y los otros 7 meses se alimentan con heno 

y ensilaje, para la cosecha del heno se utiliza alfalfa y 

trébol rosado y en ensilaje se utiliza maiz. El sistema 

admite una carga animal de 0.8 vacas por hectárea al año. 

2.4. Sistemas de producción más importantes en -

México 

De Alba, (1976), considera que los sistemas pre

valecientes en el manejo de la producción bovina en México 

son: sistema de venta de becerros al destete, cria y engoL 

da en el trópico, producción de leche con alfalfa, doble -

propósito en el trópico y de subsistencia. A continuación 

se describe cada uno de ellos. 

2.4,1. Sistema de venta de becerros al destete 

Este sistema es típico de las regiones áridas y 

semiáridas del pais, adaptándose a la ecología por lo cor

to del periodo de buena alimentación del ganado (90-120 --
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días) que permite el crecimiento del becerro y probabilid~ 

des de que la vaca vuelva a concebir en el periodo de llu

vias. Este sistema es poco elástico y vulnerable a trastOL 

nos económicos c~ando falta el mercado de becerros al des

tete. Sin embargo, se ha perfeccionado adaptándose a las -

condiciones de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango. Los 

elementos que caracterizan este sistema son: a) Mercado -

fácil de becerros al destete; b) Reducidas inversiones en 

capital y mano de obra por área o cabeza; e) Estacionali-

dad marcada en partos y destetes; d) Dependencia exclusiva 

de forrajes naturales, con excepciones en sequías extremas 

o para animales seleccionados. 

2.4.2. Sistema de cría y engorda en el trópico 

Este sistema es llevado tanto en el trópico seco 

como en el húmedo, teniendo como elementos esenciales: a) 

retención de crías hembras y machos por uno o dos años de~ 

pués del destete; b) Compra anual y bianual de novillos p~ 

ra ceba; e) Varias ventas anuales de novillos según su gr~ 

do de gordura; d) Praderas permanentes de tipo tropical. 

Este sistema tiene gran elasticidad, congruente 

con los recursos forrajeros del trópico, siendo de sufi--

ciente calidad para producir un novillo terminado de más -

de 350 Kgs. en un solo año de repasto. Sin embargo, en las 

condiciones actuales que prevalecen en el trópico mexicano 
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el punto más débil del sistema es la falta de praderas me

joradas y falta de crecimiento en sequía o invierno. Este 

sistema adquiere mayor elasticidad convirtiéndose en doble 

propósito con ordeño parcial y estacional pero con mayor -

énfasis en la leche, según los precios y la lejanía a los 

centros de consumo. Se caracteriza por la cría de becerros 

y apoyo de la leche en su presencia y ausencia de erogaci~ 

nes en equipo o alimento para los becerros. 

2.4.3. Sistema de producción de leche con alfal

fa 

Este sistema es tradicional del altiplano de Mé

xico y poco variante entre una granja familiar y un esta-

blo, se caracteriza por lo siguiente: a) Dependencia de -

alfalfa de riego como forraje de corte; b) Auxilio y redu~ 

cion de las necesidades de corte de alfalfa con esquilmos, 

rastrojos y/o concentrados; e) Sacrificio de machos a días 

de nacidos y cría artificial de todas las hembras; d) Est~ 

bulación completa y elevadas inversiones por vaca. La de-

p:ndencia de la alfalfa es una cualidad y defecto del sis

tema, pues la mínima escasez de agua o presencia de hela-

das intensas reducen la disponibilidad de la alfalfa, el -

costo es también elevado en cuanto a mano de obra y las i~ 

versiones por vaca. 

2.4.4. Sistema de doble propósito en el trópico 
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La ganaderia ha evolucionado empíricamente en m~ 

chos paises tropicales y aparenta ser una adaptación for

zada por la nece~idad económica de lograr la venta de le-

che, pero en ~ondiciones de mala calidad de los forrajes 

su escasez en la sequío, se forza el productor ~ retener -

ciertas características de empresa productora de carne, 

que son: a) Orde~o con ternero y separación de 13 madre 

entrE' f' r 14 har~ts diaria<:; h) Cría de machos\ J,t>mbr;-•< 

por i~ual; e) Lactancias cortas directas princlpalmente 

por las sequins, A estos l1neamientos principales se adap

tan los ~anados tropicales, pr1ncipalmente cebuíno&. En -

nuestro país lo mÁs común es mejorar los rendimientos ha-

ciendo cruzamientos con Pardo Suizo, que al mismo tiempo · 

mejora las caracterlsticas de la canal. Este sistema es-

criticado por técnicas en la ~anaderia pues se produce ma

la carne, ineficientemente y muy poca leche, pero los gant 

deros lo defienden por ser la 6nica manera de sostener las 

explotaciones sobre todo cuando descienden los precios del 

ganado en pie. 

2:4.5. Sistemas más definidos o de subsistencia 

La ganadería mexicana posee enorme ~ariabilidad 

de producción animal a nivel de subsistencia, siendo un -

tanto dificil de apuntar características que definan a e-

sos sistemas. 
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En Zacatecas y Aguascalientes, existe una leche

ría trashumante que consiste en ordeño parcial y estacio-

nal cuando est6n verdes los agostaderos y venta de quesos 

y leche para industrialización, movimiento de ganado a 

tierras de cultivo a recoger esquilmos agrícolas. Pero es

ta descripci6n no se aplica ~~no a casos aislados en algu

nos ejidos y rancherías, cuando otros no ordeñan del todo. 

Estos sistemas son indefinidos para la tecnología escrita, 

pero muy importante para la economía familiar, a veces por 

ser tradicionales .pero en otras porque representan un ni-

vel precario pero eficiente al utilizar recursos naturales. 

2.4,6, Sistema de producción de becerros en pas

toreo 

Aguirre (1982) realizÓ un estudio en la produc-

ción bovina de carne en el estado de Nayarit, encontró que 

el sistema predominante es el de cría, bajo condiciones de 

pastoreo y venta de becerros al destete, que se caracteri

za desde el punto de vista productivo por destetar a los -

becerros a una edad promedio de 8 meses y un peso que flu~ 

túa al rededor de los 135 Kgs. Entre los registros produc

tivos de ganado cebú durante el periodo de un año, que pa~ 

toreaban agostaderos y praderas de zacate guinea Panicum-

·maximum; el análisis de los datos (66%) arrojó que tienen 

un peso al destete de 152 Kgs. en 245 días, tambi6n se re-

gistraron pesos y ganancias de toretes siendo el peso pro-
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medio inicial de 213 C! 20 Kgs.), el periodo de engorda-

duró 172 C! 20 dias) en ~poca de lluvias y la ganancia diA 

ria promedio por animal fue de 296 e: 19) g. Concluye di-

ciendo que los resultados obtenidos se deben a la capaci-

tación previa de los ganaderos antes de iniciarse el proc~ 

so productivo. 

Por otro lado SEP (1980), señala que los siste-

mas de producción más importantes en México son: produc--

ción de carne, producción de leche y doble propósito, mis

mos que a continuación son descritos: 

a) Sistemas de producción de carne.- Se realiza 

en el norte de nuestro pais, principalmente en los estados 

de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango entre otros. El -

periodo de lluvias es de junio a septiembre donde predomi

na ei pastizal abierto de especies forrajeras como el na-

vajita, como recursos forrajeros de corte se emplean alfal 

fa, avena y sorgo. 

Las razas que se explotan son: Hereford, Charo-

lais, Suizo de carne y Santa Gertrudis. En la mayoria de -

los casos estos animales son explotados en forma extensiva 

y su manejo está condicionado por el medio ambiente y la 

demanda en el mercado externo, no en todos los casos se 

encueniran animale~ de raza pura, es com6n encontrar razas 

hibridas o de animales criollos mejorados con razas puras. 
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En el trópico húmedo y seco existe una gran ca~ 

tidad de gramineas forrajeras entre las que destacan pas-

tos como: pangola, elefante, estrella africana, guinea, 

etc.; en lugares bajos susceptibles a la inundación dan el 

pará y el alemán. Las principale~ razas que se explotan 

son las cebuinas productoras·~e carne y entre las más com~ 

nes encontramos Brahman, Indobrasil, Guzerat, Gir y Nello

re, explotándose en la mayoría de los casos extensivo o -

semiextensivo, pastoreando a los animales en praderas nat~ 

rales o inducidas, en este sistema puede observarse una 

combinación de engorda de novillos con la producción de 

leche bajo el sistema de media ordeña; es decir, que sólo 

se ordeña a la vaca una vez al día y el resto de la produ~ 

ción láctea es consumida por el becerro • 

• 
b) Sistema de producción de leche.- Comúnmente -

este sistema se realiza en las zonas agricolas de nuestro 

pais donde se cuenta con clima templado como son los esta

dos de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. Las fuentes -

forrajeras naturales son generalmente el pasto navajita, y 

en algunas zonas se encuentra vegetación arbustiva de ca-

racteristicas forrajeras. Como forrajes de corte se emple

an alfalfa, maiz, sorgo, avena y cebada. 

Las razas que se explotan con más frecuencia son: 

Holstein, Friesian, Jersey y Pardo Suizo lechero, el gana

do es manejado en forma intensiva, permaneciendo estabula-
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do la mayor parte del año y sólo en algunas ocasiones son 

llevados a pastorear en praderas naturales o artifLciales 

cercanas a las instalaciones. 

e) Sistema de doble propósito.- Es el considera

do intermedio entre los dos anteriores y se explota en foL 

ma extensiva empleando comúnmente la raza criolla, encon-

trándose distribuidos en todo el pais, aunque en mayor nú

mero en el litoral sur del Pacifico. 

2.5. Otros sistemas de producción bovina en Mé-

xico 

Flores, citado por Rodríguez (1983), menciona o

tros sistemas de producción menos definidos pero qut! con-

viene examinar por la importancia que aportan a la produc

ción de leche y carne, a continuación se describe cada uno 

de ellos. 

a) Ganadería Industrial.- Este sistema de explo

tación se caracteriza por comprar la mayor parte de los -

alimentos que consume el ganado, y es típica de los corra

les de engorda, aunque también se presenta en las explota

ciones lecheras que se localizan en las ciudades. 

b) Ganadería Agrícola.- En este tipo de explota

ción los forrajes son producidos en la propia unidad gana-
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dera y sólo se compran los complementos alimenticios. Den

tro de este sistema son comunes los establos que tienen -

áreas destinadas a cultivos forrajeros y en las explotaci~ 

nes de bovinos para carne en climas tropicales y templados 

es com6n tener praderas de riego. 

e) Ganadería Mixta Trashumante.- Este sistema se 

encuentra presente en toda la zona templada del país y es

tá constituido por hatos de bovinos que obtienen su alime~ 

to mediante pastoreo en los agostaderos de terrenos ejida

les o nacionales a los lados de los caminos, arroyos y ca

nales de riego, así como de los esquilmos de las parcelas 

agrícolas, las pajas y rastrojos que se les dan en los pa

tios de las casas del medio rural. 
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3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1. Descripci6n del área de estudio 

3.1.1. Generalidades 

El Municipio de Zacoalco de Torres se en-

cuentra en la zona centro del Estado de Jalisco, a una di~ 

tancia de 67 Kms. de la ciudad de Guadalajara (capital del 

Estado) geográficamente se ubica entre los 20° 07' 50" a -

20° 20 1 SO" de latitud norte y 101° 26' SO" a 103° 41' 30" 

de longitud oeste del meridiando de Greenwich. Colinda al 

norte con los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Co--

rona; al sur con Techaluta y Teocuitatlán de Corona; al o-

riente con Jocotepec y.al poniente con Atemajac de Brizue

la (Fig. 1). Tiene una superficie total de 479.74S Kms
2
., 

que representa el 0.66 por ciento del área total del esta-

do SPP (1981). 

3.1.2. Clima, vegetacibn y suelo 

El clima predominante e'n el municipio se-

g6n Garcia (1981), corresponde al tipo BS
1
(h') w" (W) (e) 

g., cuyo significado es: 

BS
1 

·Grupo de clima semiseco semicálido. 

(h') Temperatura media anual de 21.6° y el mes más frio --

1811 c. 
w" Dos estaciones lluviosas separadas por una temporada -

seca corta en verano y una larga enlamitad fria del --

año. 



(w) Estación más seca en invierno. 

(e) Clima no extremoso, 

g Mes más cálido antes del solsticio de verano. 

16 

Por lo que tiene una temperatura y precipitación media a-

nual de 21.6g C y 578,7 mm respectivamente. 

En cuanto a vegetación encontramos que la origi

nal (actualmente presente sólo en los lugares menos comuni 

cados) corresponde al bosque de encino, formado por los -

individuos del género Quercus. Donde es tea ha sido eliminada 

se ha inducido y otras formas de vegetación en la que pre

dominan los pastizales naturales, también encontramos mat~ 

rral que se compone de arbustos espinosos. 

La vegetación del municipio corresponde a selva 

baja caducifolia y las principales especies que se encuen

tran son: Lysiloma acapulcensis (tepehuaje), Acacia forne

siaM (h.uizache), Opuntia fuliginosa (nopal), Lamaireoce--

reus sp (pitahaya) y Ficus pefiolaris (higuera), éstas son 

las más importantes. El estracto bajo está compuesto por -

Bouteloua filifornis (navajita pelillo), Andropogon barbi

~ (popotillo algodonero), Setaria geniculata (zacate

gusano) y Paspalum sp (camelote) que son los más abundan-

tes COTECOCA (1979). En lo referente a cultivos en el mu

nicipio predomina la agricultur~ de temporal, siendo los -

'principales cultivos el maíz, sorgo, frijol y garbanzo. En 

la parte donde existe agricultura de riego se cultiva pri~ 
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cipalmente caña de azúcar y algunas hortalizas como la le

chuga y col SARH (1983). 

Por lo que respecta a suelos en el municipio po

demos distinguir suelos aluviales y lacustres (que corres

ponden a las lagunas de Zacoálco y San Marcos), Existen-

también suelos dominantes de los grupos Zolonchak gléyco -

(Zg) que se localiza en el llano salino de las lagunas, es 

un suelo poco fértil; Vertisol pélico (Vp) localizado en -

el llano salino, de espesor mediano, la textura es pesada 

y contiene en la superficie piedras pequeñas; Feozem hápli 

co (Hh) localizados en las laderas, de color gris obscuro, 

textura arenosa y baja calidad agricola; Regosol eútrico -

(Re) de profundidad media, color pardo obscuro en húmero, 

textura migajón arenoso; Cambisol eútrico (Be) de fertili

dad moderada color pardo obscuro en húmedo, textura miga-

jón arcillo-arenoso; Vertisol crómico )Ve) suelo muy fér-

til y arcilloso que presenta grietas anchas y profundas en 

la época de sequías, de color obscuro pardo rojizo, son 

suelos muy productivos pero difíciles de trabajar SPP ---

(1981). 

Existen varios tipos de suelos que han sido afe~ 

tados por la erosión y se localizan principalmente en la -

parte centro y sureste de la cabecera municipal, así como 

en la parte noreste ocupando una superficie de 1686 hectá

reas SPP (1974). 
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3.1.3. Geologia, topografia e hidrologia 

En lo referente a geologia dentro del mu

nicipio se pueden identificar las rocas igneas extrusivas 

neutras y algunas ácidas como el basalto, riolita, toba, -

obsidiana y brecha volcánica, que se caracterizan por te-

ner un grano fino y una textura vítrea (Ortiz V., 1977), 

De las rocas sedimentarias se tienen datos de 

sus existencias y están representadas por las calizas y la 

pizarra SPP (1981). 

En cuanto a topografia, el municipio se encuen-

tra enclavado en una zona de relieves más o menos planos, 

correspondientes a la depresión o valle de Sayula, predom~ 

nando en la mayoría del lugar altitudes que varian entre -

los 900 y 1500 msnm, con excepción de las partes oeste y -

sureste donde fluctúan algunas alturas de 1500 a 2000 msnm. 

De los recursos hidrológicos sólo cuenta con a-

rroyos pluviales localizados en la parte poniente del mun~ 

cipio, formando corrientes secundarias, siendo los más im

portantes los arroyos de El Guayabo, Los Laureles, Santa -

Clara y los de menor importancia como la Tinaja. y los Ota

tes GEJ (1973). 

3.1.4. Tenencia de 1~ tierra 

El rubro de la tenencia se presenta en el 
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cuadro 1, donde·se puede observar que 17 527.0 Has., (36.5% 

de la superficie) están ocupadas por ejidos y 24 035.5 Has. 

(50.1% de la superficie) por pequeña propiedad. En el muni 

cipio se encuentran 16 ejidas definitivos (Cuadro 2) ubicA 

dos la mayoría en la localidad de refer~ncia y ocupando -

terrenos cerriles o de agostaijero, otros ejidos se locali

zan en la parte central del municipio teniendo terrenos de 

temporal y riego. 

CUADRO l. TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE ZACOHCO 

DE TORRES, JAL. 

TENENCIA SUPERFICIE EN HAS. PORCENTAJE 

Ejidos ++ 17 527.0 36.5 

Pequeña Propiedad ++ 24 035.5 50.1 

Zonas Federales + 5,546.0 11. S 

Zonas Urbanas + 866.0 1.9 

Totales 47 974,5 100.0 

FUENTE: ++ Secretaria de la Reforma Agraria (1983) 

+ Secretaria de Programación y Presupuesto 

(1981). 

3,1.5. Población ganadera 

La población de ganado bovino (leche y -

carne principalmente) cuenta con un total de 12 499 cabe-

zas distribuidas entre 625 ganaderos FCNCG (1983). 
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Entre otras especies de ganado se encuentran los 

porcinos 24 624 y caprinos 6 805 cabezas SARH (1983). 

CUADRO 2. EJIDOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE 

TORRES, JAL. 

NOMBRE 

Barranca de Santa Clara 

Barranca de los Laureles 

Barranca de los Otates 

Benito Juárez 

El briseño 

Cacaluta 

Cetarina 

El Crucero 

La Cruz 

San Marcos 

Las Moras 

Pueblo Nuevo 

Sayulapan 

La Ureña 

Ver día 

Zacoalco 

Totales 

SUPERFICIE EN 

899 

488 

040 

64 

128 

427 

000 

792 

110 

2 580 

799 

180 

921 

188 

1.071 

3 850 

17 527 

FUENTE: SRA Departamento de Estadísticas (1983). 

HAS. 
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3.2. Procedimiento experimental 

3.2.1. Delimitación del marco de muestreo 

El marco de muestreo lo constituyeron to

das las personas que en 1983 explotaban cuando menos un bQ 

vino (ganaderos) dentro del aiunicipio de Zacoalco de To--

rres; dicha información fue obtenida a través del FCNCG -

(Fideicomiso Campaña Nacional Contra la Garrapata) y arro

jÓ un total de 625 ganaderos. 

3.2.2. Diseño de la muestra 

De acuerdo a la información obtenida y al 

tipo ~e estudio que se pretendia se escogió el método de -

muestreo estratificado con distribución proporcional para 

obtener la información requerida y un menor número de ob-

servaciones, se estableció una confiabilidad de 93 por 

ciento y una presición de 15 por ciento para los datos que 

arroje la encuesta. La población de ganaderos se estrati-

ficó en 4 grupos de acuerdo al número de cabezas de ganado 

que tenian, de la s~guiente manera: 

ESTRATO I Menor de S cabezas. 

ESTRATO II De 6 a 15 cabezas. 

ESTRATO III De 16 a 30 cabezas y 

ESTRATO IV Mayor de 30 cabezas. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la 
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siguiente fómrula: 
K 

N :E. Ni 

n = 

DONDE: N ~ Tamaño de la muestra 

Ni ~ Tamaño de cada estrato 

C = Confiabilidad 

N = Tamaño de la población 

P = Precisión 

Si 2 = Varianza de cada estrato. 

Para repartir el número de encuestas de la mues-

tra dentro de los estratos se usó la fórmula: 

Ni = n = -{L 

3.2.1. Diseño del cuestionario 

El cuestionario fue elaborado con la fin~ 

lidad de obtener información sobre los sistemas de produc-

ción bovina que actualmente se realizan en el municipio de 

Zacoalco. Este cuestionario está formado por 153 preguntas 

agrupadas en 8 secciones que son: Información General, Ali 

mentación,Genética, Sanidad, Reproducción, Comercializa--

ción, Manejo, Instalaciones y Equipo. El número total de -

encuestas realizadas fue de 72, las cuales se llenaron a -

través de entrevistas directas con los ganaderos y visitas 

a sus explotaciones. Se hicieron anotaciones adicionales -
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sobre algunos aspectos de interés para la mejor compren--

sión de resultados. 

El trabajo de campo se inició el 30 de enero de -

1984, con una duración de 6 meses. 
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4.- RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de 

los diferentes sistemas de producción bovina que arrojó la 

encuesta realizada en el área de estudio. 

En los sistemas de producción de bovinos el gan~ 

dero orienta su explotación a uno o varios fines dentro de 

los cuales tenemos por orden de importancia: Doble Propósi 

to, Producción de Leche y de Subsistencia. 

El tamaño de la explotación de bovinos se deter

minó de acuerdo al.número de cabezas de ganado, haciendo -

le siguiente clasificación: 

ESTRATO I 

ESTRATO II 

ESTRATO III 

ESTRATO IV 

De a S cabezas 

De 6 a 15 cabezas 

De 16 a 30 cabezas 

De 30 cabezas en delante. 

4.1. Sistema de Doble Propósito 

4.1.1. Finalidad de la explotación 

Este sistema esquematiza como un flujo -

(Fig. 2) y se caracteriza por la crianza de animales desti 

nados a la produción de carne y leche, lo anterior es rea

lizado por el 63.8 por ciento de los ganaderos en el muni

cipio. El número de animales que tiene cada explotación es 
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FIG. 2 PROCESO DE PROOUCCION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 
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de 78 cabezas en promedio, con un rango de 4-160 animales, 

ocupando una superficie de 228.7 Has., de las cuales 59.2 

por ciento son comunales y el restante 40.7 por ciento de 

pequeña propiedad. Del total de cabezas de cada explota--

ción se tienen animales destinados a producir (41.2%), le

che, a la producción de carne (29.2%), y ganado menor de

la edad del destete (29.6%). 

Este sistema es el más representativo en el muni 

cipio por el número de explotaciones que existen. 

4.1.2. Razas en explotación 

La. raza que predomina en este sistema es 

la cruzada de Cebú con Criollo y Holstein con Criollo, se 

designan por Cebú a los animales que tienen en diferentes 

proporciones de sangre de Gir, Brahman asi como de Indobr~ 

sil. 

Estas razas son las más explotadas señélando los 

ganaderos las siguientes cualidades: Doble Propósito ----

(47,5%), adaptación almedio (33.3%), producción de leche

(19.2%). 

La aceptación al sistema está representada por 

el 71.7 por ciento de los ganaderos, los que no están de

cuerdo (28.3%), prefieren cambiar sus animales por la raza 

Brahman (35.5%), Holstein (15.8%), el resto prefieren Gir, 
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Indobrasil y Suizo (48.7%). 

Los ganaderos que realizan este sistema llevan -

diferente tiempo de hacerlo, unos 2 años (14.4%), 5 años-

(31.3%), y los otros tienen entre 10 y 20 años (54.9%), --

que se puede considerar que tlenen experiencia en esta ac-

tividad. 

4.1.3. Alimentación 

Esta se basa fundamentalmente en libre 

pastoreo, esquilmos y concentrados CUADRO 3, donde se pue-

de observar que la totalidad del ganado consume pastura en 

el agostadero en los meses de junio a noviembre. 
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CUADRO 3. ALIMENTACION A LOS BOVINOS DE DOBLE PROPOSITO EN 

EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. 

ALIMENTACION ESTRATO E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

I + + + + + + 100.0 

Libre Pastoreo II + + + + + + + + + 100.0 

III + + + + + + + + + + 100.0 

IV + + + + + + 100.0 

Esquilmos I + + + + + + + 100.0 

II + + + + + + 95.0 

III + + + + + + 90.0 

IV + + + + + + 100.0 

Concentrados I 0.0 

-n + + + + 23.0 

III + + + .+ + 30.0 

IV + + + 25.0 

Los esquilmos son suministrados de Enero a Mayo 

en los Estratos I y II por todos los ganaderos, y los con

centrados se dan entre un 23 y 30 por ciento de los Estra

tos II, III y IV en los meses de Febrero a Marzo. La mela

za, pastura cortada y subproductos ·son pr6cticas que se -

llevan en un 9.0 por ciento del sistema. 

Los zacates pastoreados son nativos, entre los -

que se encuentran el Carricillo Opplismenus burmani, Cab~ 
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za de burro Paspelum notatum y Grama Cynodon dactylon den-

tro de los más comunes. 

El ganado permanece la mayor parte del año en --

los agostaderos, sólo en la época de mayor crisis forraje-

ra (Marzo a Mayo) el ganadero· lleva a cabo ciertas prácti-

cas, como es la de rentar otros agostaderos (56.5%),pasar-

los a las parcelas agrícolas a recoger los esquilmos 

(18.3%), otros, los tienen completamente todo el año en el 

mismo agostadero (20.8%),y algunos tienen que venderlos 

(4.4%). 

Las malezas y arbustos no representan problema en 

los agostaderos lo cual fue reportado en todos los casos, 

la quema de los agostaderos no es una práctica utilizada, 

ni las plagas representan problema en los mismos. 

La suplementación de minerales es realizado por 

el 61.9 por ciento de los ganaderos, utilizando como supl~ 

mento sal común, sal mineralizada y salitre CUADRO 4. 
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CUADRO 4, SUPLEMENTACION MINERAL OFRECIDA EN EL SISTEMA DE 

DOBLE PROPOSITO EN EL AREA DE ESTUDIO. 

SUPLEMENTO 

Sal común 

ESTRATO 

I 

II 

III 

IV 

Sal mineralizada 1 

Salitre 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

+ + + + + 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + + 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

0.0 

23.7 

10.0 

8.3 

50.0 

27.2 

20.0 

42.0 

0.0 

9.0 

10.0 

0.0 

En el anterior cuadro se puede observar que el -

10.0 por ciento del Estrato III ofrece sal común todo el -

año, un 27.2 por ciento del Estrato II de sal mineralizada 

todo el año y sólo un 9.0 por ciento del mismo Estrato prQ 

porciona salitre de Enero a Mayo. 

4.1.4. Reproducción 

La función reproductiva sólo está contro

lada por el 5.0 por ciento de los ganaderos del sistema, -
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encontrándose representada por los Estrato III y IV, la e~ 

bicación de los animales se realiza en los meses de Octu-

bre a Diciembre utilizando el 19.0 por ciento de los seme~ 

tales totales en el sistema. De éstos la mayoría de los -

ganaderos (70.0%), los tienen en sus hatos y los restantes 

(30.0%) rentan o pide maquila~ 

La inseminación artificial no se ha difundido -

mucho entre los ganaderos, en los datos obtenidos un 77.1 

por ciento conoce lo que es esta práctica y son por lo ge

neral los ganaderos de los Estratos II y el IV. 

La edad a que la vaquilla recibe su primera mon

ta es de los 23 a los 27 meses, en el CUADRO 5 se pueden -

ver las edades y pesos de los bovinos a las que los ganad~ 

ros realizan ciertas prácticas de manejo reproductivo, así 

tenemos que la edad al destete en un 90.1 por ciento del -

Estrato II es a los 9.5 meses, con un peso de 140.0 Kgs., 

la edad al sacrificio es de 416. Kgrs. 

La vaca tiene un promedio de 1 a 9 partos en la 

vida productiva, pero éstos varían en cada explotación, a

si tenemos que en el Estrato I es de 6 partos (50.0%), y

en el Estrato IV es 7 partos (66.6) de las explotaciones, 

después de los cuales los ganaderos las dan de baja engor

dándolas antes de ll~varlas al rastro. 
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• 4.1.5. Comerciali~ación 

Los ganaderos que se dedican a este sist~ 

ma venden sus animales de engorda en la localidad de Za---

coalco (35.5%), en el pueblo local más cercano (25.6%), a 

través de la ganadera local (27.2%), y los restantes para 

consumo interno, destinándose a personas que sacrifican 

los animales en el mismo rancho (11.9%). 

CUADRO S. DIFERENTES PRACTICAS EN SiSTEMA DE DOBLE PROPOSl 

TO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. 

PRACTICAS DE MANE~O I 
E S T R A T O 
II III IV 

Edad a la primera 
monta (x meses). 25(100)* 27(66.6) 23 (75.0) 27 (87.5) 

Partos en la vida 
productiva (x No.) 6(50.0)* 7(50.0) 7 (50.0) 7 (66.6) 

Edad del destete 

(i meses) 8.0(100)*9.0(90.1) 8.3 (80.0) 8.6 (75.0) 

Peso al destete 
(x Kg.) 129(100)*140(90.1) 120 (80.o) 132 (75.0) 

Edad al salir al 
mercado (i afias) 3.1(100)*3.3(86.4) 2.6 (50.0) 3.6 (58.3) 

Peso al salir al 
mercado (i Kg.)412(100)*417(86.4) 313 (50.0) 475 (58.3) 

NOTA: *El valor dentro del paréntesis corresponde al por-

centaje de ganaderos que reali~an las diferentes --

prácticas. 

La cifra anterior al paréntesis corresponde a (x ). 

De la venta de animales en forma directa sólo el 
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37.7 por ciento de los ganaderos contestó esta pregunta, 

los animales vendidos al año se presentan en el CUADRO 6, 

donde se puede ver que del Estrato IV (60.0%) vende 37 no

villos, 20 toretes y 21 vacas de desecho al año,mientras -

que en el Estrato I (50.0%) sólo vende 2 novillos al año. 

El promedio de la producción de leche varía de 3 

a 8 litros diarios, con un largo de lactancia de S a 9 me

ses, pero esta producción se incrementa en el período de -

lluvias, en el CUADRO 7 se observa que la producción más -

alta se encuentra en las explotaciones del Estrato IV, don 

de se obtiene 6.6 litros diarios con una lactancia de 8.5 

meses. 

CUADRO 6. ANIMALES VENDIDOS AL AÑO EN SISTEMA DE DOBLE PRQ 

?OSITO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO. 

ESTRATO NOVILLOS TORETES VACAS Y/0 DESECHOS 

I 2 O O 

II 3 2 2 

III 15 5 

IV 37 20 21 

PORCENTAJE 

so.u 

9.0 

50.0 

60.0 

De la producción total de leche un 15.0 por cie~ 

to se industrializa y proviene principalmente de las expl~ 

taciones de los Estratos II y III, siendo el queso el prin 
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cipal producto de la industrialización. La leche que no se 

industrializa es vendida directamente al consumidor en el 

rancho (68.3%), en el poblado más cercano (23.4%), y el -

resto de la producción es consumida a nivel familiar (8.3%). 

CUADRO 7. PRODUCCION LACTEA Y SU PERSISTENCIA EN EL SISTE

MA DE DOBLE PROPOSITO EN AREA DE ESTUDIO. 

ESTRATO 

II 

III 

IV 

LITROS/DIARIO 

3 

5.6 

7.8 

6.6 

LACTANCIA (MESES) 

5.0 

5.8 

6.8 

8.5 

4.1.6. Prácticas sánitarias 

PORCENTAJE 

50.0 

50.0 

70.0 

91.6 

En el Municipio de Zacoalco la totalidad 

de ganaderos vacunan a los animale~ contra las enfermeda-

des que más se presentan y donde se hace indispensable la 

misma. E~ el CUADRO 8 se presentan estos datos, se puede -

ver que en el Estrato 11 (90.0%) vacuna contra el Carbón -

Sintomático, contra el Edema Maligno (50.0%), y un 10.0 -

por ciento del Estrato 1Il, vacuna contra esta misma enfex 

medad, mientras los Estratos 1 y IV no lo hacen, 
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CUADRO 8. VACUNAS QUE SE APLICAN EN SISTEMA DE DOBLE PROPQ 

SITO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. 

E S T R A T o 
TIPO DE VACUNA I II III IV 

% % % % 

Carbón Sintomático 50.Ó 90.9 60.0 50.0 

Septicemia Hemorrágica 50.0 22.7 18.1 60.0 

Fiebre Carbonosa 50.0 40.9 40.0 58.3 

Edema Maligno o.o 5.0 10.0 o.o 
Derriengue 50.0 59.0 40.0 50.0 

Por lo que respecta al número de veces que son -

aplicadas las vacunas, se obtuvo que lo realiza una vez -

al año (61.9%), cada 6 meses un (26.3%), y cuando cree ne-

cesario o que se presenta la enfermedad en otras explota--

cienes un 11.8%. 

Entre los parásitos externos que atacan el gana-

do se encuentra la garrapata que es combatida por todos --

los ganaderos mediante baños de inmersión siguiendo un ca-

lendario uniforme durante todo el año. Algunos ganaderos -

bañan cada 15 días (10.8%), cada 30 días (57.7%), cada 60 

días (30.3%}, y los restantes según vean de infestados a-

sus animales (1.2%). 

Los parásitos internos se presentan en un 56.9 -
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por ciento de las explotaciones y principalmente en el si~ 

tema digestivo (78.0%), y en el hígado (22.0%). El control 

de estos parásitos es realizado por un 82.5 por ciento de 

los ganaderos mediante un calendario que se lleva cada 3 -

meses (19.3%), cada 6 meses (46.4%), cada año (20.7%), y -

los demás cuando cambian a sus animales de agostadero ----

(14.2%). 

El 81.7 por ciento de los ganaderos acostumbra a 

realizar inspección de sus animales, unos en el agostadero 

(71.3%), los demás en corrales cercanos a los agostaderos 

(28.7%). 

Las vacas que están próximas al parto reciben -

cuidados en un 90.9 por ciento de las explotaciones, sien

do éstos de dos tip?s, unos las llevan a los agostaderos -

cercanos a sus instalaciones (50.0%), los demás las vigi-

lan constantemente en el agostadero junto con los otros -

animales (50.0%). 

• 
Al momento del parto un 95.0 por ciento de los-

ganaderos presta como único cuidado la ayuda a la expul--

sión del becerro en caso necesario. 

El becerro recibe cuidados al nacer, entre los

que acostumbran son el desinfectar el ombligo (73.4%), y

ayudar a que se amamante (26.6%). Estos becerros son pro--
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pensos a contraer algunas enfermedades como las diarreas -

(62.2%), neumonía (13.8%), infección de ombligo (17.8%), 

pero éstas son controladas por el total de los ganaderos. 

En lo referente a manejo sólo un 3.9 por ciento 

acostumbra anotar datos de sus animales, ninguno ha impla~ 

tado hormonas por falta de información sobre ellas. 

La castración es realizada por un 48.8 por cien

to de los ganaderos a diferentes edades, unos a los 6 me-

ses (43.2%), al año de edad (37.1%), antes de alcanzar el 

peso para la venta al mercado (19.7%), todos lo hacen a-

cuchillo. 

Las instalaciones más comunes en este sistema es 

tener un corral cercano al agostadero compuesto de lienzos 

de piedra o cerca de alambre, con sombra de lámina de car

tón, con bebederos y comederos tipo rústico utilizando ta~ 

bos, en estos lugares son realizadas las prácticas sanita

rias y la ordeña. 

La mano de obra es en un 85.0 por ciento de tipo 

familiar, empleando 2 trabajadores por cada 150 animales. 

En el CUADRO 9 se puede ver el tiempo que dedic~n los gan~ 

deros a sus animales, así tenernos que un 83.3 por ciento -

del Estrato IV emplea de 3 a 10 horas diarias a atender a 

su ganado. 
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CUADRO 9. TIEMPO QUE DEDICAN A LOS BOVINOS EN SISTEMA DE -

DOBLE PROPOSITO EN EL AREA DE ESTUDIO. 

ESTRATO 

Il 

III 

IV 

HORAS/DIARIAS 

1-3 

1-5 

2-6 

3-10 

4.2. Sistema de Producción de Leche 

PORCENTAJE 

95.3 

90.0 

30.0 

83.3 

4.2.1.- Finalidad de la explotación 

La producción de leche en el munic~ 

pio de Zacoalco la realizan el 20.8 por ciento del total -

de los ganaderos, teniendo sólo una parte de sus animales 

(70.0%) destinados a la ordeña, el resto de los animales -

no son ordeñados a causa de su baja producción o porque la 

leche se destina al becerro. En la Fig. 3 se esquematiza -

este proceso productivo. 

El número de animales que posee cada ganadero es 

de 20 cabezas en promedio, con un !ango de 3-60, ocupando 

una superficie de 17.0 Has., por explotación de las que el 

40.0 por ciento es comunal y el 60.0 por ciento de pequeña 

propiedad. En el sistema el 46.6 por ciento se mantiene -

bajo estabulación y sólo en tiempo de lluvias (Junio a Se2. 
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tiembre) se lleva al ganado al agostadero. La otra partw

de las explotaciones (53.4%), mantienen el ganado la mayor 

parte del año en los agostaderos y sólo cuando se presenta 

la mayor crisis forrajera (Marzo a Mayo) les suministran -

esquilmos, concentrados, granos y pastura cortada como al

falfa. 

4.2.2.Razas en explotación 

En el municipio de Zacoalco predomina el -

ganado cruzado, sobresaliendo el Criollo X Holstein, le -

sigue el Criollo X Suizo y finalmente Criollo X Cebú (Brah 

man). Estos animales son explotados por tener ciertas cua

lidades como la adaptación al medio (39.7%), producción de 

leche a bajo costo (40.2%), y el doble propÓsito (20.1%), 

La aceptación al sistema es de ~3.3 por ciento y 

los que no están de acuerdo (26.6%) desean cambiar la raza 

que tienen inclinándose por la Holstein (25.3%), y la cru

za de Cebú X Holstein (74.6%). 

Un 86.5 por ciento de los ganaderos conservan la 

misma raza desde hace 20 años cuando iniciaron su explota

ción. 

4.2.3. Alimentación 

La alimentación del ganado se b~sa princ! 

palmente en pastoreo, teniendo como forrajes zacates nati-
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vos entre los que se encuentran la Grama china Hilaría ci

~. Pitillo Ixophorux unisetus, Navajita pelillo Boute

loua filiforrnis, entre otros. 

La pastura cortada, esquilmos y concentrados son 

otros de los alimentos que consume el ganado. 

Los agostaderos son utilizados en los meses de -

Julio a Octubre, por todas las explotaciones como se puede 

ver en el CUADRO 10. 

Durante el periodo de secas se realizan movimie~ 

tos del ganado, como el de rentar otros agostaderos (20.1%) 

pasarlos a las parcelas agrícolas a recoger esquilmos ---

(30.3%), y los que se mantienen en los mismos agostaderos

(50.5%). 

La pastura cortada es ofrecida al ganado por un 

40.0 por ciento del Estrato I, utilizando como fuente de -

forraje la alfalfa. 

Los esquilmos son proporcionados en todas las -

explotaciones en diferentes épocas del año, los concentra

dos se dan todo el año al ganado en un 100.0 por ciento -

del Estrato l. 
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En los agostaderos las malezas y arbustos no re

presentan problema para el ganado, tampoco estos se les -

realiza la práctica de quemarlos en todas las explotacio--

nes, 

Las plagas no su han presentado en los 6ltimos 5 

años. 

' 
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CUADRO 10. ALIMENTACION OFRECIDA A LOS BOVINOS EN SISTEMA 

DE LECHE EN EL AREA DE ESTUDIO. 

ALIMENTACION 

Libre pastoreo 

Pastura Cortada 

Esquilmos 

Concentrados 

ESTRATO E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

II 

III 

IV 

I 

II 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + 

+ + 

+ + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + 

20.0 

100 .o 

100.0 

40 .o 

so .o 

25. o 

0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

75. o 

50.0 

o.o 

El uso de minerales es proporcionado en un 46.6 

por ciento de las explotaciones, en el CUADRO 11 se pres~~ 

tan estos datos, nótese que el 50.0 porciento del Estrato 

II utiliza sal común todo el año, lo mismo pasa con la sal 

mineralizada en el Estrato I ofrecida por un 40.0 por cie~ 
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to de las explotaciones. 

CUADRO 11. SUPLE~ENTOS MINERALES OFRECIDOS EN SISTEMA DE

LECHE EN EL MUNICIPIO OE ZACOALCO DE TORRES, -

JAL. 

SUPLEMENTO ESTRATO E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

Sal común 

II 

III 

IV 

Sal Mineralizada I 

II 

III 

IV 

+ + + + 

+ + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

+ + + + 

4.2.4. Reproducción 

40.0 

50.0 

25.0 

0.0 

40.0 

50.0 

o.o 

0.0 

La función reproductiva está controlada -

por un 50.0 por ciento de los ganaderos del sistema, la é

poca de empadre se realiza en los meses de Octubre a Dicie~ 

bre como se presenta en el CUADRO 12, en un 40.0 por cien

to del Estrato I. Los sementales que emplean son en 53.8 -

por ciento propiedad del total de los gana1eros y el resto 

(46.1%) renta o pide la maquila. 

La inseminación artificial es una práctica poco 
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difundida dentro del municipio, de los datos que arrojó la 

encuesta sólo el 66.6 por ciento de los ganaderos tienen -

noticias pero nunca la han usado por falta dt! información 

y difusión técnica. 

En este sistema es.notorio que se dejen animales 

para reposición del mismo hato y se presentan en el CUADRO 

13, donde se puede ver que todos los ganaderos del Estrato 

II dejan de 35 a 45 por ciento animales al año. 

CUADRO 12. EPOCA DE EMPADRE EN SISTEMA DE LECHE EN EL MUNI

CIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALT.SCO. 

ESTRATO 

I 

II 

III 

IV 

E F M A M J J A S O N D 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + + • 

PORCENTAJE 

40.0 

33.3 

75.0 

0.0 

Las vaquillas reciben su primera monta a los 12 

meses de edad en promedio, en el CUADRO 14 se presentan -

las diferentes prácticas que realizan los ganaderos, así -

tenemos que en el Estrato III las vaquillas son cubiertas 

a los 9 meses de edad (50.0%), el número de partos en la

vida productiva de la vaca es variable en cada explotación, 
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en el Estrato I es de 8 (60.0%), mientras que en el Estra-

to II es de 6 partos en su vida productiva (66.6%). La e-

dad de destete es a los 2 meses (50.0%), en el Estrato III 

con un peso de 60.0 Kgs. 

CUADRO 13. CRITERIO PARA INCREMENTAR Y/0 REPONER ANIMALES 

EN SISTEMA DE LECHE EN EL AREA DE ESTUDIO. 

No. DE ANIMALES DEJA- E S T R A T o 

DOS BAJO CRIANZA. l II III IV 

% % % 
., 

% lo 

10-35 60.0 33.3 0.0 0.0 

36-45 20.0 33.3 25.0 100.0 
• 

46-55 0.0 0.0 50.0 0.0 

55 20.0 33.3 25.0 0.0 

4.2.5. Comercialización 

La venta de productos de la explotación -

es la fase final del proceso productivo, en este caso lo -

representa la leche. 
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CUADRO 14. DIFERENTES PRACTICAS EN SISTEMA DE LECHE EN EL 

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. 

E S T R A T o 
PRACTICAS DE MANEJO I II III IV 

Edad a la primera 

Monta (x meses) 15(100) 12(60) 9(50) 16(100) 

Partos en la vida 

productiva (x No.) 8(60) * 6(66) 8(50) 7(100) 

Edad al destete 

(x meses) 7 (lOO)* 6(50) 2(50) 10(50) 

Peso al destete 

(X Kg.) 150(100)* 120(60) 60(50) 180(50) 

NOTA: *El valor dentro del paréntesis corresponde al por--

centaje de ganaderos que realizan las diferentes -

prácticas. La cifra anterior al paréntesis corres--

ponde a (x). 

La producción de leche es variable en cada explQ 

tación y época del año, el largo de lactancia entre las--

explotaciones de este sistema es de 7 a 9 meses, estos da-

tos se presentan en el CUADRO 15, donde tenemos que en el 

Estrato I se producen 13.6 litros con una lactancia 8.6 --

meses, mientras que en el Estrato III e~ de 6.8 litros du-
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rente 7.7 meses. 

CUADRO 15. PRODUCCION LACTEA Y SU PERSISTENCIA EN SISTEMA 

DE LECHE EN EL AREA DE ESTUDIO. 

ESTRATO 

J 

Il 

111 

JV 

LITROS/DIARIOS 

13.6 

12. o 

6.8 

15.5 

LACTANCIA (MESES) 

8.6 

B.O 

7. 7 

7 .o 

PORCENTAJE 

33.3 

26.6 

26.6 

13.4 

La venta de leche es directamente al consumidor, 

que puede estar en el rancho (76.9%) y en el poblado más -

cercano a la explotación (23.0%), principalmente la cabe-

cera municipal. 

4.2.6. Prácticas sanitarias 

La vacunación de los bovinos es una prác

tica que todos los ganaderos realizan. Se vacuna a· los bo

vinos contra las enfermedades de mayor incidencia y se pue 

de ver en el CUADRO 16 que la más usada es la triple que -

previene a los animales de Carbón Sintomático, Edema Mali& 

no y la Septicemia Hemorrágica el 75.0 por ciento de los

ganaderos del Estrato III la usa. 
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De la periodicidad con que vacunan a los bovinos 

se obtuvo qne los ganaderos lo hacen una vez al aao (46.5%) 

y una vez de por vida (13.3%), cuando lo cree necesario el 

(26.6%),y el restante no supieron contestar con certeza 

cada cuando vacunan (13.3%). 

Entre los parásitos externos que afectan al gan~ 

do se encuentran las garrapatas, pero ~stas son combatidas 

por todos los ganaderos mediante baños de inmersión si---

guiendo un calendario en el año como sigue: cada 30 días -

(53.3%), r.ada 60 días (20.0%), y cada 15 días (13.3%). 

CUADRO 16. VACUNAS QUE SE APLICAN A LOS BOVINOS EN SISTEMA 

DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO. 

E S T R A T o 
TIP:J DE VACUNA I II III IV 

% % % % 

Carbón Sintomático 80.0 50.0 75.0 50.0 

Septicemia Hemorrágica 0.0 25.0 75.0 50.0 

Fiebre Carbonosa 80.0 50.0 75.0 50.0 

Edema Maligno 20.0 o.o 75.0 0.0 

Derriengue 80.0 50.0 25.0 50.0 

Bruselosis 20.0 so.o o.o so.o 

Los parásitos internos no son considerados pro-

blema entre los ganaderos, aunque existen en el sistema --
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digestivo (100.0%), y ~stos son controlados en un 85.0 por 

ciento de los casos, el control lo realizan cada 6 meses -

(85.7%), y cada 3 meses (14.2%). 

El 93.3 por ciento de los gana~eros acostumbra -

insepccionar al ganado con frecuencia donde se realiza la 

ordeña (20.3%), en el corral de manejo (26.4%), y en el a

gostadero (26.4%). 

Cuando las vacas están próximas al parto un 93.3 

por ciento de los ganaderbs les presta difetentes cuidados 

como son el de llevarlas al corral de manejo (73.3%), y 

las colocan en agostaderos separadas del hato (26.6%). 

Un 73.3 por ciento de los ganaderos presta cui-

dados a los becerros al nacer y ~stos s0n el corte y desi~ 

fección del ombligo (52.9%) y la ayuda a que se amamante -

el becerro (47.1%). Los becerros al nacer están·propensos 

a sufrir ciertas afecciones, entre las más comunes están -

las diarreas (66.6%), neumonías (20.3%), e infección de-

ombligo (13.3%), estas afecciones son controladas en todos 

los casos. 

En lo referente a manejo el 26.6 por ciento de -

los ganaderos del sistema acostumbra llevar anotaciones de 

sus animales desde hace 6 años. La castración de los anim~ 

les es realizada por un 6.6 por ciento y es realizada an--
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ces del destete usando el método de cuchillo y dandÓ trat~ 

miento a base de medicamentos. 

Las instalaciones y equipo usados en este siste

ma consisten en corrales de piedra o alambre encontrándose 

cercanos a la casa habitación~ con sombreaderos de lámina 

de cartón y sin que exista ordeña mecánica. El tiempo que 

dedican los ganaderos en cada explotación es de acuerdo al 

n6mero de animales que tiene, en el Estrato I emplean de 2 

a 5 horas diarias, en el Estrato II de 2 a 7 horas, en el 

Estrato III de S a 8 horas y por 6ltimo en el Estrato IV d~ 

dican 5 horas diarias. 

4.3. Sistema de Subsistencia 

4.3.1. Finalidad de la explotación 

Este sistema lo realizan aquellas 

personas que cuentan con animales destinados a la produc-

ción de leche (23.0%), así como de carne (71.2%), contando 

con otros animales de incierta finalidad (5.7%) .. El siste

ma no está bien definido por combinarse con otras activid~ 

des (comercio, agricultura fuera de las explotaciones),-

sin ser la ganadería una fuente directa de ingresos para -

el productor, sinn que constituye una re~erva económica -

para el productor. El proceso de producción se muestra es

quematiza¿o en la Figura 4. 
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Este sistema de producción es realizado por el -

15.4 ?Or ciento del total de los ganaderos del municipio, 

con un número de animales por cada explotación de 10 enprQ 

medio, con un rango de 3-10 cabezas por hato, en una supeL 

ficie de 19.0 Has., por pequefio propietario, Es importdnte 

mencionar de esta superficie .un 54.5 por ciento es pequefia 

propiedad y el resto 45.5 por ciento terreno ejidal. 

Este sistema se caracteriza por tener los anima

les en el agostadero y en determinada época del año en los 

corrales de su casa. 

4;3.2. Razas en explotación 

En este sistema predomina el ganado cru

zado de Cebú X Criollo, le sigue en importancia el Hosls

tein X Criollo, siendo los más representativos dentro de -

las explotaciones, La razón de qne los ganaderos se incli

nan más por explotar estas razas es porque se adaptan al -

medio {36,3%), la producción leche a bajo costo {27.2%), y 

la alimentación como el manejo son mínimos (36.5%). 

El 72.7 por ciento de los ganaderos de este sis

tema está conforme en llevarlo al igual que la raza que -

están explotando, Los que no están conformes (27.2%), de

estos unos prefieren cambiar la raza que tienen por el Cebú 

Brahman (36.6%), otros po~Suizo (9.09%), y por último los 

que desean terminnr con sus explotaciones (54.3%). 
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Esta actividad es realizada desde hace 2 años 

(9.09%), durante más de 5 años (27.2%), y los que llevan

más de 2i años (63.6%). 

4.3.3. Alimentaci6n 

El pastoreo, la pastura cortada, los es-

quilmos y concentrados son las formas más comunes de pro-

porcionar alimentos a los bovinos CUADRO 17, el pastoreo

es realizado por unas o todas las explotaciones en los me-

ses que van de Junio a Diciembre, siendo los forrajes zac~ 

tes naturales dentro de los que se encuentran Popotillo al 

godonero Andropogon barbinodis, Grama Cynodon dactylon, 

Pitillo Ixophorus unisetus y Carricillo Oplismenus burmani 

entre otros. 

Los agostaderos son utilizados la mayor parte -

del año,en la época de estiaje se realizan algunos movi--

mientos con el ganado como son: el de cambiarlos a las paL 

celas a recoger esquilmos de la cosecha anterior (81.8%), 

y venderlos (18.1%). 

La pastura cortada es la alfalfa y es ofrecida a 

los bovinos en un 50.0 por ciento del Estrato III CUADRO -

17. Los esquilmos de maiz, sorgo y garbanzo se ofrecen a -

los bovinos en todas las explotaciones (100.0%), en los m~ 

ses de Diciembre a Abril, el uso de raciones concentradas 

es ofrecida en el Estrato 1 (50.0%). 
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ALIMENTACION ESTRATO E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

Libre pastoreo I + + + + + + 100.0 

II + + + + + + 100.0 

III + + + + + + + 100.0 

Pastura cortada I + + + + + + + + 16.6 

II 0.0 

III + + + + + 50.0 

Esquilmos I + + + + + + 100.0 

II + + + + + + 100.0 

III + + + + + 100.0 

Concentrados I + + + + + 50.0 

II + + + + + 100.0 

III o.o 

La suplementación con minerales es usual entre -

los ganaderos, dado que el 81.8 por ciento acostumbra esta 

práctica, de éstos sólo ofrecen sal mineralizada (33.3%), 

en los meses de Marzo a Mayo y son las explota¿iones del -. 

Estrato I. La sal com6n y el salitre son otros de los su-

plementos utilizados CUADRO 18. 
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CUADRO 18. SPPLEMENTACION MINERAL EN SISTEMA DE SUBSISTEN

CIA EN EL MVNJCIPJO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. 

SllPLE~1ENTO ESTRATO E F M A M J J A S O N D PORCENTAJE 

Sal común + + + + + + + + + :· + + 33.3 

I I + + + + + 66.6 

IJJ + + + + 50.0 

Salitre + + + + + + + + + + + + 16. 6 

II + + + + + + + + + + + + 33.3 

III 0.0 

• 4.3.4. Reproducción 

El aspecto reproductivo de los bovinos -

dentro de este sistema tiene poca importancia, el 9.0 por 

ciento lleva 6poca de empadre v es realizada en los meses 

de Septiembre a Diciembre. 

La inseminación artificial es conocida por un --

72.7 por ciento de los ganaderos, pero nadie la ha usado

por falta de asistencia técnica e información. 

La vaquilla recibe su primera monta a los 24 -

meses de edad en el Estrato I CUADRO 19 y teniendo 6 par--



1 

58 

tos en su vida productiva (66.6%), en el mismo cuadro se -

presentan las diferentes prácticas de manejo que realizan 

los ganaderos. 

CUADRO 19. DIFERENTES PRACTICAS DE MANEJO EN SISTEMA DE SU~ 

SISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO. 

PRACTICAS DE MANEJO E S T R A T O 
I II III 

Edad a la primera 

Monta <x meses) 24(66.6)* 25(100) 24(63.3) 

Partos en la vida 

productiva (x No.) 6(66.6)* 7(66.6) (0.0) 

Edad al destete 

(x meses) 9.8(66.6)* 10 .O (lOO) 10.0(100) 

Peso al destete 

<x Kg.) 150(66.6)* 156(100) 160(100) 

Edad al salir al 

Mercado (x años) 3.8(33.3)* 2.5(100) 3 .0(100) 

Peso al salir al 

Mercado <x Kg.) 475(33.3)* 310(100) 450(100) 

Nota: *El valor dentro del paréntesis corresponde al por-

centaje de ganaderos que realizan las diferentes -

práctica:;. 
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La cifra anterior al paréntesis corresponde a 

eX). 

4.3.5. Comercialización 

La comercialización tanto de leche como -

de carne dentro de este sistema obedece más que nada a las 

necesidades económicas del productor, siendo éstas las que 

obligan al ganadero a comercializar los animales o produc

tos en cualquier época. Del total de los ganaderos el 54.5 

por ciento ordeña a sus vacas obteniendo una producción de 

5.6 litros diarios con uni lactancia de 6.6 meses en las -

explotaciones del Estrato II, como se presenta en el CUA-

DRO 20. 

CUADRO 20. PRODUCCION LACTEA Y SU PERSISTENCIA EN SISTEMA 

DE SUBSISTENCIA EN EL AREA DE ESTUDIO. 

ESTRATO 

I 

II 

III 

LITROS/DIARIOS LACTANCIA (MESES) 

7. 6 

6.6 

7.0 

PORCENTAJE 

50.0 

100.0 

50.0 

La venta de animales al año para carne se obtuvo 

sólo en los Estratos I (50.0%), ganaderos vende 2 novillos 

y 1 vcca de desecho al afio; el Estrato II (33.3%), vende 1 nQ 

villa y 1 torete al año. 
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4.3.6. Prácticas sanitarias 

La totalidad de los ganaderos entrevista-

dos afirman vacunar a su ganado, de los cuales vez al -

año (81.8%), y 1 vez de por vida (18.1%), contra las enfeL 

medades de mayor incidencia en el municipio. Las vacunas -

más usadas se presentan en el·CUADRO 21, donde se puede ver 

que en el Estrato II vacuna contra el Carbón Sintomático -

(100.0%), contra Septicemia Hemorrágica (66.6%), contra-

Fiebre Carbonosa y Derrienge (33,3%). 

La garrapata es uno de los parásitos externos -

que más atacan al ganado, pero es combatida por la totali

dad de los ganaderos mediante baños de inmersión que son -

realizados durante todo el año con periodos de cada 30 --

dias (72.7%) y cada 3 meses (27.2%). Los parásitos ínter-· 

nos se presentan en un (36.3%), de todas las explotacio-

nes y particularmente en el sistema digestivo (100.0%), 

6stos son combatidos mediante un control que se realiza 

cada 6 meses (63.6%), cada 2 meses (9.0%), 1 vez al año 

(9.1%), cuando se cambia al ganado de agostadero (18.3%), 
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CUADRO 21. VACUNAS QUE SE APLICAN A LOS BOVINOS EN SISTEMA 

DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO. 

VACUNA ESTRATO PORCENTAJE 

Carbón Sintomático I 83.0 

II 100.0 

III 0.0 

Septicemia Hemorrágica 16.6. 

li 66.6 

III 0.0 

Fiebre Carbonosa 66.6 

II 33.3 

III 100.0 

Derriengue I 50.0 

II 33.3 

III 0.0 

El 90.0 por ciento de los ganaderos afirmó obseL 

var a sus animales periódicamente en el corral de su casa 

(27.2%), en el agostadero (54.5%),y donde realizan la or

deña (18.3%). 

Un 81.8 por ciento de los ganaderos presta cuid~ 

dos a las vacas que están próximas al parto llevándolas al 



62 

al corral de su casa (36.6%), las coloca en los corrales-~ 

cercanos a los agostaderos (18.1%), o simplemente las vigi 

la con frecuencia sin separarlas del hato (45.7%). Los be

cerros al nacer reciben cuidados como son la desinfección 

de ombligo (72.7%), limpian la mucosidad (18.1%), y ayudan 

a que se amamanten (9.2%). Estos becerros son propensos a 

una serie de afecciones como las diarreas (72.7%), neumo

nías (9.2%), e infección de ombligo (18.1%). 

En lo que se refiere a manejo sólo el 9.2 por-

ciento de los ganaderos lleva registros de 'sus animales y 

son Únicamente la fecha de nacimiento, la madre y padre de 

la cría. 

Las instalaciones y equipo utilizados en este 

sistema son las mismas que se usan en los 2 sistemas de 

producción anteriores. 
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5.- DISCUSION 

De los resultados del presente estudio se deduce 

que los sistemas de producción bovina imperantes en el mu-

nicipio de Zacoalco son: Doble Propósito, Producción de --

Leche y de Subsistencia, los cuales son realizados por el 

63,8, 20,8 y 15.4 por ciento de los ganaderos respectiva--

mente. 

El sistema de Doble Propósito es realizado por -

una mayor porcentaje de ganaderos y en diferentes tamaños 

de explotación. 

El sistema de Producción de Leche ocupa el se---

gundo lugar en importancia de las explotaciones que lo re~ 

lizan (86.5%), de los Estratos II y III, esto se debe a--

que el número de animales es reducido y pueden sufragar ga~ 

tos que se presentan y la mano de obra en familiar. 

El sistema de Subsistencia es realizado por un -

menor número de ganaderos y en su mayoria del Estrato I, -e 

c~cterizindose por ser los de menos recursos económicos, -

ademis de combinar otras actividades fuera de la explota--

cion. 

Las razas en explotación son cruzadas predominan 

do el Criollo X Cebú, Criollo X Holstein y en menor propor-
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ción Criollo X Suizo, Estas razas son explotadas porque 

los ganaderos les ven ciertas características como son la 

adaptación al medio, doble propósito, producción de leche 

a bajo costo,además de proporcionar pocos cuidados en lo -

referente a manejo y las inversiones en las instalaciones 

de que no las consideran nec~sarias. 

Con el cruzamiento los ganaderos de estos munici-

pios han logrado introducir en diferentes grados de pure~a 

razas que no existían anteriormente como menciona CONASUPO 

(1979). 

La alimentación del ganado es a base de libre --

pastoreo, esquilmos y concentrados y pastura cortada. La -

maleza y subproductos son poco utilizados por falta de ca-

nacimiento en cuanto ventajas que podrían ofrecer. 

El libre pastoreo se lleva a cabo en superficie 
' 

donde en un mayor porcentaje de los casos carecen de limi-

tes perimetrales y los animales son llevados en conjunto -

sin que exista clasificación alguna, esto se debe a la fal 

ta de conocimientos sobre el buen uso de sus agostaderos, -

así como el factor económico, esto obliga al ganadero a ma~ 

tener por periodos largos los animales pastoreando una mi~ 

ma planta hasta 2 veces o más por año. En vista de esto el 

ganado tiene problemas para consumir forraje con alto con-

tenido de nutrientes ya que su calidad se ve afectaca por 
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el manejo, la inmadurez del forraje y el ambiente como lo 

señala Moore (1981). 

Las raciones concentradas que comúnmente se em-

plean en la producci6n de leche son comerciales en su may~ 

ría, las que son preparadas por los ganaderos usan como 

fuentes principales maíz, sorgo y garbanzo mezclado con 

exquilmos molidos. Todos estos alimentos van en proporcio

nes arbitrarias sin que llege el alimento que nombran ra-

ción a reunir los requerimientos indispensables para una -

vaca lechera en producción que son: proteína, energía, fi

bra, minerales y vitaminas, como se presenta en Merck ----

(1981). 

La fuente de forraje de corte es la alfalfa y se 

ofrece en los sistemas de Leche y Subsistencia, esto se de

be a que las explotaciones son pequeñas y en algunas oca-

siones es ofrecida en el corral de su casa. 

La suplementaci6n mineral es usada por un 63.4 -

por ciento entre ros 3 sistemas, utilizando como fuentes 

principales la sal común, sal mineralizada y salitre, es-

tos elementos son importantes ya que los bovinos lo requi~ 

ren como complemento de su alimentación, este consumo de -

minerales se debe elevar cuando más jugoso es el forraje, 

cuando el forraje se encuentra seco es necesario que dis-

pongan además de la sal u otra fuente de minerales con una 
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NRC (1980). 
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La función reproductiva debe ser tomada en alta 

consideración para lograr las tasas reproductivas que los 

ganaderos piensan tener. El definir época de empadre tiene 

la ventaja de incrementar la producción anual de becerros; 

sin embargo, sólo una lo realiza Doble Propósito (5.0%), 

Producion de Leche (50,0%), y de Subsistencia (9.0%). 

Las condiciones naturales del municipio tienden 

a definir las épocas de empadre en los meses de Octubre a 

Diciembre, así los partos sucederán cuando coincidan la 

mayor producción de Leche con el máximo estado de desarro

llo de los forrajes como lo menciona Paladines (1973). 

La inseminación artificial podría presentar gra~ 

des ventajas entre los ganaderos, pero sólo el 72.1 por -

ciento de los 3 sistemas ha oído hablar de esta práctica, 

pero no es usado por falta de difusión e información técni 

ca sobre la misma. Una de las ventajas de la inseminación 

artific~al es poder usar semen de toros valiosos, de raza -

pura, sin factores hereditarios negativos CONASUPO (1979). 

La edad promedio al destete entre los 3 sistemas 

es a los 8.3 meses con un peso de 133.0 Kgs., esto se debe 

a que la vaca convive con el hato la mayor parte del año -
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en los agostaderos por lo que su producción es baja (8.7 -

litros/diarios 7.1 meses) dando como resultado no poder-

destetar a temprana edad al becerro con un peso apropiado. 

Los novillos salen al mercado en un promedio de 

3 años, con un peso de 423!0 Kgs., este peso se logra en-

27.7'meses despuAs del destete en los agostaderos donde-

consume forraje de bajo contenido de nutrientes, dando co

mo resultado incrementos de peso bajos o en muchos casos y 

en ciertas Apocas del año tienen disminución de peso, lo -

cual retrasa su salida al· mercado. Por todo esto y porque 

los animales no son de buena calidad es conveniente que se 

finalicen en pastoreo con forraje de mediana calidad supl~ 

mentando con un concentrado proteico como propone SEP ----

(1981). 

La vaquilla recibe su primera monta generalmente 

a los 2 años de edad, pero como los sementales andan suel

tos en los agostaderos la m•yor parte del año, algunas va

quillas son cubiertas cuando presentan los primeros signos 

de actividad reproductiva habiendo animales que se preñan 

a los 10 meses de edad. La edad apropiada para el primer -

empadre puede ser de 16 a 18 meses cuando hayan alcanzado 

un peso de 325 a 350 Kgs., aunque debido a la baja alimen

tación esto influye retardando la pubertad y Asta se pre-

senta normalmente a los 2 años de edad SEP (1982). 
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La producción de leche en promedio es de 8.7 li

tros diarios durante 7.1 meses, siendo v~riable en cada 

explotación y época del año, aumentando en los meses de 

agosto a Octubre debido a que los pastos son abundante.s y 

con un mayor valor nutritivo Besee (1971). 

La venta de leche es directamente al consumidor 

debido a su baja producción y no poder surtir un mercado -

amplio fuera del rancho donde se encuentran las explotaci~ 

nes. 

El ganado de carne se vende en la cabecera muni

cipal (35.3%), en los poblados cercanos a las explotacio-

nes (26.6%) y el que se destina a Guadalajara (27.2%). El 

vender la mayoria de sus animales en Zacoalco es para evi

tarse gastos y otros requisitó"S que· se les piden en Guada

lajara, por otro lado producción anual de ganado de carne 

no es considerable. 

Entre las prácticas sanitarias la vacunación es 

de uso común entre los ganaderos, sin embargo es necesario 

saber que vacunas se deben aplicar y con que periodicidad 

se hacen para prevenir las eQfermedades a que .son propen

sos los bovinos. 

Los parásitos ext~rnos que atacan al ganado son 

las garrapa-tas, pero éstas son combatidas en un 100.0 por 
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ciento por los ganaderos mediante baños de .inmersión con -

una periodicidad que va de 15 a 90 dias. Entre los parási

tos internos no los consideran problema pero existen y -

comúnmente en el sistema digestivo, siendo controlados --

principalme.nte .cuando el ganado enflaquece en exceso y es -

más notorio en la época de escasez de forraje lo que con-

funde más su detección. 

Estos parásitos deben ser controlados a través -

de un programe efectivo "de desparasitación para obtener -

mayor beneficio en le economia del ganado. 

La castración es una práctica de poco uso, se-

realiza por un 48.8% en Doble Propósito y por el 45.5% por 

ciento en Subsistencia a una edad de 6 meses. Los que no -

castren.afirmen que sus animales ganen más carne que los

castrados, pues éstos sólo tienden e incrementar grasa. 
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6.- CONCLUSIONES 

La ganadería en el municipiode Zacoalco de Ta--

res, Jal., presenta una baja producción de carne y leFhe

debido a que existen factores limitantes que deben ser an~ 

liados detenidamente, en cada'uno de.los sistemas que pre

valecen 

1.- La raza que se está explotando es ganado cruzado por -

lo que presenta sus desventajas tanto en la producción 

de leche como de carne. 

2.- La alimentación juega un papel fundamental dentro de -

la producción y en el municipio es a,base de pastiza-

les naturales que son pastoreados más de una vez por -

año por lo que el ganado tiene problemas para consumir 

forraje con buen contenido de nutrientes. 

3.- La reproducción no se le ha dado la importancia como -

parte de cada sistema y la época de empadre sólo es 

practicada por una minaría, unos de las factores es el 

económica, ya que gran parte de los ganaderos no cuen

ta can recursos para adquirir un semental o por medio 

de la inseminación artificial que se encuentra poca -

difundida. 

4.- La venta de leche y animales para carne es baja Y.a que 
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los que salen al mercado no llegan a pesar 500 Kg., en 

3 afios, .esto puede ser a causa de la falta de conoci-

mientos de ciertas técnicas que ayuden a resolver pro

blemas en las explotaciones dada la falta de difusión 

y extensión. 

5.- Como conclusión general es necesario investigar dentro 

de una planeaci6n correcta, apoyados en el conocimien

to de lo que se tiene y se puede alcanzar por parte de 

las instituciones más idÓneas a fin de incorporar nue

vas técnicas o en su ~aso mejorar las que se están 11~ 

vendo con el fin de incrementar la producción·pecuaria. 



72 

7.- BIBLIOGRAFIA 

1.- Alba de J., 1976. Panorama Actual de la Ganadería Mexi 

cana Memorias del Seminario Internacional de la Gana-

dería Tropical, SAG. FIRA. 55-60 

2.- Aguirre H.R. 1982. La producción bovina de carne bajo 

condiciones de pastoreo en el Ejido el Limón en Tepic, 

Nay., In Primer Seminario Nacional Sobre Sistemas de

Producción Pecuaria UACH Chapingo, Méx. 12. 

3.- Besee J., 1971. La Alimentación dél Ganado. la. Ed. -

Mundi Prensa, Madrid España. 168. 

4.- Betancourt U.A., 1983. Guia para la elaboración de la 

Tesis Profesional. Escuela de Agricultura, Universidad 

de Guadalajara (no editado). 7-43. 

S.- CONASUPO 1979. Cría y Manejo de Ganado Lechero. la. -

Ed. México. 118-125. 

6.- Cotecoca. 1979. Comisión Técnico Consultiva para la -

determinación de coeficientes de agostadero en el Est~ 

do de Jalisco Tomo I. SARH. 81-69 

7.- Cuanalo C.H., y Hernández P. 1981. Análisis de los A-

grosistemas de México. II Seminario,Colegio de Postgr~ 

duados Chapingo, México 9. 



73 

8.- Garcia E., 1981. Modificaciones al sistema de climáti

ca de Koppen. Instituto de Geografía. UNAM. 3a. Ed. --

9-123. 

9.- GEJ. 1973. Gobierno del Estado de Jalisco. Estrategia 

de desarrollo. Panorama sub'regional y municipal 385--

386. 

10.- Merk., 1981. El Manual Merck de Veterinaria. 2a. ed. 

Merck & Co., lnc. Rahwey, New Yersey. USA. 1042. 

11.- Moore E.J., 1981. La calidad del forraje y el compor

tamiento animal, la interrelación planta animal., In 

Memorias del Seminario de Producción y Utilización de 

Forrajes Tropicales. Colegio de Postgraduados, Chapi~ 

go México. 3-5. 

12.- NRC., 1980. Necesidades nutritivas del ganado vacuno 

de carne. 2a. Ed. Hemisferio Sur, Argentina. 18. 

13.- Ortiz Villanueva B. 1977. Edafología. 2a. ed. Patena. 

Chapingo. México. 34-36, 186-196. 

14.- Osorio A.M., 1974. Estudio preliminar para el mejora

miento genético del ganado bovino en el Estado de Ta

basco. Colegio de Posgraduados, Chapingo. México. 9--

113. 

15.- Paladines O., 1973. Sistemas forrajeros y su papel en 

la investigación sobre producción animal en América -

Latina 8 : 107-121. 



74 

16.- Paladines O., 1974. Los sistemas de Producción ~omo

fundamento de la investigación ganadera 9 : 181-189. 

17.- Rodriguez Z.Z., 1983. descripción de los sistemas de 

producción de bovinos en el Municipio de Zapopan, Jal. 

Tesis Profesional. Escuela de Agricultura UDG. 23-24, 

36-55. 

18.- SARH 1983. CTALS. Información básica para la planea-

ción agropecuaria y forestal en Zacoalco de Torres, -

Jal. 6-15. 

19.- SEP 1980. Guia de planeación y control de las activi

dades pP.cuarias. la. Ed. Fondo de Cultura Económica. 

México 17-39. 

20.- SEP 1981. Manuales para la eduación agropecuaria. Bo

vinos de Carne. la. Ed. Trillas. 70-72. 

21.- SEP. 1982. Manuales para la educación agropecuaria. -

Bovinos de Leche. la. Ed. Trillas 81-83. 

22.- Spedding C.R.W., 1984. Sistemas Agrarios. la. Ed. --

Acribia. España. 17-39. 

23.- SPP 1974. Cartas de uso de suelo, topográficas y po-

tencial F13-D74, ~13-D75, F13-D84, F13-D84., escala 

1 : 50 000 DETENAL. México. 

24.- SPP 1981. Sintesis Geográfica de Jalisco. México. 69-

84. 212-225. 


