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N T R O O U C C O N 

Elaborar un trabajo de tests implica lndudablemen-

te, un gran esfuerzo personal y, en este nuestro México, que actual 

mente se encuentra luchando con denuedo por sallr del sub-desarrollo, 

nosotros, los MEOICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS, tanto los que ya -

lo son, como los que luchamos por serlo, ocupamos un lugar prepon

derante en el engranaje de ~sa maquinaria que es la Nación. Para -

ello, el esfuerzo que realicemos podrá ser considerado tan solo co

mo un grano de arena en el desarrollo del Pats, por el vasto pano-

rama de problemas que hay por res.olver; pero si enfocamos correcta

mente nuestras aptitudes y conocimientos teóricos y prácticos, el -

resultado tendrá que ser halagador. 

A partir del mes de Julio de 1971, fecha en que

Inicié mi Servicio Social en la PoblaciÓn de Tamazula de Gordlano, 

Jal., he acariciado la idea de realizar un trabajo de tesis basado 

en las observaciones que en ese Municipio obtuve; trabajo que con-
' 

tribuya a mejor~i algunos aspectos de la ganaderfa ~eglonal. 

ASPECTOS GENERALES DEL MUN IC IP 10 DE TAW\ZULA DE -
TAW\ZULA DE GORDIANO, JALISCO. 

CARACTERISTICAS FISICAS.- El Municipio de Tamazu-



la de Gordiano, Jal., se encuentra ubicado en la porciÓn Este de -

la regt5n Sur del Estado, a los 19.40' de latitud Norte y 103.35 1 

de longitud Oeste, limitando con los Municipios de ConcepciÓn de

Buenos Aires y Mazamltla al Norte, Zapotlltic y Tecatttlán al Sur, 

Manuel M. Dléguez y Qultupan al Este y, Ciudad Guzman y Zapotlltlc 

al Oeste. 

Su superficie comprende 1,303.1 Kms.2, lo cual 

representa el 7.~/o de la regiÓn Sur del Estado, siendo por lo tan-

to, uno de los más extensos. 

En su suelo, bastante montañoso, sobresalen los 
1 

cerros de la Presa y Yeso al Norte, San Francisco al Este y Amart-

llo al Sur, con alturas superiores a los 1,500 Mts. s.n.m. 

La cabecera Municipal se encuentra a 1,120 Mts. 

s.n.m. 
Su potencial hidrolÓgico está compuesto por los 

Rfos: Tamazula, Sta. Rosa, Cobianes, Soyatlán, El Aguacate, El Sal-

to, El Tultllo y La Garita. 

Según la Agencta de Agricultura del Estado, los 

suelos de tamazula son cafés y café-roj lzos de bosques (75.00/o) y 

Chernozem (25.0%). Estos Últimos, llamados también "suelos negros" 

son tipos de suelos encontrados en varias reglones del Mundo, ca-



ractertzada por una zona limosa de tres a ctnco ptes de grosor, -

constituyendo capas gruesas de materia orgánica conoclda como hu• 

mu-;.. Las formacIones de Chernozem representan áreas de buenos 

cultivos para gramfneas. Son casi neutrales, fértiles y elevada-

mente productivos. ( 1 ) 

En el boletfn MetereolÓglco de PLAN LERMA de 

ASISTENCIA TECNICA, se registra una preclp1tac1Ón pluvial medta de 

1,007.7 mms., una temperatura promedio de 21.8° c., con máxima de 

8 
.. ., .. 

3 .5 c., y m1nima de 1.0 c., y un cltma seml·seco con Invierno y 

primavera secos y semt-cátfdos, sin estaciÓn Invernal definidas. 

Circundando la zona agrfcola, la cual abarca 

un área de 19,000 Has. destinadas exclusivamente al cultivo lnten-

sivo de la caña de azúcar, existe una zona de pastizales, fracciÓn 

11 de la RepÚblica. Dentro del Municipio se clasifica como sigue: 

Agostadero de primera, 18,000 Has., Agostadero de segunda, 28,000 

Has. y Agostadero de tercera, 35,000. Has. ( 2 ) 

De acuerdo con el Censo Ganadero de 1960 reca

bado por la Junta General de PlaneaciÓn y UrbanizaciÓn del Estado, 

La PoblaciÓn ganadera del Municipio era de 23,749 cabezas de gana

do vacuno, aunque la estadfstica Municipal consigna una cantt~ 
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dad mucho mayor y ya, para 1968, según lo consignan los datos esta

dfstlcos de Tamazula de Gordlano de la Oficina de Estadfstlca del 
• 

Gobierno del Estado, la PoblaciÓn bovina ascendfa a 50,000 cabezoso 

dato que representa el 1.818% de un total de 2,750,000 cabezas de 

ganado bovino que habfa en el Estado en 1970. (3) 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS.- Según el -

censo general de Población de 1970, hay 39,151 habitantes (10eik 

mayor que en 1960), representando el 7.5% de la poblaciÓn reglonol 

del Sur del Estado; conslderandose como uno de los más pobladosa 

La poblaciÓn econÓmicamente activa está lntc~ 

grada por 10,140 personas (25.9fk de su PoblaciÓn), dtstrlbufdos e~ 

61.5% en labores agropecuarias, 16.fk en la Industria, 16.4% en -

los servicios pÚblicos y 5.4% en actividades Insuficientemente es~ 

pacificadas. Por lo tanto, el Muntclplo·de Tamazula de Gordlano, 

es eminentemente agropecuario ya que más de un 600k de su fuerza e~ 

trabajo se concentra en esa actividad. 

El 43.7% de la PoblaciÓn se concentra en dos 

localidades urbanas y el 56.3% en 172 localidades rurales. 

Destacan por el número de habitantes la ceo~~ 

cera Muntctpal, Contla, la Garita, San Francisco, Soyatlán ~~ ,....~ 

- 4 -



ra y Vtsta Hermosa que congregan al 56.0% del total. 

En la actualidad existen 6,800 familias con, 

5.7 miembros en promedio cada una, registrando una densidad de 30.0 

habitantes~.2 • 

A la fecha los salarlos mfnlmos oflctales -

ascienden a $24.00 el general y $21.50 en tos trabajadores del cam-

po. 

Se estima que de cada Individuo que genera 

Ingresos, dependen cerca de tres que no lo hacen ya sea por dedi-

carse al estudio ó a las labores domésticas. 

INFRA-ESTRUCTURA EC.ONOMICA Y SOCIAL 

CAMINOS.- Existe actualmente una red caminera 

de 349.5 Kms. de longitud, compuesta por 53 Kms. (J5.t%) de pavimen

tado, 125 Kms. (35.frh) de terracerfa transitable todo el aRo. 100.5 

Kms. (28.ih) de brechas no transitables todo el año y 48 Kms.(13.7%) 

de terracerfas no transitables todo el año. 

Los caminos se encuentran en regulares condld 

clones y su conservaciÓn está a cargo de la Junta Local de Caminos 

y de tos propios vecinos. 

Se cuenta con un promedio de 268.2 Mts. de -
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caminos por Km.2 y de 154.2 Mts. de vfas transitables todo el año 

por Km.2, relaciones superlores a las regionales, t86.t Mts. y-

107.8 Mts., respectivamente. 

Las principales localidades comunicadas son 

Tamazula, Soyatlán de Afuera, VIsta Hermosa, Contta, La Garita, El 

Veladero y otras más que reúnen el 62.0% de la Población. 

Dan servicio las siguientes lineas de Auto-

buses: 

LINfA 

AUTOBUSES TRES ESTRELLAS DE ORO 

11 

11 

11 

11 

11 

DE OCCIDENTE 

ESTRELLA DE OCCIDENTE 

CD., GUZMAN-TAMAZULA 

LA PIEDAD 

TAMAZULA- JILOTLAN 

LUGARES Q.UE COMUNICA 

MEX ICO-Gti\DALAJC\AA 

W\NZAN 1 LLO-APATZ l NGAN 

MEX 1 CO-MANZAN 1 LLO 

CD. GUZW\N - SAHUl'\VO 

MEX ICO - CD . .- GUZMAN 

TAMAZULA • STA. ROSA-5AN 
FERNI\NQO .• 

Predomina el tránsito de camiones de carga y 

automóviles que dan salida a mafz~ caña de azúcar, mieles, alcohol~ 

productos pecuarios y sus derivados y madera con destino principal 

a Guanajuato, Mtchoacan~ Guadalajara, Cd. Guzmán y Atenqulque~ Jal~ 
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El camino más Importante es la carretera naclo• 

nal pavimentada Jtqullpan-Manzanlllo que pasando por la cabecera, -

atraviesa de norte a suroeste el Municipio. 

lRR.IGACION.- En Parajes, Agua Caliente, La Mo

ra, El Molino, Sauceda, Cantores, Carrtzaltllo, Churlntzlo, Palos

Verdes, Estancia, Nogales, Mano de León, Hacienda VIeja, San Antonio, 

La Rosa, San VIcente y la Yerba Buena, existen sistemas de bombeo pa

ra pequeña trrtgactón. 

Actualmente se alcanzan a regar 3,800 Has.(74.7% 

ejldates y 26.00~ de pequeña propiedad). 

El cultivo predominante es la caña de azúcar. 

TELECOMUNICACIONES.- La cabecera Municipal y VIÁ 

ta Hermosa, gozan del servicio telefÓnico, cuentan con 300 suscrip

tores, un conmutador y cuatro lfneas que dan servicio tanto local -

como de larga distancia. 

Además, se tienen servicios de correos en La Ga

rita, El Tu111lo, Vtsta Hermosa, San Juan de la Montaña, Contla y la 

cabecera Municipal misma que cuenta adlcloaalmente con telégrafo y 

una rad1od1fusora con una potencia de 1,000 Watts. 
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S e 1 oca 1 1 za tamb l ~n en San JIJan de 1 a Montaña 

una estaciÓn de la Red Radto-Gobferno que permite una r~ptda comuni

cación con Guadalajara, el resto del Estado e Inclusive, oon M~xico. 

D. F. 
Habiendo hecho un panorama general de las con-

dtclones que guarda este Municipio, y en el que se apuntan datos re• 

ferentes al sector agropecuario y después de año y medio de conocer 

y ejercer en esa zona, creo de prtmord la 1 Interés e laborar un estu-

dio ganadero y sin desmerecer ninguna otra de las facetas de nuestra 

carrera, considero el aspecto zootécnico de singular Importancia pa• 

-ra el correcto desarrollo de cualquier explotaciÓn pecuaria. 

Cuando hacemos una observaciÓn a la premisa de 

que 11es més fácil PREVENIR que CURAR las enfermedades11
, se pone de 

manifiesto una vez más, la Importancia que el factor zootécnico tie

ne y que es por ahf por donde se debe de empezar un planteamiento -

pecuario al pretenderse que los resultados económicos que se obten• 

gan sean satisfactorios. 

El haber observado ese número tan alto de Pobl2 

clón dedicada a labores del campo y en especial, en el renglÓn pecu2 

rto, el cual lo realizan con deftc1enctas muy marcadas en puntos vi- · 

tales como Jo son los factores genéticos, de alimentación, sanltarto~, 

de manejo e Indirectamente otros como adaptaciÓn aceptable de los -
. - 8-



animales al medio, es lo que me ha animado a elaborar el presente 

trabajo. 
Sea pues, el presente, UN ANALISIS ZOOTECNICO 

ECONOMICO DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO DE ENGORDA EN El MUNICIPtO 

DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CON LAS PROPOSICIONES PARA SU MEJO~ 

MIENTO. 
Este análisis zootécnico se elaborará en base 

a la teorfa expuesta por el M.v.z. Quezada. ( 4 ) 

Dichos factores son cinco: GENETICA, ALIMENTA

CION, Ml\NEJO¡ ADAPTACJ.ON Y SANIDAD, estrechamente ligados entre sf 

y al aplicarlos, siguiendo una fÓnmula matemática, podemos analizar 

correctamente las condlctones que guarda una explotaciÓn o una zona 

pecuaria, para una vez, sobre esta base, proponer el mejoramiento en 

los puntos que muestren deficiencias y asf obtener un nivel Óptimo 

en esa oxplotactón. 

Este método puede desarrollarse en todas las 

explotaciones y en todos los grupos pecuarios, con el objeto de In

vestigar y analizar los factores que aumenten Ó disminuyan la cali

dad zootécnica• ( 5 ) 
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AA TER lA L Y METO DOS 

Por medio de esta tests, valoraremos de una ma

nera cualitativa las condiciones zootécnicas que prevalecen en la· 

crfa de ganado de engorda en el Municipio de Tamazula de GordJano, • 

Jal. 

El trabajo se enfoca a la obtenciÓn del fndtce 

de prod•CtlvJdad pecuaria (I.P.P.) el cual reúne todos Jos factores 

fundamentales que intervienen directamente en las explotaciones ant-

males, como son: 

1.- GENETICA 
2.- AUMENTACJON 
3.- W\NEJO 
4.- ADAPTAC ION 
5.· SANIDAD 

E 1 método se desa rroH a a través de 1 a ca 11 fl-

cac:lón de cuesUonarlos preparados para cada factor·; la caHf:lcac;tón 

de todos tos factores multlpltcados, d:tv:ldtda ent·re la muJtlpllca-- · 

clón de la calificaciÓn maxfma otorgada a cada cuestionarlo, nos da-

r'á el fndlce de productlv~Jdad pecuaria .. ( 4 ) .• 

I .. P .. P .. = G X A X M X A X s. 
1-00,QOO 

La cal lf:tcacrón dada a cada factor es de diez 
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puntos; por lo tanto, el resultado de la multlpllcac1Ón de todos

los factores entre 100,000 nos dará la untdad ( 6 ); asf pues. la 

explotación ganadera que tenga de calificaciÓn un total de 1.0, se• 

rá el negocio pecuario productivo. ( 5 ) 

Para medir la productividad, se ha tenido que 

limitar el campo de observación y trabajo, la explicaciÓn y evalua

ciÓn de los factores, debe hacerse en razón de la homogeneidad de -

la zona, mercados, circunstancias ambientales y de crianza; sin es• 

tas caracterfstlcas, no tiene aplicaciÓn este sistema. 

Se utiliza una escala de puntos para tnterpre--

tar correctamente los resultados obtenidos, a saber: 

I.P.P. 

0.76 y más 
0.61 - 0.75 
0.46 - 0.60 
0.31 - 0.45 
0.16 - 0.30 
Menos de 0.1¡; 

1 NTERPRETAC tON 

--------- EXCELENTE 
--------- MUY BUENO 
--------- BUENO 
--------- MEDIANO 
--------- ~LO 
--------- PESIMO 

( 5 ) 

En esta tests se diÓ la calificaciÓn de diez 

puntos a cada factor y se consideraron todos por Igual para evaluar 

la calidad zootécnica en todos sus aspectos. 
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Cuando se quiera profundizar más en alguno de 

los factores que comprende éste fndtce, se dará la calificaciÓn· 

mayor al factor por determinar más detalladamente. 

Se hfzo una estratificaciÓn del terreno por al-

turas sobre el nivel del mar y tomando diferentes tipos de eco1o• 

gfas con el ffn de que el número de Ranchos a muestrear se repartf~ 

ran uniformemente por todo el Municipio y asf obtener un resultado 

uniforme más acertado de las condiciones prevalecientes. 

los propietarios de los hatos ganaderos fueron 

Interrogados con los cuestionarlos preparados y se observaron en -

ellos aproximadamente un 5Cfk de la poblaciÓn haciendo hincapié en 

la observaciÓn de los sementales utilizados. 

A cada pregunta se le otorga la unidad como pu~ 

tuación y en Jos aspectos más Importantes se les diÓ mayor califi

caciÓn, siendo la mfnlma puntuaciÓn aplicada, 0.5. Aparentemente 

en la escala numérica, es corta la distancia que existe entre la má~ 

xlma calificaciÓn aplicada y la mfntma; pero si se considera que la 

multlplicactón de todas las calificaciones de los factores se efec• 

túan para obtener el fndlce de productividad, nos dará un resultado 
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final en el que observaremos la dtstancta que existe entre explo

taciones pecuarias con métodos zootécnicos verdaderos y aquellos 

en los que no se practican. ( 3 ) • 
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GENET CA 

CONCEPTO Y ALCANCE DE LA GENET ICA .- Se llama 

GENETICA a la Ciencia que estudia los fenómenos relativos a la he

rencia y a la variaciÓn de los seres vivos. Su finalidad es, pues, 

el descubrimiento de las leyes que rigen la transmisión de tos ca

racteres que presentan los Individuos a su descendencia y la deter

minaciÓn de las causas a que obedecen las diferencias que se obser

van entre los seres que pertenecen a esa descendencia. 

Se entiende por herencia Ja tendencia de los 

seres a reproducir fielmente las caracterfstlcas de sus progenito

res. VariaciÓn es la tendencia que se manifiesta en los Individuos 

a diferenciarse unos de otros y todos los organismos están sometidos 

a estas dos tendencias opuestas, y de las resultantes de sus accio

nes mutuas depende el conjunto de caracteres que cada uno posee. 

( 7 ) • 

La finalidad fundamental del criador de anima

les productores de carne es obtener reses que transfonnen con la ma

yor eficacia ciertos productos vegetales y productos animales de de

secho en alimentos nutritivos para el hombre y que sean de la cali

dad necesaria para agradar al paladar humano. 
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En un mundo cuya poblaciÓn humana está crecien

do constantemente y en el que existe, por lo tanto, una reducciÓn 

en el margen de seguridad entre las necesidades de alimentos y la 

producciÓn mundlal, tiene gran Importancia que esa transfonmactón 

se haga del modo más eficaz que sea posible. 

Nunca se insistirá bastante en que la crfa de 

animales para carne, como arte, es una actividad antigua, pero, -

considerada como clencta, es reciente. Por tanto, las futuras In-

vest1gaclones pueden modificar algunos de los conceptos aceptados 

hasta ahora. ( 8 ) 
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CUEST U>NAR 10 DE GENET ICA 

l.• GENOTIPO PARA PRODUCCION 
DE CARNE (EN MACHOS) 

11.- IDEH PARA HEMBRAS 

111.- FENOTIPO DE MACHOS 

IV~- FENOTIPO EN HEMBRAS 

a).- de registro 

b).- sin registro 

e).- cruzado 

d) .- crlo llo 

a).- de registro 

b).- stn registro 

e).- cruzada 

d) .- criolla 

a).- excelente 

b) ... muy bueno 

e).- bueno 

d).- aceptable 

e).- regular 

f).- malo 

a).- excelente 

b).- muy bueno 

e).- bueno 

d).- aceptable 

e} • - regu 1 a r 

f) .·- malo 

- 16 -
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v.- FERTILIDAD (crfas viables al año por cada 100 vacas) 

a).- 80 o más 1.0 

b).- 70 a 80 

e).- 60 a 70 

d).- menos de 60 

o.s 
0.6 

0.5 

VI.- PRECOCIDAD (edad de la madre al primer parto) 

V 11 .• - SELECC toN 

VIII.- SISTEMAS DE REPRODUCCION 

a).- 24 meses 1.0 

b).- 30 meses 0.8 

e).- 36 meses o más 0.6 

a).- de pedtgree o re
gistro de produc-
ct6n · 2.0 

b).- selecciÓn fenotf-
plca 1.6 

e).- al azar 1.0 

a).- cruza absorvente 1.0 

b).- Consanguinidad 0.8 

IX."!" PROOUCClON (rendimiento o peso vivo total) 

a).- pesan periÓdica-
mente los animales 1.0 

b).- solo cuando están 
pr6xlmos al merca-
do o.a 

e).- solo por aprecta
c1Ón personal para 
enviarlos 0.6 
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AliHENTAClON 

Durante los Últimos treinta años, se ha produci

do una notable transfonmactón en los métodos empleados para la pro~ 

ducclón de carne de ganado vacuno. los animales se engordan hoy -

para mercado a una edad más temprana que antes. Como están todavfo 

en crecimiento activo y sus músculos y esqueletos se encuentran en 

pleno desarrollo, necesitan mayor aportaciÓn de protefnas y materia 

mineral que los animales adultos. Además, están más expuestos a -

sufrir una falta de vitaminas. 

Al seguir tos métodos modernos de producciÓn de 

carne, es necesario practicar una alimentaciÓn clentfftca, para e

vitar deficiencias y lograr resultados satisfactorios. 

Hace algunos años, se criaban las reses hasta la 

edad de 2 a 3 años antes de engordarlas para enviarlas al mercado. 

lograban la mayor parte de su desarrollo a base de pastos baratos 

y solfan pasar los inviernos sÓlo con forrajes. 

En la actualidad los animales se engordan mien

tras están creciendo para venderlos en el matadero entre los 12 y 

los 18 meses de edad, sea como terneras o como añojos engordados" 

Algunos animales se venden Incluso en el momento del destete como 

terneras engordadas. 
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Esta notable modificaciÓn en la edad a que se envfan 

las reses al mercado ha obedecido a dos causas: en primer lugar, los 

consumidores prefieren trozos pequeños de carne y carne tierna, con 

un mfntmo de desperdicio graso. En segundo ténmtno y el más lmpor-

tante, las reses engordadas a una edad temprana proporcionan el au

mento de peso en forma más económica que las engordadas cuando tle-

nen mayor edad ya que es bien sabido que los animales de poca edad 

necesitan mucho menos alimento por kilogramo de aumento de peso que 

los adultos y que obtienen su aumento de peso en forma notablemente 

más económ 1 ca. 

Por ejemplo, una ternera de un mes de edad, alimen

tada abundantemente con leche, puede aumentar diariamente a razón 

de un kilogramo de peso por 100 kilogramos de peso vivo, mientras • 

que un aumento diario de 300 gramos por lOO kilogramos de peso vivo 

es muy grande para un becerro de engorde de 2 años de edad. 

Existen las siguientes razones para que el aumento 

de peso de los animales jÓvenes sea más rápido y para que la produc-

ctón de carne resulte más económica que es lo que pretendemos: 

1.- La proporciÓn de agua en el peso adquirido es 
mayor que en los animales de más edad, y ade- , 
más, el aumento de peso contiene más protefnas 
y menos grasa, lo cual tiene mayor valor de 
energfa neta que )as protefnas. 
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2.- Los alimentos consumidos por los animales jÓve
nes suelen ser más pobres en fibra que los que 
se dan a los animales adultos y. por tanto, son 
más digestibles y más ricos en energfa neta. · 

3.- Como los animales jóvenes consumen más alimen
to, con relaciÓn a su peso vivo, les quedan p~ 
ra la constituciÓn de sus tejidos, después de 
satisfacer sus necesidades de sostenimiento, -
una parte mayor de su ración. 

Estos factores contribuyen notablemente a la mayor • 

economfa del aumento de peso en los animales jÓvenes. Contraria--

mente a lo que vulgarmente se cree, no existe ninguna prueba de que 

un animal joven utilice mejor la energfa neta de los alimentos, des• 

pués de satisfacer las necesidades de sostenimiento, que un animal 

adulto. ( 11 ) 
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CUESTIONARlO DE' ALIHENTACl{)N 
.• f.~ 

;r~- a).- ¿Cuenta e 1 Rancho con agua abundante en 
todo momento y de fácil acceso? Sl 1.0 

b).- Con agua escasa en estiaje 

e).- Con agua muy escasa y a distancia 

o.s 
0.6 

11.- a).- ¿Se proporcionan suplementos proteicos
en la alimentaciÓn de todos los anima-
les durante el estiaje? SI 1.0 

J ll.-

b).- Solo a hembras paridas o gestantes 

e).- A ningÚn animal 

¿Que tipos de forrajes existen en el potrero? 

o.a 
0.6 

a).- Praderas con zacates mejorados 1.0 

b).- Praderas con zacates naturales de la reglÓn o.a 
e).• Son terrenos breñosos 0.6 

IV.- a) •. - ¿Se proporcionan suplementos de vitaminas y 
minerales? S 1 1.0 

b) .- Solo piedras mineralizadas o sal 0.8 

e).- Stn suplemento alguno 0.6 

v.~ a).- ¿Existe una dieta de finalizaciÓn desde-
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tres meses antes de salir al mercado? 

b).- Solo un mes y medio antes 

e).- No se practica 

Vl.- ¿Se crfan adecuadamente los becerros? 

a).- Se les permite todo el calostro y leche 

Sl 1.0 

o.s 
0.6 

ad-llbitum durante su perfodo de lactancia SI 1.0 

b).- Todo el calostro y solo media leche 0.8 

e).- Solamente leche y racionada 0.6 

VIl.- a).- ¿Se practica la rotaciÓn adecuada de potreros? SI 2.0 

b).- Rotación estacional a criterio 1.6 

e).- Stn rotaciÓn anual 1.0 

Vlll.-r .-Tomando en consideraciÓn que el fndfce de agostadero 
es de 5-7 Has./cabeza/año, 

a).- ¿Respetan este fndlce? 

b).~ Mas de 7 Has./cabeza/año 

e).- Menos de 5 Has./cabeza'laño 
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M A N E J O 

El tipo de manejo que se practique con tos 

animales de una explotaciÓn ganadera Influirá directamente en los -

beneficios que se obtengan. 

Este manejo deberá abarcar desde la hora -

del nacimiento de la crfa, ya que cuando se ha conservado una vaca 

en el rebaño reproductor, con el propÓsito de que produzca una crfa, 

esa crfa deberá llegar al mercado con el objeto de pagar los costos 

de alimentaciÓn y otros gastos de manutenciÓn de sus progenitores, -

asf como los suyos propios y aún dejar un márgen de utilidad para

su dueño, st Jos métodos de manejo que se siguieron con él fueron -

Jos correctos. 

Lo correcto es que Jos bovinos recién naci

dos vivan y sl se les dá la oportunidad para hacerlo, la mayor parte 

de ellos lo lograrán. El porcentaje de los que sobreviven se puede 

aumentar, sl está a la mano el operador para prestar al animal los 

cuidados que necesite. 

En el momento del nactmtento éstos serán: 

llmpleza de hocico y nartz y desinfecciÓn y corte del ombligo. 

El descorne como stgulente paso, se puede 

- 23 -



realizar a diferentes edades, esta observancia se efectúa por las 

siguientes razones: 

1.- Se necesita mayor espacio en los cobertizos, 
establos y lotes para el ganado con cuernos. 

2.- El ganado con cuernos Inflige mayores danos 
al equ lpo •. 

3.- Hay mayores peligros para los trabajadores 
cuando manejan animales con cuernos. 

4.- El ganado con cuernos que tiene Inclinaciones 
a la pelea, mantiene a sus congéneres sJn a
cercarse a las fuentes de alimentos. 

5.- Los bovinos con cuernos, Infligen a sus com
pañeros lesiones y golpes que pueden ocasio
nar pérdidas económicas graves. 

SI el descorne se practica a temprana edad, lo po

demos realizar por medio de métodos qufmlcos como ap11cact6n de po• 

madas caústtcas tales como barras de sosa caústlca humedecidas o ni• 

trato de plata. Puntos de fuego o tenmocauterto. En todos estos ~ 

sos la aplicaciÓn se hará en el botón de cornlflcaclón. 

Debido a que hasta los 3Í meses de edad los cuernos 

son solo apéndices de piel tegumentosa se utilizan también tubos y 

cucharas para desprenderlos. 
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Más avanzada la edad, se utilizan: recortadores 

de sterra, bandas de hule, pinzas de Hodge, etc. 

Otra norma esencial en el manejo lo será la cas~ 

tractón de los becerros destinados al engorde, realizándolo por ex

tracciÓn quirÚrgica o por separaciÓn mecánica mediante pinzas de · ~ 

Burdlzzo. 
Marcaje: de piel, señalamiento de orejas, tatua-

je con tinta o con fuego procurando que éste se realice en áreas del 

cuerpo que no desmerezcan el valor de las pieles tales como la nalga, 

pierna, etc. 

Las buenas Instalaciones, con construcciones y 

materiales empleados de calidad como trampas, embarcaderos, shoots, 

ba~os, cercas, cobertizos para los animales o para los alimentos,

etc., son factores que decidirán favorablemente en un buen planea

miento pecuario. No debemos de dejar a un lado los registros rela

tivos a producciÓn, calendarios de vacunaciÓn y desparasltactón que 

también entran en este aspecto manejo. 
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CUESTIONARIO DE MANEJO 

l.- TIPO DE EXPLOTACION 

a).- Intensiva de carne 1.0 

b).- mixta o.s 
e).- extensiva de carne o.6 

11.- INSTAlAC tONES 

a).-¿Cuenta el rancho con locales ade-
cuados y funcionales? SI 1.0 

b).-Locales Insuficientes e Inadecua-
dos o.s 

c).-Sfn locales edificados 0.6 

111.-a)¿Se emplea en el manejo del ganado: 
embarcaderos, trampas, shoots, b&s
cutas, baños garrapatlcldas o mate
rial para baño? 

b) Empleo de pocos Implementos 

e) Sin ningún Implemento 

IV.-,) ¿Se llevan registros de producciÓn conve
nientes? 

b) Registros convencionales o por estimaciÓn 
personal 

e) S ln n tngún reg t stro 
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V.- SE DESTETAN, MARCAN E IDENTIFICAN A LOS ANIMALES 
CON OPORTUNIDAD Y CON UN METODO FACIL Y TECNICO? 

a}.- Si 2.0 

b).- Fuera de tiempo y sin calendario 1.6 

e).- Sin ldentlf1cactón y destete a 
criterio del criador 1.0 

VI.- PORCENTAJE DE DESTETES SOBRE ANIMALES NACIDOS 

a).- 8Cfk o más 1.0 

b).- 6~k- 8~k o.s 
e).- Menos de 60% 0.6 

VIl.- a).-¿Se hacen apareamientos oportunamente y se 
· emplea el número adecuado de toro por va

cas para conservar el nivel Óptimo de pre-
ñez? Sl 2.0 

b).- Empleo Inadecuado del semental a utilizar 
y éstos los conservan aparte 1.6 

e).- Porcentaje Inferior de sementales y el 
semental anda siempre con las vacas 1.0 
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ADAPTAClON 

El medio ambiente es el conjunto de factores ex~ 

ternos que rodean al Individuo, que constituyen su condiciÓn de -

vida y que actúan como reveladores de su potencia o caudal heredi

tario, expresándola posteriormente en los rendimientos de su pro

ducciÓn mayor o menor según sea el ambiente. ( 9 ) 

Puede mencionarse que el fenotipo de cualquier 

Individuo, es necesariamente el resultado de la lneteracctón del 

genotipo con el medio ambiente y ambos son absolutamente necesarios. 

Huchas de las reacciones del cuerpo animal son 

adaptativas no casuales, ésto es, tienden a producir salud, sobre

vivencia y reproducciÓn. Cuando un genotipo no puede responder a

daptativamente a los ambientes normales se dice que este genotipo 

determina una enfermedad heredada. 

SI consideramos cuales son los factores tnfluf -

bles bajo cuya acción pueden tomar diferentes manifestaciones los 

genes, observamos que son: luz, oxfgeno del aire, presiÓn atmosfé

rica' humedad, temperatura del atre, clase y calidad del agua, sus

tanelas minerales y nutritivas de los alimentos; es menester agre

gar a todo esto, las Influencias del el ima y de las condiciones del 
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suelo y las medidas de manejo. ( 9 ) 

El clima ejerce su acciÓn sobre los animales y éstos, 

reaccionan a su vez adaptándose unos en mejor grado que otros y asf 

observamos que el género BOS INDICUS ha logrado adaptarse mejor a 

los climas cálidos que el género BOS TAURUS. El aumento de calor-

ambiental eleva la temperatura corporal y a la par el equtllbrto

ffstcoqufmlco normal de la sangre, lo cual tiene un efecto perjudi

cial sobre la constituciÓn general de los animales Inadaptados. -

Rhoad, en 1939 demostró que las diferencias en la adaptaciÓn al clt-

ma son parcialmente de origen genético, observando también que el • 

calor solar recibido es Inversamente proporcional al color de la os-

curtdad de la capa. 

ADAPTACLON V RESISTENCIA A ENFERMEDADES PARASITARIAS 
V BACTERIANAS.-

Ehrllch y Schapper aducen argumentos que les permiten 

conclufr que las dtfereoctas de sensibilidad frente a la tuberculo ~ · 

sts son parcialmente hereditarias, asf como para la brucelosfs y • 

ciertas formas de esterilidad. Whlte e lbsen y Ward (1938), refle· 

ren casos que sugieren la Idea de que la herencia Interviene en la 

sensibilidad a la mastitls. 

Una de las enfermedades mejor estudiadas y en la que 

- 29 -



existe Indudable diferencia de sensibilidad de unas razas a otras 

es la piroplasmosts, la cual es de consecuencias graves para el 9.Sl 

nado Europeo y en cambio, es tan 1 lgera en el Cebú; Igualmente, la 

glosopeda afecta algo menos al ganado CebÚ que al Bos Taurus. Asf 

mismo, el ganado Cebú u otro animal cruzado con gran proporciÓn de 

sangre de éste Último permiten sobre su cuerpo menos moscas,. garra

patas y larvas, pudiendo admitirse que se trata de una consecuencia 

de las secrestones cutáneas, asf como del movimiento de su piel y 

a1 espesor de su pelo, todo ésto, como una respuesta de adaptaclÓn 

de esta raza al medto ambiente. ( 10 ) 

Los animales explotados en pastoreo presentan 

transtornos frecuentes en su piel, pierde flexlbilfdad y el pelo se 

alarga y se hace crespo por efecto de las bajas temperaturas. El 

"' t "' reg men de estabulaclon provoca una piel fina y flexible, de pelo 

corto y brillante; las salidas al pastoreo en animales sometidos a 

sistemas intensivos y viceversa, determinan muchas veces transtor· 

nos digestivos como consecuencia del cambio de alimentaciÓn. 

Todos los hechos anteriormente anunciados nos -

Indican la armonfa entre los genes y el medio ambiente¡ todo ésto 

es de vital Importancia en el resultado de la explotaciÓn animal. 
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CUESTIONARIO DE ADAPTACION 

1.- a).- ¿Es el clima conveniente para el tipo 
de explotación? 

b).- Clima conveniente estacional 

e).- Clima extremoso Inconveniente 

11.- a).- ¿Son los pastizales y el terreno apro-

SI 1.0 

0.8 

0.6 

piados para la explotaciÓn ganadera? SI 1.0 

b).- Pastos Insuficientes y terrenos ondu
lados 

e).- Pastos deficientes y terrenos quebra 

o.a 

dos o.6 

111.-a).- ¿Es el ganado resistente al medio en que 
se crfa? SI 1.0 

b).· Ganado medianamente resistente 0.8 

e).- Ganado con muy pocas resistencias al me-
dio ambiente 0.6 

IV.- a).- ¿El ganado recién comprado acepta bien-
la alimentaciÓn local? SI 1.0 

b).- Mala aceptaciÓn lnlctal 

e).- PresentaciÓn de deficiencias con trans
tornos graves 

V.- a).- ¿Manifiesta el ganado transtornos en su 
piel Imputables a los factores climáti-

o.a 

0.6 

cos adversos? NO 1.0 

b).- Pelo hirsuto, sin brillo, transtornos 
aparentes 

e).- Transtornos muy manifiestos en la ptel 

ó.8 

0.6 



VI.· a).- ¿Manifiesta el ganado transtornos fun
cionales leves debido a enfer,medades 
no diagnosticadas y tratadas? 

b).- Enfermedades estacionales benignas 

e).- Transtornos graves frecuentes 

VIl•- a).- ¿En los animales recten comprados, se 
observan bajas en el rendimiento de -
peso? 

b).- ReducciÓn moderada de la producciÓn 

e).- Notable reducciÓn 

VIII.- a).- ¿Son mas sensibles a las enfenmedades 
de la reglón los animales trafdos de 
otras zonas? 

IX.-

b).- Moderadamente sensibles 

e) ... Marcada sensibilidad a las enfermeda
des regionales 

a).- ¿Mejora notablemente su estado ffslco 
y su producción de carne al transla
dartos de otras zonas a este lugar? 

b)•- Mejorfa aparente moderada 

e).- Ninguna mejorfa apreciable 

X.- ¿SE EMPLEAN MEDIDAS SANITARIAS Y DE MANEJO 
ESPEC lAL PARA LOS ANIMALES REC 1 EN COMPRADOS 1 

a).- VacunaciÓn y cuarentena 

b)•- Solo vacunaciÓn 

e).- Stn ninguna medida 

NO 

NO 

NO 

NO 

1.0 

o.s 
o.6 

1.0 

o.s 
0.6 

1.0 

o.s 

0.6 

1.0 

o.s 
0.6 

1.0 

o.s 
0.6 



S A N O .A O 

Como ntngún hato puede ser econÓmico, a menos 

que est¡ sano, la disponibilidad de los servicios veterinarios~

competentes puede significar la diferencia entre el éxito o la -

falla en la crianza bovina. Se acepta que este servicio propor-

clona ayuda Inteligente y especlaltsta en momentos de emergencia, 

para el tratamiento de animales enfermos, pero el profesional de• 

be estar preparado para practicar medicina veterinaria preventiva. 

En mi opinión, la medicina preventiva, es el aspecto más Importan• 

te de la práctica profesional y para ser eficaz requiere un pro• 

grama planeado, en el cual, se asegura la cooperaciÓn del Médico

Veterinario y el que maneja el hato; por lo tanto, un método dls~ 

ñado para mantener los programas de salud de un hato, a su mfnlmo, 

necesariamente significa muchas fases de la Medicina Veterinaria.

( t 2). 

El ganadero debe de estar conclente de reportar 

cada enfenmedad nueva que aparezca ante las Autoridades competen

tes y cuando sea posible deshacerse de los restos de un animal -

muerto por enfenmedad, efectuar la Incineración ~h el fin de que 

esas enttdades'no se establezcan en la Zona. 

-Cada vez que se 1 nt roduzcan anima 1 es nuevos a 
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la reglÓn o al hato, deberán pasar un perfodo de cuarentena con 

el propÓsito de evitar el acceso a entidades patolÓgicas no pre

sentadas en el medio; asf también, no se debe olvidar que en Sa

nidad Animal son Jos vectores {moscas~ mosquitos, fauna sllves-

tre, fomltes), agentes decisivos en la transmisiÓn de bacterias, 

virus y parásitos, motivo por el cual, las medidas sanitarias -

que se tomen al respecto redundarán en beneficio de la persona • 

que las practfque. 

Asf también, es conveniente crear áreas libres 

de ectoparásitos y zonas de control de endoparásitos mediante el 

uso racional de paraslttcldas en forma periÓdica. (13) 

Dadas las condiciones zoosanftarias del Hunf-

ctplo, es conveniente el establecimiento de calendarios de vacuna• 

ciÓn profiláctica de las entidades patolÓgicas más comunes; tales 

son: 

ENTIDAD P R O D U C T O APLICACION INMUNIDAD 

ANTAAX Esporovacuna No. 4 lntradérmlca Más de 1 año 
0.5cc. 

BRUCELOS IS Cepa 19 Pliegue caudal 
5 ce. s. C. 3 - 5 años 

CLOSTR 1 D lAS lS c. Chauvoei, Septl- 5 ce • s. c. 1 año 
. cum 

C • Chauvoe 1 , Sept t- 10 cc.s. c. 1 año 
cum, Novyl 
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DERRIENGUE 

W\STITIS 

c. Chauvoef, Septt
cum y Pasteurella 

Vi rus cepa ERA -
cultivado en ri~Ón 
de cerdo 

Staphillococus 
Streptococus 
Toxoldes Staphttoco
cócicos Colli Bacte
rias 

PASTEURELLOSIS Suero Septicemia 
Hemorrágica 

PAP ILOW\TOS lS 

VIBRtOSIS 

Bacterlna Septicemia 
Hemorrágtca 

Cultivo en embriÓn de 
pollo 

Bacterlna Formolada 

lOcc. S .e. 

2cc.s. c. 

15-25cc. S .. c. 
repetido en 
dos semanas y 
cada 3 meses 

25-50 ce. pro
ft1ácttco y 
so-too ce. cu
rativo s.c. ó 
l. v. 

5 ce. S. C. 

25 ce. S. c.ó 
l. M,, repet 1 r 
a los 10 dfas 

2 ce. 3 veces 
1-7-21 dfas 
vfa s. c. 

( 14 ) 

1 año 

4 años 

Descono
cida. 

laño 

En el aspecto endoparasltarto se recomienda la a

pllcactón de produ~tos que tengan acción contra vermes pulmonares 

y gastrointestinales, tales como productos derivados de las dife

rentes sales del tetramtzole o comblnactones de cyanecethydrazlde 

con thyabendazole. Igualmente en el control de las ectoparasito

sts, se recomienda la aplicaciÓn de derivados de los Órgano• fos

forados. ( 15) 
- 35 -



CUESTIONARIO DE SANIDAD 

1.- ¿Se establecen medidas preventivas sobre las 
enfermedades prevalecientes en la zona? 

a).- S 1 

b).- VacunaciÓn solo cuando hay 
presentaciÓn de problema 

e).- Nunca se vacuna 

11.- a).- ¿Se llama al M.v.z. para diagnÓsticos o 
curaciones, cuando aparecen casos de -
muertes repentinas, problemas patolÓgi
cos, partos distóclcos, etc.? 

b).- Solo en casos extremos 

e).- Nunca se solicita el servicio 

111.-a).- ¿Se separan los animales por edades 

b).• pocas veces lo hacen 

e).- Nunca lo hacen 

lV.- a).- ¿Se hierven o se desinfectan los utenst• 
ltos de castración, descornes, jeringas, 

Sl 

SI 

1.0 

o.s 
0.6 

1.0 

o.s 
0.6 

1.0 

o.s 
0.6 

agujas, etc. S 1 1.0 

b).- Limpieza soto con agua y jabón 

e).- Sin ninguna Jtmpleza 

V.- a).- ¿Se combate Ja mosca del cuerno? 

b).- Combate estacional 

e).- No se combate 
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VI.- ¿SE PRESENTAN CASOS DE ABORTOS? 

a).- No 

b).- PresentacJ6n menor del ~~ 

e).- PresentaciÓn mayor del 2% 

VIl.- ¿HAY CASOS DE FASCIOlASIS DETECTADOS CLINICAMENTE 
O MEDIANTE EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS? 

1.0 

o.a 
o.6 

a).- NO 1.0 

b) .- Porcentaje fnftmo 0.8 

e).- Casos clfnicos observados con re-
lativa frecuencia 0.6 

Vlll.- a).-¿Hay casos de parasttosls externa en 
los animales? 

b).- Parasltosls leve 

e).• Parasltosts Intensa 

IX.- a).• ¿Se desparasttan periÓdicamente los 
animales? 

x.-

b).- Cuando hay presentaciÓn de enfenmeda
des parasitarias observadas 

e).- Nunca se lleva a cabo esta práctica 

a).- Siendo el Municipio de Tamazu1a, zona 
de derrtengue, ¿se vacuna y se combate 

NO 

SI 

al transmisor? SI 

b).- Solo se vacuna 

e).- No se realiza ninguna medida preventiva 
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D l S C U S 1 O N 

Con los resultados obtenidos en este trabajo, 

podemos hacer una valoraciÓn de las condiciones zootecnlcas que -

prevalecen en la reglón, pudiéndose resumir los fndlces de prodac

tlvldad pecuaria (l._p .. p.) en funciÓn de porcentajes(%) en la st-

gutente tabla: 

l.p.p. % 

Muy Bueno 3.7 

Mediano 25.9 

Malo 48.1 

Pésimo 22.2 

FACTOR GENETICO.- Ocupa el tercer lugar en cuan

to a calificaciÓn de los cinco factores analizados. Se aprecia-

que en general, los ganaderos del Municipio empiezan a mostrar In

quietud por mejorarse en este Importante renglón, adquiriendo para 

"' ello, buenos sementales de otras reglones, principalmente del gene-

roBos lndtcus (CebÚ y sus variedades: Gyr, Guzerat y Nelore). Es-

t?S animales, al cruzarse con los criollos, dan por resultado la

obtenciÓn de cdas con mayor rusticidad, capaces de transformar -

alimento en kilogramos carne con mayor eficiencia y más precoces 

para Iniciar la reproducciÓn. 
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Se observa que el número de hembras por semental 

oscila alrededor de treinta y cinco, número que es superior al 1 

recomendado si tomamos en consideraciÓn que los toros jóvenes al 

Inicio de su etapa reproductiva deberán cargar diez a doce hem•• 

bras, y los toros en su máxima etapa reproductiva que es a los 

3-4 anos de edad, deben de cubrir de 20 a 25 hembras, por lo tan• 

to, es de hace.r hincapié en la vigilancia que tengan en el uso de 

sus reproductores en cuanto al debilitamiento sexual prematuro 

que sufren por el número elevado de hembras a cubrir; esto obliga 

a que aumente la concentraciÓn de espermatozoides :Inmaduros y -

consecuentemente la fertilidad aparece atenuada. Cuando el núme• 

ro de hembras es superior al recomendado por semental, sucede que 

muchas no quedan cargadas en los calores que presentan y por con• 

siguiente, se alarga el perfodo reproductivo. 

Contribuye también el factor altmenticto, ya que

los animales están deftcientemente alimentados y en tal caso, su

cede que las hembras no alcanzan el nivel Óptimo de fertilidad, 

o bien, pueden quedar gestantes y abortar en alguna etapa de la 

gestaciÓn (mortalidad embrLonarla) e Inclusive, llegar al parto 

pero, siendo crlas débiles, st no mueren pronto, sf serán econó

micamente Improductivas. 
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Ahora bien, los ganaderos de la reglón, al practl· 

car su selecciÓn de animales, se gufan ante todo, por el aspecto -

fenotfplco, ó sea, en base de la apreciaciÓn externa sln tomar en 

cuenta el poder de transmisiÓn de buenos caracteres para ganado de 

carne.; 

FACTOR ALIMENTACfON.- El factor alimentaciÓn ocu• 

pa el segundo lugar en cuanto a deficiencia de los ctnco estudiados. 

En muchos de los ranchos, no se respeta el fndlce 

de agostadero, el cual, según datos de la Agencia de Agricultura y 

Ganaderfa del Estado, es de 5-7 Has. por cabeza de ganado al año, 

observándose en el Muntclpto una proporciÓn general superior a la 

anotada;. 

En la Inmensa mayorfa, no realizan rotaciÓn plani

ficada de potreros y consecuentemente, como no proporcionan suple .. 

mentos altmenttclos con adecuados niveles protefcos, vitamfnlcos 

y de minerales esenciales, la época del año en que el ganado está 

bten alimentado es sólo la temporada de lluvias, reducida de Junio 

a Septiembre y el resto del ctclo anual, la mayorfa de los animales 

se dedican a medrar para subsistir y sólo contados ganaderos apro

vechan de forrajes regionales como la punta de caña, pero haciéndo

lo en condiciones deficientes, ya que la hacinan en los potreros 

exponiéndola directamente a la acclcSn de los rayos del sol y a los 
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factores climáticos por lo que su valor altmentlclo disminuye en 

esas condiciones. 

En la mayorfa de los casos. la crianza de los lac

tantes es deficiente ya que se aprecia que un alto porcentaje de 

rancheros conservan Ideas tradicionales que van en detrimento de 

su economfa, tales como no proporcionar calostros ó criarlos con 

raciones deficientes de leche suponiendo que asf tendrán mayores 

ganancias en fonna de explotaciÓn mixta. 

FACTOR MANEJO.- En las explotaciones ganaderas del 

Municipio de Tamazula, este es el factor que registra la puntua

ciÓn más baja de los cinco factores calificados. 

La Inmensa mayorfa de los predios, carecen de loca· 

les adecuados; son muy pocos los que cuentan para el manejo de sus 

hatos, con embarcaderos, shoots, básculasry baños; nunca se llevan 

registros de producciÓn convenientes, o si los llevan, estos son 

por estimaciÓn personal; el manejo que llevan para con sus animales 

lactantes es muy deftctente, razón por la cual, el porcentaje de 

destetes sobre animales nacidos, es bajo, dicho destete lo realizan 

fuera de tiempo, a veces desde los dos meses de edad, pero por lo 

general, extendiendo el plazo conveniente. 
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El fndlce de partctones al año. también es bajo, 

volviendo a hacer menciÓn a que los apareamientos no se realizan 

con oportunidad debido a número tan alto de vacas por semental y 

como ~ste anda siempre con el hato, sufre una fatiga sexual prema

tura y muchas hembras no son cargadas con oportunidad; de ahf que 

vacas fisiolÓgicamente sanas pasen sus perfodos sin resultar ges

tantes y sospechando el ganadero de infertilidad, se deshace de-

ellas reduciendo sus ganancias. 

Es de hacer notar que debido a la falta de regls-

tros de gestaciÓn en sus reproductoras, muchas vacas son enviadas 

a los rastros en diversas etapas de gestación. Una vez que el ga

nadero acepte la consulta de 1 M.·V .z. y que en los mataderos se tns-

1 t ~ "' .. ~ 1 t tuya la selecc on de carnes, sera una razon mas para que e pro-

ductor vigile este Importante punto. 

FACTOR ADAPTACION.- Este es el factor que registra 

mayor puntuaciÓn y también el que menor variación observa. 

Los animales comprados en otras regiones, muestran 

buena adaptaciÓn al clima y terr.enos de la zona de referencia; es-

tos animales nunca se vacunan al transportarlos y tampoco se cuaren 

tenan para observaciÓn de problemas Infecto-contagiosos .• 
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Aunque en la estaciÓn de tnvterno es relativamente 

frecuente la presentaciÓn de problemas de tipo respiratorio, en ge

neral puede decirse que el clima es bueno para la explotaciÓn de ga

nado bovino, debiendo complementarse con adecuadas medidas de mane·" 

jo y alimentaciÓn. Los terrenos y pastizales son buenos en algu• 

nas explotaciones y deficientes en otros, debido principalmente a 

la erosiÓn de las tierras; el principal problema en este aspecto, 

radica en el sobre pastoreo de los terrenos y en la falta ó lrraci2 

nal rotaciÓn de los mismos. 

FACTOR SANITARIO.- Se esttmó deplorable. Las medl• 

das preventivas como vacunación, cuarentenas en antmales comprados 

en otras reglones, desJnfecctón de los utensilios, etc., sÓlo los 

efectuan un porcentaje mfntmo de explotaciones. 

La vacunaciÓn pertódtca se efectua en muy pocos ca

sos; los ca lendartos de vacunaciÓn se pract lean a criterio del ga

nadero y deflnttlvamente la aplicación de biolÓgicos, la realizan 

cuando el problema lo tienen presente. El manejo dado a estos -

productos es deficiente, no se tiene cuidado en su refrigeraciÓn 

nt en su aplicaciÓn. 

La desparasltactón Interna en el hato, se realiza 

muy pocas veces y solo en casos especiales; las ectoparasltosls de 
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garrapatas, piojos y ácaros, son poco combatidas y cuando se efec-
• 

tuan, se emplean medidas que no cumplen cabalmente su cometido. 

El servtclo del M. v. z. no se solicita; la mayo

rfa de los problemas de enfermedades en el ganado los observa el 

, 1 ~ pract co o el vaquero del rancho. Solo se consulta el criterio 

del Médtco Veterinario Zootecn1sta cuando el problema es grave, 

ha avanzado en su patogenia y es muy dtffctl su recuperación. 
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e O N e L U S O N E S 

1 .• - Las cond tetones zootécn 1 cas en e 1 Mun t

clplo de Tamazula de Gordiano, Jat., son deplorables ya que lama

yorfa de los fndtces de productividad pecuaria se registran en los 

renglones de ~LO Y PESIMO. 

11..- Los factores que registraron Jos valo

res más bajos fueron los de MANEJO Y ALIMENTACION. 

111.- La MODA correspondiÓ a los fndtces de 

productividad pecuaria (l.p.p.) localizados entre los valores 0.10 

a O~ 19, 1 o cua 1 seña 1 a un t • p.p. t-IA LO. 

IV.- La MEDIA corresponde a 0.2507. 

v.- El rango registra un valor de 51, lo 

cual nos señala la heterogeneidad que existe en la muestra. 
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R E C O M E N O A C O N E S 

1 .- Crear una Ccmtsión de Fomento Agropecuario 

~~pij'i~ ~l cultivo de plantas forrajeras, ya que se observó que las

~reas que existen para este cultivo son mux !~ducidas. ll.\f~ ~ 
Q..w r'Vl-" 't ~ ll j\}c.t 

11.- Asistencia técnica.- Reorganización de la 

Asociación Local Ganadera, creando un Comité para obtención de fon

dos con el objeto de contratar el servicio técnico para auxilio en 

los renglones de genética, manejo, allmentactón y sanidad. 
1\t..tt:~Ñt ~. ~ 

111.- Definir zonalmente el coeficiente de Ago~ 

tedero de los pastizales natlvos y establecer sistemas para su a-

provechamlento correcto. 

IV.- Enseñanza técnica en la construcción de -

silos, con el objeto de aprovechar al máximo la producciÓn de pun-

ta de caña y otros forrajes regionales. 

v .. - Ayuda técnica en rotaciÓn planificada de -

potreros con el ftn de aprovecharlos debidamente y evitar la ero ~ 

sión de los mismos. ~~al~~ 
1\A) V'~ c::b 

V 1.- Funcionamiento de la Posta Zootécnica en 

la Escuela Técnica Agropecuaria que funciona en la Cabecera Munlci"':' 

pal, con el objeto de que los Técnicos egresados, estén eapac~tados 

para dar asistencia en genética, alimentación, manejo y sanidad. 
. -53- o . 
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SUMAR 10 

Se elaboraron los cuestionarios de Genética, 

Alimentación, Manejo, Adaptación y Sanidad, tomando en cuenta la 

teorfa del M.V.Z .• GUILLERMO QUEZADF\ BRAVO. A continuación, se -

realizÓ la encuesta entrevistando 27 Ganaderos escogidos de acuer

do a la localizaciÓn de sus predios con el fin de tener un panora

ma ecolÓgico heterogéneo del Municipio. Se empezó la entrevista 

el dfa 23 de Octubre, concluyéndose el dfa 8 de Diciembre. 

Se elaboraron los resultados obteniéndose en 

grado a la deficiencia mostrada, el siguiente ordenamiento: 

1.- W\NEJO 

2.- ALIMENTAC ION 

3.- GENETICA 

4_ •. - SAN lOAD 

5_.- ADAPTACION 
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