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RESUMEN 

El desconocimiento del proceso productivo agropecuario 

contemplado en una forma integral conduce a errare~ en la a

preciación de cada una de los factores por ~enarado, lo cual 

resulta en una visión no muy clara de la ganadería de bovi

nos. 

En éste trabajo se describen lo~ principales sistemas de 

ex'llotación de bovinos en el municipio de Ameca Jalisco, con 

el fin de sentar bases sÓlidas que nos permita orientar futu

ras investigaciones. 

Se realizó éste est~dio a traves de una encuesta directa 

con un cue10tionario es"!'lecialmen-+;e diseñado nara ello, median

te el método de muestreo probabilístico estratificado, con 

los ganaderos del municinio como merco de muestreo. 

Se encontró que existen dos nrincipoles sisteme~ oe ex

plotación de bovinoB: la cría de ganado para la engorda que 

realiza el 70.7~ de lo~ ean2deros y la nroducción de leche cu 

ya actividad efectúa el 25.7% de los nroductores. Se hsllÓ 

que la ganadería en fsta localidad se hace realmente con esca 

sa tecnología. 

ix 



El 77.7% de lo~ ganaderos son ejidetarios y el resto pe

queños propietarios. 

Se brinden en éste trabajo los elementos necesarios para 

fijar lÍneas concretas de investigación para futuros trabajos. 

X 
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La creciente necesidad de alimentos que tienen el MQndo, 

y México en particular, obliga a los estudiosos en la metería 

a buscar métodos de investigación cada vez más adecuados para 

la creación de tecnologías mejoradas, con el propÓsito de so

lucionar los problemas más urgentes que enfrenta la produc

ción y frenan la Óptima productividad agropecuaria. 

Paradójicamente, la investigación ganadera en América L~ 

tina en su mayor parte ha comenzado sin tomar en cuenta a los 

sistemas a los cuales pretendían cambiar o mejorar (Paladines 

1974 ). 

El desconocimiento total o parcial que tienen los inves

tigadores acerca de los sistemas de producción contemplados • 

en una forma integral, que se llevan a cabo en el campo, hace 

que en muchas ocasiones los programas de investigación se a

parten substancialmente de las verdaderas necesidades de estu 

dio que tienen los productores en un momento y lugar determi

nados. 

Paladines (1974) señela que la emnresa ganadera no es u

na reunión amorfa de acciones, sino por el contrario, está es 

tructurada para que funcione, mejor o peor, como una ordena-

ción de acciones conjunta~ y estrechamente ligadas entre si, 

y para lo cual, una información fraccionada, no es de gran va 

lor. 
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Es por ésto que se siente la necesidad de ir al campo e 

conocer las condiciones de todo tipo que rodean e la produc-

ción, reconocer las eventuales ventajas que pudiesen tener al 

gunos de los métodos de producción ahí empleados, entender 

sus necesidades, aspiraciones y alcances, en suma, captar y ~ 

similar "su universo de producción" de una manera global y de 

aqui partir para implementar las líneas de investigación que 

generan las tecnologías de producción más apropiadas para ca

da caso definido. 

A traves del presente trabajo se pretende realizar un e~ 

fuerzo de éste tipo, esto es, estudiar, describir y analizar 

las partes que integran los sistemas de producción bovina en 

esta localidad, y la forma como esas partes se entrelazan y ~ 

fectan entre sí, para formar un conjunto de acciones, bien o 

mal integrada, pero al fin y al cabo, conceptualizado como un 

todo. 

Se recabó la información pertinente para los fines espe

cificas del estudio, a traves de una encuesta por muestreo de 

una porción de la población de ganaderos en el municipio. 

Se plantean así, los siguientes objetivos e hipótesis. 



l. Objetivos 

1.1 Definir, describir y analizar los sistem8s de pro

ducción bovina empleados en el municipio. 

3 

1.2 Proporcionar la información necesaria para determi

nar lÍneas específicas de investigación nara nosteriores est~ 

dios de la actividad ganadera en el municipio. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Se determinan los factores más im~ortantes para 

ulteriores investigaciones en la localidad. 

1.2.2 Los sistemas de producción estudiados poseen cua

lidades para destacarse y divulgarse. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Fundomentos 

Parece evidente que el primer paso a dar en un programa 

de investigación tendiente a generar tecnología para mejorar 

los sistemas de nroducción utilizados en el campo, es salir 

a él y recabar la información necesaria para darnos cuenta de 

cual es la manera como se trabaja y considerar detenidamente, 

los muy particulores puntos de vista de los productores, uara 

en base a ello, implementar los nasos que siguen con el fin 

de solucionar los problemas más ingentes que enfrentan los g~ 

naderos, hasta donde la medida de las posibilidades lo permi

ta. 

Laird (1977) menciona que en función de la experiencia 

que hasta la fecha se tiene sobre los problemas de producción 

pecuaria, .Y les posibilidades de incremento y mejoría en mo

nos de los c2mpesinos, debe aceptarse cierta dificultad para 

concluir a priori cual actividad o combinación de actividades 

de producción necu:>ric' es la máB adecuado para una situación 

concreta. Asimismo, asevera qu.e es común que los investigad~ 

res agronómicos den poco imnortancia a le variabilidad ecoló

gic8 locel, y hagan une sola recomendación general narP un ru 

bro de producción dado en una extensa áre8 geográfica. En ta 

lPs circunBt2ncieB, se estime necesario efectuar en cede re

gión de interés, los estudioB indicados parv obtener la infor 

mación requerida y llegar a concluBiones. 
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..•.••• .J'..ala~~eii • .4l.9JA}. ;i.~G¡:~a,. que el inveetigador debe, por 

tanto, comenzar por lo que puede parecer el final, localizan

do la inve~tigación a realizarse dentro del contenido de un 

si~tema de producción. Más aún, los objetivos de la investi

gación deben formE.r parte de algun sü<tema de producción, ya 

en operación y de práctica diaria. Además, señala que estu-

diando la integración de todos los factores, es la única for 

ma en que podremos medir realmente la productividad y obtener 

nuevos si~temas que eventualmente puedan ser aceptados por 

los productores. Por otro lado, asentó que ignorar el siste

ma de producción prevalenciente al planificar las investiga

ciones, sería ignorar la realidad. AÚn cuando se arguya que 

el sistema no es el mejor, ef' sin duda, el que ha decantado y 

se ha establecido a travas del tiempo, a base de la experien

cia y la necesidad del productor. 

2.2 Concepto de sistema de producción 

Jenny, citado por Laird (1977}, considera un sistema de 

producción como una entidad de producción definida en térmi

nos de los siguientes factore~ de la producción: clima, pla~ 

ta, hombre, suelo y tiempo. 

El autor del presente trabajo considera que a esta defi

nición habría que agregarle al factor anim&l para que, de esa 

forma englobe también a la ganPdería. 
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Laird (1977) menciona que corno se emplea actualmente en 

México, un sistema de producción esta definido como una parte 

de un universo de producción, en el cual los factores de pro

ducción inmodificables (suelo, climo, etc.) son razonablemen

te constantes. 

Por su parte, Paladines (1974) señala que el significado 

de sistemas de producción se puede entender de diferentes ma 

neras. El nombre mismo no implica condición, calidad ni cla

~e. El sistema no deja de serlo por ser ineficiente, poco 

productivo, inonerante o aún hasta absurdo. El si~tema com

prende una secuencia ordenada de acciones que convergen en su 

totalidad, hacia un fin común de producción y, lo que caract~ 

riza y define el ~i~tema antes que las acciones mismas, es la 

forma como éstas se unen y entrelazan. 

Gonzslez de Chávez (1981) indica que los sistemas en a

gricultura son de una naturaleza dinámica (dependientes del 

tiempo). Los procesos biológicos y económicos son dinámicos, 

debido no solo a las variaciones estocásticas y a la depende~ 

cia del tiempo sino a los cambios de objetivos y actitudes de 

los agricultores y de la sociedad. Los objetivos, ambiciones 

y actitud frente al riesgo de los productores varían durante 

el curso de la vida. Mientras algunos de los factores ~ue a

fectan a los sistemas agrarios son incontrolables e implican 

incertidumbre, otros son controlables. Por otro lado, menci~ 

na que el camino a adoptar en lo que concirne a la recopila

ción de datos para analizar un sistema dinámico y estocástico 
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debe ser flexible y hasta cierto nunto subjetivo y aproximado. 

Adem~s menciona que una descripci6n anroximativa de los sist~ 

mas de producci6n podrá ayudar en los procesos de definirlos 

e identificar sus componentes y relaciones, pero se necesita

rá un método cu~ntitativo para fijar su importancia relativa 

dentro de los sistemas y nara medir los efectos de los f~cto-

r0s variables sobre los mismos. 

2.3 Sistemas de nroducci6n en el ~~undo 

Moore (1981) se~ala que muy pocos sistemas de producci6n 

animal son tan variados y complejos como es el de utilizaci6n 

de forrajes nor animaler' rumiante:o'. Lo:o' sistemE;S verían des

de le alimentación de VPC8~ le~1eras con forrajes corechados 

hasta vacas de carne pastoreando P8Stizale8 naturales. 

Candler, (citado nor Ruiz y Blf's, 1973), de10cribe el sis 

teme neozelendés de nroducci6n estacional de leche en base a 

praderas. Es un si10tema intensivo utilizado a nivel nacional 

que se caracteriza por una producci6n estacional de leche, en 

forma paralela a le curva de crecimiento de las nreder8s. Los 

animales son manejados en forma tal que 10us necesidades encuA 

dren dentro de la curva del desarrollo de los forrajes; 

la narici6n ocurre al finel del invierno, de tal modo que la 

máxime producción de leche coincide con la máxima tase de de

sarrollo de forrajes en urimavera. El rápido crecimiento es 

entonces eficientemente transformado en leche medionte una 

carga relativamente ueseda, alrrededor de 2 vacas Jersey por 

hectárea. 
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La pradera formada a base de ballicos (Lolium spp.) Y 

trébol blanco es dividida en alrrededor de 13 sectores para 

ser pastoreada en rotación, con algunos sectores rezagados en 

primavera p<•ra coeeche de heno y/o en:cilaje. Cierta área es 

rezagada durante fines de otoño y el crecimiento acumulado in 

~ es pastoreado en invierno cuando las vacas comienzan su 

lactancia. Durante el invierno las vacas secas son suplemen

tadas en la pradera o en corrales, con el forraje cosechado 

en primavera. Con este si:ctema se obtiene una producción me

dia en todo el país de 2656 kg de leche por vaca por año y de 

4549 kg por ha. 

Alder (citado por Cannell, 1970) reporta un sistema que 

él llama producción de carne con hierba, desarrollado en In

glaterra; los terneros son destetados con hierba seca o forra 

je conservado adicionado de algun suplemento concentrado y su 

crecimiento ha permitido sacrificarlos a los 12-18 meses de e 

dad. Para obtener estos intensos ritmos de crecimiento en 

los Últimos estudios de la vida del ganado, hay que adminis

tratles alimentos de alta calidad, que posibiliten el sacrif~ 

cio a las mencionadas edades. Hay que ofrecer al animal hier 

ba de alto valor nutritivo en cantidades adecuadas y tal nro

ducto debe uroceder de un césped que permita una ingestión r~ 

pida y muy elevada, junto con un desperdicio mínimo de energía 

Deberá emnlearse la especie y variedad de pasto que se ~ 

comode mejor a las condiciones ambientales bajo les que ha de 

ser cultivada. La densidad de ganado deberá estar basada en 
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el tamaño y necesidades alimenticia~ de los animales en rela

ción con el desarrollo del pesto. Una recomendación viable 

es establecer una baja den~idad animal para poder di8poner de 

mucha hierba en primavera y principio del verano o elegir una 

denf'idad normal y. administrar alimentos suplementarios más e

delante. Respecto del método de pastoreo hey evidencia de 

que el método má~ simple y eficiente de intensificar la pro

ducción se basa en el sistema de parcelas; este sistema admi

te numerosas modificaciones para acomodarlo a las necesidades 

particulares. Estos sistemas se estan desarrollendo donde se 

administra forraje conservádo de forma permanente. Asi pues, 

la producción alcanzada en relación a la ganancia de peso por 

hectárea, dependerá de la edad, condición y tipo de ganado 

usado. 

González de Chévez (1981) menciona que las principales 

características de los sitemas de producción agreria tredici~. 

nales, que esten ampliamente extendidos sobre la Esnaña medi

terránea (Sur y Oeste del país), son una combinación entre 

producción ganadera y de cereal, con uso extensivo de los pa~ 

tos, sin que la compra del exterior de alimentos, para el ga

nado llegue a alcanzar cifras significativas. Para la produ~ 

ci6n del ganado vacuno se usa fundamentalmente la raza nativa 

"Retinta". Los cultivo:s son principalmente de cereales y cu

bren una pequeña pro~orci6n del terreno de la finca, en tanto 

que la tierra no arable y pastos naturales cubren la mayor 

parte de ella. En la tierra arable se efectúa una rotación 

de 5 a 8 años con cereal, avena o veza-avena para forraje co~ 

servado, seguido de 4 a 7 año~ de pradera. El principal pro-· 

blema o limitación de estos sistemas son la baja cantidad y 
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cal1aed de alimentoE pare el ganado durante la estación seca, 

lo que obliga a mantener bajas cargas ganaderas, resultando 

un escaso margen nor hectárea comparado con sistemas mejora

dos. Esto es causa también de que se obtengan unos Índices 

de fertilidad y mortalidad poco Patisfactorios ya que la con

dición de los animales se ve substancialmente deteriorada du

rante el verano. El suelo, el clima y los mercados han Pido 

las razones principales para la adopción de esto~ sistemas 

junto con el tamaño relativamente grande de las explotaciones 

y la falta de voluntad, de incentivos o de tecnología nara me 

jorarlo. 

Ray et al (citedoE' nor Ruiz y Blas, 1973) dan a conocer 

el siEtema forrajero de Arkansas para ganado de carne 11sando 

forrajes perennes de climP. templado y cálido. En es~e caso el 

plan forrajero está basado en el uso de una esnecie de clima 

cálido como es el pasto berm11da (eynodon dactylon L. Pers.) y 

en una especie de clima templado (Festuca Y~-31), ambas aso-

ciadas con leguminosas. Durante los meses de verano las va 

cas pastorean principalmente el pasto bermuda y el excedente 

es acumulado en parvas (loose hay stacking). También, duran

te el verano el crecimiento de la festuca se deja acumular 

"in situ" pare pastoreo de oto?ío e invi€rno. Por cade . vaca 

se necesita 0.40 hB de cade esDecie de forrajera. Un8 de l8s 

metas animales es lograr un ternero que al destete tenga la 

mitad del neso de su medre. 

Ruiz y Blas (1973) dan a conocer el hecho importante 

de que en América Latina existen pocos sistemas de producción 
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definido~ que sirvan de puntos de partida al estudio de otras 

alternativas. 

Meddaloni y Josifovich (citados por Ruiz y Blas, 1973 ) 

describen el program8 forrajero desarrollado en pergamino, A~ 

gentina para ganado de carne. En este sistema el período de 

pastoreo comenzó el 15 de Abril, cuando los terneros, de 10 

meses de edad, pesaban 230 kg y terminó el 31 de Marzo del a

ño siguiente cuando los animales pesaban alrrededor de 400 kg 

El área fue dividida en 8 potreros que fueron sembrados con 

una mezcla compleja de alfalfa, trébol blanco, trébol rosado, 

pa~to ovillo y cebadilla (Bremu~ unioloide~ Vlilld, H.B.K.). 

Cada año, uno de lo~ potreros fué arado y sembrado con sorgo 

para pastoreo de verano, a lo cual siguió la siembra de una 

pradera de invierno-primavera formada nor avena (Avena Pativa 

L.), cebada (Hordeum vulgare L.) y falari~ (Phalaris minar 

Retz); dicha mezcle fué seguida por una pradera de verano, el 

panizo ( Setaria itálica L., Beauv), ~embrada en Octubre; en el 

otoño siguiente se volvió a la mezcla perenne. Durante nrim~ 

vera y comienzo de verano se cosechÓ heno de la mezcla peren

ne; en algunas ocasiones se hizo ensilaje durante el otoño. 

En invierno los novillos fueron suplementados a campo con el 

forraje cosechsdo. Con el sistema mencionado, se mantuvo una 

carga de 3 animales nor hect8rea durante 350 días y la nrodu~ 

ción de peso vivo alcanzó 510 kg/ha/año. 

2.4 Tipos de ganadería en México 
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Flore~ (1981) señala que pare analizar le nroducci6n pe

cueriF en México resulte de utilidad, dividir la ganadería en 

los cinco tinos siguientes: 

a) Ganadería Indistrial: se caracteriza norque se compra e~ 

si todo el alimento de los animales y es típico de las 

granjas porcinas, granjas avícolas y de los corrales de 

engorda de bovinos, a~nque también se prePenta en los es 

tablos lecheros ubicados en las ciudades. 

b) Ganadería Agrícola: en este tino de explotaciÓn, los fo

rraje~ son nroducidos en la unidad y s6lo se compran los 

complementos alimenticios; es típico de los establos con 

cultivos forrajeros y las exnlotaciones de bovinos para 

carne con nraderas de clima tropical y clima temnlado 

con regadío. Se debe incluir también la nroducción ani

mal en base a re~iduos agrícolas, poco desarrollada en 

México. 

e) Ganadería Pastoril: ésta ganndería se carncterize porgue 

el animal obtiene su alimento mediente nastoreo de los a 

aost&deros. Estos puden ser de cuatro tinos: boBque

nastizal, natizal, matorral y selva baja caducifolia. 

d) Gen8dería l.lixta Trashum8nte: e::te ti;-¡o de ganadería se 

encuentra en toda le zona temnlada del país y está cons

tituida ~o~ hatos formados uor bovinos, ovinos, caprinos 

y equinos que obtienen su alimento de los agostaderos de 

terrenos ejideles o nacionales, de los caminos, arroyos, 
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canales de riego y drenes, de los esquilmos en les pare~ 

las agrícolas, de las arvenses, najas y rastrojos en el 

solar. 

e) Ganadería de Solar: se encuentra en todo el país y es el 

conjunto de animales que se explotan en los patios de 

las casas habitación en el medio rural y en las azoteas 

en las ciudades; esta formada por porcinos, aves, cone

jos, abejas, etc. 

González ~. (citados por Flores, 1981) indican que 

en la época prehispánica se intentó la domesticación de algu

nos animales, pero fue hasta la Colonia cuando se inició la 

ganadería en México. En las zonas áridas y semiáridas, se e~ 

tableció la ganadería pastoril, en las zonas templadas y tro

picales les tierras fértiles fueron utilizadas para la ganad~ 

ría agrícola, y en las áreas de mayor pendiente y menor fert~ 

lidad a las cuales fueron desplazadas las poblaciones indíge

nas, se desarrolló la ganadería mixta trashumante y la de so

lar. En la ganadería industrial, agrícola y na~toril, se han 

anlicado las técnicas productivas desarrolladas en otros paí

ses, en tanto que nara la ganadería mixta trashumante y la de 

solar, solo ~e utiliza la información desarrollada empÍrica

mente por la población. 

2.5 Sistemas de producción en México 

Los cinco grandes sistemas de producción utilizados en el 

país son descritos por De Alba (1976) y se mencionan a conti-
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nuación: 

a) El sistema de venta de becerros al destete. 

Este sistema se basa en prácticamente una fuente de in

greso dominante que es la venta de becerros el destete. Es 

típico de les regiones áridas y semiáridas, se adepta e esta 

ecologÍa por lo corto del período de buena alimentación del 

ganado (90 a 120 dÍas) que permite el crecimiento del becerro 

y regulares probabilidades de que vuelva a concebir la vaca 

en el neríodo de lluvias. El manejo del ganado se favorece 

por la extracción total de los becerros (machos) antes de la 

escasez del forraje. Los elementos que caracterizan al sis

tema son: 

- Mercado fácil de becerros de destete a precios iguales 

o mayores que los del ganado gordo. 

Reducidas inversiones en capital y mano de obra por 

área o cabeza. 

- Estacionalidad muy marcada en los partos y destetes. 

- Dependencia exclusiva de forrajes naturales. Con re-

ras excepcione~ en sequías extremas o pera animales seleccio

nados. 

El sistema es poco elástico y muy vulnerable a trastor

nos económicos cuando falta el mercado de becerros el destete. 
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En las condiciones forr!ljeraf' de México, el si"stema :?Ólo opera 

cuando hay demanda y buen precio por parte de E:?tados Unidos. 

Es vulnerable por poseer sólo un tipo de ganado par~ su ingr~ 

so. Al carecer de salida el becerro, la substitución de in

gresos por ventas de vacas viejas o jovenes, rinde resultados 

económicos muy inferiores. Sin embargo el sistema se ha per

feccionado y se adapta tan bien a las condiciones de Chihua

hua, Coahuila, Sonora y Durango, que difícilmente podrá ser 

substituido por sistemas de repasto de novillos y menos de en 

gorda de éstos, pues las tasas de crecimiento después del des 

tete, son muy inferiores en esos Estados áridos a las que se 

pueden obtener más al Sur. 

El sistema se modifica en la práctica en los estados de 

Dur~ngo, Zac~tecas, San Luis Potosí (zona árida) y partes de 

Aguascalientas y Jalisco con la inclusión de m,o o varios de 

los siguientes elementos: 

- Repasto de novillos de 1 e 2 años, del propio rancho o 

comprados a vecinos. 

- Compra y comercio de novillos. 

-~ parcial y estacional de les V8Cas en tierras 

donde prevalecen les gramíneas, y de cabras en las de mato

rral. 

- Inclusión de ovinos y caprinos. 
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Estas modificacioneF han sido dictadas por le necesidad 

económica. RepreFentan un intento de intensificar el uso de 

la mano de obra y reducir la vulnerabilidad del negocio al i~ 

greso único y anual de venta de becerros. Prevalecen estas 

modificaciones y en el orden mencionado con más frecuencia de 

Norte a Sur, en parte porque al moverse al Sur mejora el régl 

men pluvial, pero también porque se cierra primero el mercado 

de becerros más al Sur que al Norte, o sea la demanda de bece 

rros se extiende al SUr Únicamente cuando los precios de bece 

rros son muy altos. 

b) Sistema de cría y engorda en el trópico. 

Este sistema se práctica tanto en el trópico seco como 

en el trópico húmedo. Los elementos esenciales son: 

- Retención de crías hembras y machos por uno y dos años 

después del destete. 

-~ anual y bianual de novillos Para ceba. 

-~ ventas anuales de novillos segÚn su grado de 

gordura y precios ~revalecientes, y vacas horras gordas. 

- PrGderas permanentes de tipo tropical. 

Este sistema tiene gran elasticidad, congruente con los 

mayores recursos forrajeros del trópico; Sin embargo, estos 

son de suficiente calidad para producir un novillo terminado 

·. 
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de más de 350 kg en un solo año de repasto. Este es el punto 

más débil del E<ü,tema, que mantiene un inventario mayor por 

100 vacas de crías ), que el sistema de venta al destete, Hay 

muchaB esperanzas en el nivel experimental de poder reducir 

el período de ceba con mejores praderas y leguminosas. En las 

,condiciones actuales que prevalecen en el Trópico Mexicano el 

punto más débil del sistema es la falta de praderas mejoradas 

y falta de crecimiento en períodos de sequía e invierno. 

Este sistema adquiere mayor elasticidad aún con la prác

tica del ordeño parcial y estacional. Se convierte en un sis 

tema de doble propósito con mayor énfasis en la leche, según 

los nrecios y lejanía de los centros de consumo. Se caracte

riza por la cría total de becerros y 8noyo de la leche en su 

presencia y ausencia de erogaciones especiales en equipos o 

alimentos para becerros. El ingreso diario, aún temporalmen

te, reduce los requisitos de crédito de la emnresa. Los may~ 

res requisitos de mano de obra deberían hacer al siEttema pop_!! 

lar en terrenos tropicales ejidales, pero este desarrollo no 

ha ocurrido aún. Habla mal del sistema la escasez perpetua 

de leche en las ciudades tropicales y le mala calidad de ella 

Existe un campo virgen de mejoramiento tecnolÓgico de todo el 

siFteme. 

e) Sistema de producción de leche con alfalfa. 

Este sistema es tradicional en el altiplano y posee cara~ 

teres que constituyen un verdadero dogma de la lechería mexi

cana. Sus elementos principales son los siguientes: 
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- Denendencia de le alfalfe de riego como forraje de cor 

te. 

- Auxilio y reducción de las nece~idades de alfalfa con 

e~quilmos y rastrojos y/o concentrados. 

- Sacrificio de machos a día~ de nacidos y cría artifi

cial de todas las hembras. 

- Estabulación completa y muy elevadas inversiones por va 

ca. 

El sistema es típico del altiplano y congruente con la 

tradición mexicana de cultivar alfalfa bajo riego, que va des 

de Oaxaca hasta Torreón, siempre con altura mayores de mil me 

tro~ sobre el nivel del mar. Se practica casi con idénticos 

métodos nor la granja familiar de 5 a 15 vacas y el establo 

monstruo de más de mil vacas. La dependencia en la alfalfa 

es cualidad y defecto del sistema. La mínima escasez o la~ 

heladas intensas reducen la diPponibilidad de alfalfa. El 

costo de ésta es elevado y la demanda constantemente crecien

te de leche, hacen cada vez más escasos las re¡;.ervas de "he

no" o achicalada. El sistema es débil por su elevado requi<'.!_ 

to de mano de obra y altas inversiones nor vaca. Hay inten

tos reciente!:' de modificación, algunos ya generelizados, o

tros en vía experimental, que incluyen los siguientes elemen

tos: 

Reducción de inversiones y mano de obra por vaca mediante 

corrale~ con comederos, que no requieren aseo diario. Mayor 
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uso de maquinaria para alimentar animales y salas de ordeño. 

Más adaptado a zonas áridas con irrigación, nor ejemplo 

Torreón. Substitución del nastoreo directo nor la alfalfa, 

sobre todo en Invierno. La mós simple y lógica tecnología de 

ballico que ha comprobado ser capaz de producir más forraje 

en tiemno frío que la alfalfa. Los tipos de nradera nara ca

da región no han sido definidos. El Verano en algunas regio

nes es caluroso (Torreón) y permite el cultivo bajo rtego de 

especies del trópico (bermuda cruza 1), pero éste suspende su 

crecimiento en Invierno y por más tiemno que la alfalfa. 

d) Sistema de doble propósito en el trónico. 

Esta organización de la eanadería he evolucionado empír~ 

cemente en muchos países tronicales y aparenta ser una adapt~ 

ción forzada por la necesidad económica de lograr la venta de 

leche, pero en condiciones de mala calidad de los forrajes y 

escasez en la sequía, se forza al productor a retener ciertas 

características de empresa nroductora de carne, que son: 

- El orde~o con ternero y separación de la madre entre 8 

y 14 horas diarias. 

- Cría de machos y hembras nor igual. 

- Lactancias cortas dictadas principalmente por la sequía 

(producción estacional). 

A estos lineamientos nrincipales se ~daptan los ganados 



20 

tropicales, princinalmente cebuinos. En México lo más común 

es mejorar los rendimientos con cruzamientos con Pardo Suizo, 

que al mismo tiempo mejora las características de la canal. 

El sistema recibe constantes críticas por parte de técnicos 

en ganadería, y se oye con frecuencia que en realidad no es 

ningÚn propósito pues se produce carne mal e ineficientemente 

y muy ooca leche. En el trópico con estación seca prolongada 

y lluvia total de menos de 1200 mm el si~terna es defendido por 

los ganaderos corno única manera de sostener el negocio, sobre 

todo cuando descienden los precios del ganado en pie. 

En el SUreste, con nrecipitaciones de 2500 mm, el sistema 

se vuelve ilÓgico ante la posibilidad de mejorar oraderas con 

esoecies nuevas de gramíneas y la introducción de leguminosas. 

Los datos obtenidos hasta el momento indican que con esas pr~ 

deras y con métodos m~s especializados es factible producir la 

cría artificial de terneros y ganado con sangre Holstein. Lac 

tancias más largas y sin ayuda de concentrados parecen facti

bles y sólo falta el análisis económico de resultados de más 

larga duración. Del mismo modo en tierras de riego dentro de 

los climas tropicales parece factible desarrollar una ganade

ría de leche més intensiva, precisamente basada en el pastoreo 

directo. Los intentos de estabulación, nastos de corte y/o 

ensilaje han sido un fracaso económico, co:no era de esperarse 

por lo escasez de concentrados en ·lof' trópicos y los costos de 

mecanización. 

e) Sistemas más definidos y de subsistencia. 
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La gam•dería mexicana posee enorme varirbilidad de inte!!_ 

tos locales de nroducción animal a nivel de subsistencia. Es 

según De Alba (1976) muy difícil apuntar características que 

definan a esos si1temas. En Zacatecas y Aguascalientes, por 

ejemplo, existe una lechería trashumante: ordeño parcial y e~ 

tacional cuando estan verdes lo~ agost8deros, y vent~ de que

sos o leche para industrialización, movimiento del ganado a 

tierras de cultivo a recoger esquilmos agrícolas. Pero ésta 

descripción no se a~lica sino a casos aislados en algunos ej~ 

dos y rancherías. Más al Sur y en Terrenos montañosos cambian 

las características a regiones que utilizan ganado como pro

ductor de bueyes de trabajo, ovejas y cebras. 

Menciona De Alba (1976) que múltinles variantes también 

ocurren con el ganado menor. Ya se ha mencionado la producti 

vidad lechera de los sistemas evolucionados empíricamente en 

Nueva Rosita, Coahuile, nero la cabra en estados sureños es 

muy poco productiva y representa una esnecie de ahorro minús

culo de un capital de unos cuantos ~esos por familia. Así, 

coahuila con 800 000 cabras nrodujo 31 000 millones de litros 

de leche y Oaxaca con un inventario igual nrodujo 6 000 mill~ 

nes. 

De Acuerdo con .De Alba (1976) debe apuntarse que esto~ 

sistemas son indefinidos para le tecnologÍ8 e~crita, pero muy 

importantes para la econom{a familiar, a veces por tradición, 

pero en otras norque renre~entan un nivel nrecario, pero efi

ciente, de utilizar recursos naturales. Yucatán, por ejemplo 

utilizan el cerdo como exnlotación raquítica a nivel familiar 

pero muy imnortante en la dieta campesinA y lo hace con un in 
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ventario igual (180 000 cabezas) que un estado enorme en que 

el cerdo se concentra en piaras con grandes instalAciones co

merciales (Sonora). 

2.6 La introducción de tecnología 

De Alba (1976) hace una serie de comentarios de la gana

dería mexicana, hasta esos momentos, dice que admitiendo que 

las regiones tropicales, sobre todo las hÚmedas, son las que 

tienen mayor potencial, se nresenta el problema de selección 

de tecnologías que son aún novedosas y desconocidad en Méxic~ 

y deben ser competitivas en un nivel mundial. 

El punto crítico para el futuro en la explotación de ru

miantes radico en el desarrollo de nroderas y la introducción 

de sistemas más intensivos de ):lroducción probados en el pro

pio trónico. El número de alternativas de solución e investi 

gación que se presentan es cuantioso y se mencionan algunas 

ideas. 

Se pregunta De Alba (1976) ;,En que clima y en que nivel 

de fertilidad del suelo puede ser recomendable la lechería es 

necializada basada en nraderas de gramíneas y leguminosas? 

;,Debería México montar un programa de investigación so

bre estos forrajes, que_ redituarían a muy largo plazo y sólo 

con permanentes y estables líneas de investigación o depender 

mejor de semillas de Australia o del Africa? 
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Menciona De Alba (1976) que similares preguntas surgen 

respecto al mejoramiento genético del ganado. En México lo 

que se ha hecho con el Cebú he estado siemnre en emnresas nri 

vadas y dirigido a carne. Eses estirpes son muy poco Útiles 

para cruzamientos lecheros. ;,Debería adelantarse a la adop

ci6n de nuevos ~istemas un programa genético, puesto que los 

resultados son lentos?, ;,Deberían incluirse en gran escala 

cruzamientos con ganado lechero centroamericano, más lechero 

y más manejable que el Cebú?. 

;,Debería de inverirse el esfuerzo humano profesional en 

desarrollar personal capaz de definir y entender los siste

mas confusos y de subsistencia o dedicar ese personal a situ~ 

ciones más sencillas de explotación de tierras recién desmon

tadas o a elevar la productividad en los sistemas de riego?. 

~Es defendible cualquier énfasis tecnológico pecuario an 

te la avalancha demográfica?. 

;,Es requisito para el adeltmto de la nroducción de carne 

la transformación total de los mecanismos de mercado, aún los 

de exnortación?. 

Señala De Alba {1976) que el trabajo de investigación ne 

cesario es enorme, nues cada pequeña región va a requierir 

pruebas especiales y la adaptabilidad de tecnología compati

bles con el clima, el mercadeo y los niveles administrativos 

que lleva el productor sobre sus tierras. El trabajo requiere 

más que nada la introducci6n de sistemas comuletos de explot~ 
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ción y manejo de animales, no la acumulación enciclopédica de 

diferencias experimentale~ entre pequeños detalles. Para en

tender lo~ sistemas completos y aún para definirlo~ en los e~ 

sos de pequeña ganedería y en ejido~ de viejas tradiciones, 

la mayor limitante parece ser de personal competente a nivel 

profesional y de productor. El dilema ~e centra en que dicho 

personal requiere de conocimientos científicos para reconocer 

en que momento el acopio universal puede ser Útil e una situa 

ción local y suficiente experiencia para no introducir deta

lles forzados y copies inconscientes de tecnologías improce

dentes para México. 



III. ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 Delimitación de la zona de estudio 

El municipio de Ameca se localiza en la regióri Centro 

del Estado de Jalisco, limita al Norte con los municipios de 

Etzatlán y Ahualulco del Mercado, al Sur con el municipio de 

Tecolotlán, al Oriente con el municipio de San Martín Hidalgo 

y al Poniente con los municipios de Guachinango y Atengo. 

SU exten~i6n geográfica es de 76,571 Has. 

La cabecera municipal tiene la sieuiente localización 

geográfica: 

Latitud Norte 20· 33' Longitud Oeste 104· 03' 

Altura sobre el nivel del mar 1250 m. Según el Diagnós

tico de Area de la Agencia FIRA-Banco de México, 1983. 

3.2 Características fisiográficas de la zona de estudio 

3.2.1 Topografía 

Orográficar:1ente en el municinio de Ameca se presentan 

tres formas características de relieve (Figura No. 1): 

La primera corresponde a zonas accidentadas y abarca a

proximadamente el 61% de la superficie. 
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La segunda corresponde a zonas semiplenas y abarca apro

ximadamente el 5% del total de la superficie. 

Y la tercera corresnonde a zonas nlanas y abarca el res

to de la superficie. 
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Le~ zona~ accidentadas se encuentran en el Norte, Oeste 

y Sur de la cabecera municinal, están formcdas nor elturas de 

1,400 a 2,500 m sobre el nivel del mar. 

Les zonas seminlanas se localizan en el Oeste y Sur de 

la cabecera municipal, están formadas por alturas de 1,300 a 

1,400 m sobre el nivel del mar. 

Las zonas planas se encuentran en la periferia de la ca

becera municinal, extendiendose hacia el Este, están forma

das por alturas de hasta 1,300m sobre el nivel del mar, de 

acuerdo al Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de PIRA

Banco de México, 1983. 

3.2.2 Clima 

El clima en el municinio de Ameca, de acuerdo a la clas~ 

ficacion de C. VI. Thornwite es semiseco y semicálido, con ré

gimen de lluvies en los meses de junio a septiembre que renr~ 

sentan el 80% del total anual, los meses má~ caluroso~ ~e pr~ 

sentan en junio y julio con temneraturas media~ de 24.3'C y 

23.8'c respectivemente. 

La dirección de los vientos, en general es Noroeste a 

Sureste con una velocidP.d de 8 km por hora. 

La precinitaci·Ín media anuel es de 864 mm. 

La temperatura media anual es de 21.3'c, según menciona 
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el Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de FIRA-Banco de 

México, 1983. 

3.2.3 Suelos 

Señala el Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de 

FIRA-Banco de México, 1983 que hay una gran diverEidad de sue 

los; se encuentran entre otros, unos suelos someros con una 

cana superficial rica en humus y muy fértil, que descansa di

rectamente sobre roca caliza, sobre algún material rico en 

cal o uno que tenga abundantes carbonatos. Estos ~uelos lla

mados Rendzinas, son de origen residual. 

En la~ Mesetas Lávicas hay Cambizoles Lávicos, que pre

sentan una capa de color obscuro o negro en la sunerficie, 

muy rica en materia orgánica (humus), nero muy ácida y muy po 

bre en nutrimentos. Estos suelos se encuentran sobre una ba

se lÍtica. 

Existen Andosoles MÓlicos en las Mesetas Escalonodas 

con lomerías. Se trata de suelos de origen residual y colu

vial, derivados de cenizas volc6nicas, muy ligeros y facilmen 

te erosionables, que fijan suerte~ente el fósforo. En éste 

caso nartic;;_ll'r, tienen uno capa superficinl obscurs o negra 

y ricG en materia orgánica y nutrientes. 

3.2.4 Vegetación 

Reporta el Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de 
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FIRA-Banco de México, 1983 que la vegetación es como sigue: 

-Bosque de Pino-Encino. Este bosque, que ~e encuentra 

entre 1,400 y 2,000 m.s.n.m. y princinalmente en la Sierra de 

Laderas abruntas, bajo un clima cálido subhÚmedo; presenta u

na fisonomía dominante de encinar en faPes de crecimiento de 

fustal y latizal. 

Los elementos florísticos del estrato superior ~on, por 

sunuesto, varias especie~ de encino Quercus; Pinus l.!ichoacana 

y Pinus Ocarpa (nino real y pino trompillo, respectivamente). 

Aunque en el estrato medio no hay una dominación clara, 

vale mencionar, entre los elementos que lo componen, al tep~ 

me (Acacia pennatula ), cicua (Heliocarnus Spn), magueyes (!!..f!¿ 

ves Snn), nonales (Onuntias) y mezquites (Prosonis Spp). 

-Selva baja caducifolia. La~ asociaciones má~ tínicas 

que ocurren enéste tino de vegetación tienen como componente 

común al teoohuaje {Lysiloma acanulcensis), que se asocia pri~ 

cipalmente con el cuajilote. (Burdera fagoroides), guaje (Leu

caena leucocophala) y pochote (Ceiba acicullifolia). 

En laf zona~ de bosque de nino-encino se nresentan algu

nas especies de gramíneas ~ue se desarrollan entre el arbola

do y en los claros del bosque, Estas gramíneas constituyen 

el forraje que los moradore~ utilizan al oastorear su ganado. 

Las especies más conspicuas de ésta área son: Bouteloa 
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Sup Hilaría Ciliata, Mhulembergia duno~a, Paspalum SPp, Andro 

uogon Spn, Setaria geniculata, etc. que son pa~tos nativos de 

bajo valor nutritivo nara el ganado. 

3.2.5 Hidrografía 

Anunta el Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de 

FI~A-Banco de México, 1983 que los recursos hidrolÓgicos del 

municipio se c~mponen básicamente de los siguiente~ elementos 

Ríos: Ameca. 

Arrollas de caucal permanente: Santiago. 

Arrollos de caudal solamente durante la época de lluvias: 

La Muerta, Palmarejo, El Colomo, Los Pilares, Arrollo Grande, 

La Chirimoya, La~ Manitas y Los Arrimados. 

otros recurso¡' naturales son: diversos veneros de poca 

importancia. 

3.3 Características socioeconómice~ de le zona de estudio 

3.3.1 Actividades económicas 

El Diagnóstico de Area de la Agencia Ameco de PIRA-Banco 

de México, 1983 comenta que la estructura productiva del munl 

cipio presenta cierto grado de diversificación, aún cuando e

xiste un predominio de las actividades agropecuaria~, tanto 

por el valor de la nroducción como nor el número de personas 



dedicad?~ a ellas. 

La población económicamente activa representa el 35.2% 

de la pobl!'ción. 
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De acuerdo a la clasificación agrológica de los suelos, 

29,500 Has son susceptibles de aprovechamiento agrícola, co

rrespondiendo en su mayoría a suelos de buena calidad, de ti

po chernozem. La superficie bajo riego era de 5,600 Has en 

1977. 

Los nrincinales cultivos son: caqa de azúcar, maíz, sor

go, melón y garbanzo; produciéndose rendimientos superiores a 

los alcanzados a nivel estatal, como consecuencia de que el ~ 

so de la tecnología agrícola se lleva a cabo en el 90% de la 

superficie sembrada. 

Buena narte de la producción se canaliza a satisfacer 

las necesidades estatales, a través de los caneles oficiales 

establecidos. 

~ ganadería uresenta un favorable desarrollo, contando 

nara ello con 28,400 HaF de nastos nativos. El ganado bovino 

ascendió a un total de 87,600 cabezas en el inventario ganad~ 

ro de 1976, obteniéndose 4,200 Ton de carne en pie y 15.7 mi

llones de litros de leche de vaca, 70% de las cuales se manej~ 

ron en condiciones de estabulación y semiestabulación. 

Los mercados excedentes de producción necupria se canali 

zan hacia el mercado de la capital del Estado. 
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Las necesidades financiera~ se atienden en cinco ~ucur~! 

les de in~titucione~ de banca múltiple, las cuales proporcio

nan todo tipo de servicios bancarios en forma satisfactoria a 

los diversos sectores económicos, 

3.3.2 Demografía 

El crecimiento poblacional del Municipio de Ameca se co~ 

sidera de tipo acelerado, y el crecimiento de la noblación u! 

bana del municipio, es decir, aquella que ~e asienta en loca

liclades mayore~ a 2,500 HabitanteE, -presenta lsB siguientes 

características: sólo le cabecera municiPal e~.¿e tipo urbano 

teniendo el 45% en 1960, el 49% en 1970 y el 50% en 1980 de 

la población total municipal. 

En relación a los uromedio~ del Estado, éste municipio 

tiene condiciones de vida ligeramente desfavorables, princi

palmente en los asnectos de ingreso~ y vivienda, según señala 

el Diagnóstico de Area de la Agencia l;mecr< de FIRA-Banco de 

~téxico, 1983. 

3.].3. Vso potencial del suelo 

Las antitudes del suelo municipal por su clasificación! 

grológica se nrePentan en el cuadro No. 1: 
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CUADRO l. Uso potencial del suelo 12egÚn su ch·:'ificación a
grológica. 

Clasificaci6n SUperficie %del Uso conveniente 
AgrolÓgica en Has Total del suelo por 

í:l su capacidad 

Cla!'e I 12,500 13 Agr. int en si va 

Clase II 6,250 7 Agr. media 

Clase III 10,750 12 Agr. con rest. 

Clase IV 11' 500 12 Gan. mayor 

Cl5se V 21,000 22 Gan. menor 

Clase VI 25,000 27 Forestal 

Clase VII 6,750 7 Erial y c. agua 

Total 93,750 100 

FUENTE: Diagnóstico de Ares de la Agencia FIRA-Banco de Mé
xico, 1983. 

3.3.4 Uso actual del suelo 

Acorde a lo apuntado en el Diagnóstico de Area de la A

gencia Ameca de FIRA-Banco de México, 1983 las principales a~ 

tividades nroductivas en el municipio dan al suelo del mi!'mo 

los usos que ::;e de!'criben en la Figurp. No. 2: 

U!'o agrícola: el li'Uelo usado en ésta actividad, se en

cuentra di!'tribuído de la siguiente manera: 

-En tierras de temporal y humedad con siembras anuales 

se tienen aproximadamente 23,899 hectáreas. 

-Se dispone en el municipio de un total de 5,600 Has de 
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riego de las cuales todas se siembran efectivamente. Hay bu~ 

nas posibilidades de ampliar en 5,000 Has le actual superfi

cie de riego. 

Uso pecuario: en ésta actividod se emplean aproximadame~ 

te 28,412 Has de las cuales 5,300 son de uso intensivo y el 

resto de uso extensivo. 

Uso forestal: a ésta actividad estan destinadas anroxim~ 

demente 9,862 Has. 

3.3.5 Tenencia de la tierra 

Lo :o predios ubicados dentro de los lÍmites del municipio 

guardan actualmente la siguiente situación legal: 

CUADRO 2. Tenencia de la tierra en el Mpio. de Ameca, Jal. 
(Has) 

Tipo de Propiedad 

Ejidal Comunal Peq. Prop. Fed • , Est • y Mpa l. Total 

58,089 7,000 3,484 68,573 

FU~:NTE: Diagnóstico de Area de Agencia FIRA-Banco de Méxi

co, 1983. 

3.3.6 Infraestructura predial 

Debido a las costumbres que tienen los nroductores de la 
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zona temporalerP, de vender lr•e pacturas e introducir enima

les a pastorear esquilmos egrícolas des!>Ués de la cosecha, eE_ 

tos no se interesen nor mejorar las instalaciones de su~ te

rrenos ( cu;;ndo mucho poner o reparar cercos), ya que sin nec~ 

sidad de invertir en su~ nredios esfuerzo o dinero, reciben 

cierto beneficio económico por la porción de terreno que al

quilan, ya sea a los ganaderos de los ejidos o particulares. 

Por lo anterior podemos ob~ervar que la infraestructura 

de los predios no se ha desarrollado debido a que los nroduc

tores, ejidatarios en su mayoría, exulotan la tierre en forma 

particular y no cuenten con los recursos para ca~italizar su 

terreno y además que se resisten a organizarse por voluntad 

propia en grupos para obtener los beneficios de un crédito r~ 

faccionario y capitalizar su emnresa, de tal manera que pocos 

son los Productores que cuentan Para su terreno con maquina

ria e instalaciones adecuadas. Se uuede apreciar que son los 

pequeños nronietarios los que más se preocunan nor mejorar 

sus exnlotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, con insta

laciones, maquinaria, pozos, mejor ganado y la aplicación de 

técnicas más avanzadas que la media general, de acuerdo a lo 

comentado en el Diagnóstico de Area de la Agencia Ameca de 

FIRA-Banco de México, 1983. 

3.3.7 Contaminación 

En el municipio les caracterí~ticaE principales de la con 

taminación para lo~ siguiente~ esnectos son: 
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Agua: se encuentra contaminado del cauce del Río Ameca, 

por los deshechos del ingenio, basura~ y aguas residuales, g~ 

neradas éstas por las localidades de Ameca, Jayamitla, Ls Vi

llita y Ssn Nicolás. 

Suelos: los terrenos ocupados para depósito de deshechos 

sÓlidos, ubicados en la~ localidades antes mencionadas. 

Aire: la zona contaminada dentro de la cabecera munici

pal por la permanente fetidez que despiden las granja~ y cri~ 

deros de animales, segÚn apunta el Diagnóstico de Area de la 

Agencia Ameca de FIRA-Banco de México, 1983. 



IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Metodología 

4.1.1 Diseffo del muestreo 

El método por medio del cual se obtuvo la información 

fué el de una encuesta directa, usando el muestreo probabili~ 

tico estratificado con distribución proporcional de la mues

tra. 

4.1.2 Delimitación del marco de muestreo 

El marco de muestreo lo constituyen los gem,deros afili~ 

dos a la Asociaci6n Ganadera Local del municipio de Ameca Ja

lisco, con un máximo de 100 cabezas de ganado. La relación 

de gan<deros que conforman el marco de muestreo es de 1,175 

individuos que repre~entan el 98.7% del total de la población 

de ganaderos; el restante 1.3% (16 ganaderos) son productores 

bastante fuertes que poseen una cantidad mayor de 100 cebezas 

dPnc1oP.e un caE'o de haE'te 2,000 animales, lo cual se conE'idera 

que no ep. representativo de la inmensa mayoría de los genade

ros. Por lo anterior se consideró como marco de muestreo úni 

cemente a los 1,175 productores con 100 cabezas o menos, con 

el fin de reducir sub~tancialmente la extense vari2bilidad y 

consecuentemente el tamaffo de muestra, ya que la variable to

mada como base para hacer la determinación del muestreo es el 

número de cabezas nor ganadero, y de esta manera concentrar

nos al estudio de los oequeffos y medianos ganaderos existentes 
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en el municipio. Para los grandes ganaderos se hacen comen-

tarios al margen, aunque de una forro~ global. 

4.1.3 Dise~o de la muestra 

Se usó el método de muestreo estratificado con el fin de 

que con el menor número de observaciones o elementos de la 

muestra, llegar a resultados que tengan una probabilidad de 

error ace~table. Se estratificó la población de ganaderos en 

dos categorías de acuerdo al número de cabezas de ganado que 

tenían, de la sigJiente forma: 

Grupo 

1 

2 

Cabezas de Ganado 

6 - 25 

26 - lOO 

Para el cálculo del tamof'io de muestra se utilizó como v~ 

riable el número de animales nor ganadero. La fÓrmula emple~ 

da para la obtención del tamaqo de muestre fué: 

<K N. .2 
N <.i=l ~ s~ 

n= 

n~ Tamaño de la muestra 

N~ Total de ganderos de la población 

Ni= Número de ganaderos de cada estrato 

si
2

= Varianza de cada estrato 

donde: 

donde: 
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Y~ Media del número de cabezas en la poblaci6n 

t= Valor de la distribución de t con n grados de liber
tad 

y 0.05 

Valores: 

N= 1,175 

Ni= 716 

N2= 459 

S2= 
1 32.3 

S2= 
2 246.7 ... 

26 y= 

d= 2.6 

t= 1.96 

D2= 1.759 

n= 62 

Para reoartir el número de elementos de la muestra den

tro de los estratos se usó la fórmula: 

ni= Ni 
-~}~¡- n 

Conocido el número de elementos que consituían la mues

tra general y por estratos, se Procedió a entrevistar a los 

ganaderos. 

4.1.4 Diseño del cuestionario 
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El cuestionario fu~ .diseñado para obtener la información 

sobre la situación actual de los factore~ oue influyen en la 

producción de bovinos en el municiryio de Amece, Jalisco. Se 

formularon las preguntas que se creyó darían la inforrneción 

requerida y se ordenaron en un cuestionario de encuesta. Es

te constó de 224 preguntas agrupanas en 9 secciones que son: 

Características Generales, Alimentación, Agostaderos, G~ 

nAtica, Sanidad, Renroducción, Manejo, Comercialización e ins 

talaciones, Maquinaria y Equino. 

4.1.5 Trabajo de Campo 

Este se realizó cuestionando e; cada uno de los ganrderos 

que formaron la muestre, en visitas a las diferentes localida 

des que comnonen el municinio. Se hicieron algunas anotacio-

nes sobre peculiariéades de la gan2dería en la región. Hubo 

variaciones en la forma de la entrevista, el tiemno de dura

ción, tinos de respuestas, accesibilidad, etc. de acuerdo a 

las características narticulares de cada nersona entrevista-

da. 

4.1.6 Análisis Estadísticos 

Los cálculos que se realizaron fueron básicamente porce~ 

tajes y medios pera las variables de tipos cualitativo y cuan 

titativo respectivamente. 
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4.2 Materüles 

Se emnleÓ un cuestionario con 224 nreguntas, nara la en

trevista, tendientes a cubrir todos los factores que inciden 

en la producción pecuaria; se utilizó un medio de transporte 

nonnal nara trasladarse a los diferentes lugares de la entre

vista, asimismo se usó una cámara fotográfica para la toma de 

diapositivas que pre~entan el paisaje rural de la región. 



V. RES:IJ,TADOS 

Los datos de los resultados se agrupan de una manera es

pecial, con el fin de hacer la presentación más clara e ilus

trativa nara su mejor comnrensión, además de que se separan 

en secciones por factor de producción. 

5.1 Características Generales 

EXisten principalmente tres tipos de finalidad/sistemas 

de exnlotación gan~dera en el municipio, como se ve enla Fi~ 

ra 3 aunque la de engorda nor ser mínima no se analizará en 

este estudio. 

Figura 3. Principales finalidades en las explotaciones 
ganaderas del municipio de Ameca, JaL (%). 

f.\\\\\1E8TAA10ll 

PROD.LECHE CRIAS PIENG. PROD.CARNE 
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Como se observa, el grueBo de los gancderos se dedica a 

la cría de animales nara 18 eneorda (70.9%), actividad que se 

lleva acabo, básicamente, en la zona montañosa del noreste 

del municipio, que represent!l la mayor -parte de la superficie. 

La producción de leche (25.7%) se efectúa generalmente 

en los valles bajos, donde el cultivo principal es la caña de 

azúcar, y existe una gran limitante -para hacer gan8dería ex-

ten si va. 

Cabe destacar que algunos criadores (lO%) de ganado de 

carne ordeñan parcial y estacionalmente unas pocas de sus va

cas más productoras, aunque nada más para autoconsumo. Por o 

tro lado, la mayor narte de los nroductores de leche venden 

sus crías macho:o, sin embargo algunos de ellos los dejan y 

los venden cuando son toretes más o menos engordados, pero 

son casos excencionales. 

Un señalamiento al margen es que casi la totalidad de 

los productoreE con más de 100 animales (16 en número y 1.3% 

del total) se dedica a la engorda intensiva a nivel comercial 

que algunos han llamado ganedería industrial, con un alto gr~ 

do de tecnología, rr>querida por este ti~o de exnlotación, con 

tando además con sólidos recursos económicos. 

Como es evidente, el criadero de ganado de alto registro 

no se enct.~entra en este lugar. 

En suma, resalta el hecho de que casi les dos terceras 

partes (61.3%) del total de ganaderos poseen menos de 25 cabe 
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zss de gen~do, lo que se traduce en que le realizan como une 

actividad comntementoria de la principal que es le agricultu

ra, y de hecho así es ya que el 90% de los entrevistados ase

guraron considerarse sericultores-ganaderos, como por el he

cho de que el municipio de Amece ha sido tradicionalmente agrf 

cola. 

En lo sucesivo nara efectos de agilizar el escrito del 

texto y YJresentación de los cuadros, se utilizará solamente 

el término nequeño o mediano pera mencionar a los ganaderos 

de acuerdo con el número de cabezas de ganado: 6-25 y 26-100 

resnectivamente. 

En cuanto e lB cuestión fundamental de le tenencia de la 

tierra, existen do~ tinos de ésta: 

Flgura4.......,--.., ... -__ dol_do_en_alo ----lo-lfol. 
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Como se v,, la gran mayoría (77.4%) de la ganadería se 

realiza en terrenos ejidales con sur· eventuales característi

cas: mínima o nula inversión para mejorar las condiciones de 

la explotación, desinteres en unirse para el logro de crédi

tos yjo programas que beneficien sus medios de producci6n, e~ 

rencia casi total de infraestructura y recursos, desacuerdos 

en los intereses y fines colectivos, falta de estímulos en g~ 

neral para mejorar su ganadería, etc., etc. 

Por lo que toca a la Producción de cade tipo de animales 

en el hato, se encontró lo sirruiente: 

CUADRO 3. Promedios de le cl8sificación segÚn el tino de ani 
males en ei hato, en el Mpio. de Ameca, J~l., 198~. 

Tipo de Prod. Leche Cría P.nimales p/eng. 
Animales Peq. Med. Peq. P.led. 

Sementales 0.3 1.0 0.3 l. O 

vacas en ord. 5.0 14.0 1.0 1.5 

Vacas sin bec. 2.0 4.8 1.8 6.0 

Vacas con bec. 2.3 7.0 3.4 10.0 

Novillonas 2.1 5.0 1.2 6.0 

Engorda o.o 0.0 o.o o.o 
Toretes/Novillos 1.0 5.0 3.0 10.0 

Crías 2.3 7.0 3.4 10.0 

Total 15.0 44.0 14.0 44.5 

Esta proporción es lograda empíricamente. Los ganaderos 

de 25 animales o menos en cualquiera de los dos sistemas/fin~ 

lidades de explotac~ón en su mayoría no disnonen de semental 
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propio teniendo que hacer "maquila", con los nroblemas que e

llo implica. Esto n;csa tamh:i.én con 81¡;unos de los producto

res con m's de 25 cabezas, que no tienen semental de nlante. 

Muchos de ellos han :-eñal2do que tener sementr.l propio ero in

conveniente ya que ocr.sionan daños, y esto les acarrea probl~ 

mes sobre todo con su~ vecinos agricultores sdem's de lo cos

toso y el riesgo que repreFenta tener un semental de gran ca

lidad y aún los poco encastados. 

5.2 Alimentación 

Con relación al tino y clase de alimentos que los produ~ 

tores suministran e sus animales, tenemos el siguiente cuadro: 

CUADRO 4. Porcentaje de los genr-deros según el tino de ali
mento que nronorcionan a sus animales, en Ameca, 
Jel., en 1985. 

Tipo de 
Jl.lirnentos 

Pe st oreo en pot. 

Pe stura cortada 

Concentrados 

Subnroductos 

Rastrojos 

Maleza 

sun1. mineral 

Prod. Leche 
Peq. lóed. 

100.0 

12.0 

15.0 

100.0 

100.0 

45.0 

63.0 

100.0 

17.0 

22.0 

100.0 

100.0 

66.0 

78.0 

Críe animales p/eng. 
Peq. Med. 

100.0 

10.0 

10.0 

100.0 

100.0 

38.0 

67.0 

100.0 

14.0 

15.0 

100.0 

100.0 

50.0 

85.0 
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5.2.1 Pastoreo en potreros 

De acuPrdo el cuadro anterior se deduce que le totalidad 

de los ganaderos pastorea a su ganado, ya que es la manera 

más económica, simple y eficiente de alimentar al ganado, au~ 

que ése alimento no see de gran calidad y muchas veces las 

cantidades no sean las adecuadas. 

5.2.2 Pastura cortada 

No es muy usual la nráctica de suministrar pestura corta 

da, debido a varios factores: lo relativamente caro del pro

ducto, la escasea de especies forrajeras destinadas al ganado 

ya que la casi totalided de las tierras cultivables de le re

gión se dedican al cultivo de caña de azúcar o de básicos pa

ra alimento humano, aunque una parte de loE terrenos se siem

bran de garbanzo en Invierno, para aprovechar la humedad res! 

dual y utilizar la mate de garbanzo como fuente forrejera du 

rente el estiaje, esto es, en los primeros meses del año. Ex 

cepcionalmente los productores lecheros medianos (10~) emplean 

algo de alfalfa y maíz cortado. 

5.2.3 Concentrados 

Como se observa en el Cuadro 4 el uso de concentrados es 

tá muy restri&ido a una énoca especi~lmente crítica del estío 

y nor otro lado, a los animales que se les proporciona son 
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los más importantes y delicados del hato, como son los femen

tales, vacas en ordeña, crías y vacas con becerro, aderr.ás de 

animales enfermos y débile~. Los nroductore~ mediano~ de crí 

as de animales nara engorda dan nrioridad en el suministro de 

concentrados a sus f'ementales y crías más pequeñas. Los uro

ductores medio~ de leche que pronorcionan este producto, le 

dan preferencia a las vacas en ordeña y crías más jovenes. Un 

gran porcentaje (85fo) de los ganaderos que suministran granos 

prenaran ellos mismos sus suplementos. 

5.2.4 Subproductos 

Este tipo de alimentos es ntilizado por el total de gan~ 

daros ya que es una manera de abaratar costos, sobre todo en 

Invierno-Primavera que es cuando escasean los pastizales nat~ 

ralas los cuales son la fuente más abundante de alimentos tr~ 

dicionalmente en este lugar. El subproducto más popularmente 

empleado es la punta de caqa (60fo) por razones obvias, aunque 

el olote y las pajas no dejan de ocupar un lugar imnortante 

dentro de los subproductos usados. 

5.2.5 Rastrojos y ~eleza 

Los rastrojos son utilizados al lOO% dado su bajo costo 

y relativa abundancia durante el primer semestre del año, que 

es la etapa crítica en la alimentación del ganado. Gran nar

te de los ganaderos alquilan terrenos de cultivo, donde son ~ 
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provechados directamente los e~quilmos generalmente de maíz, 

nor el ganado. Aquí se revierta la situación, en el sentido 

de que el gan~do cerril es llevado e lPs nertes bajas de cul

tivo con el fin de, mediante neco de alquiler, nronorcionar

les le manutención estrictamente indisryensable para subsistir 

en la época difícil del estiaje. Algunos otros productores 

los confinan al corral nara Pdministrarles el rastrojo con al 
go de melaza, que es más o menos barata y abundante en esta 

época, dado que Ameca es un municinio ca~ero por excelencia, 

además de contar con su nropio ingenio. 

5.2.6 Suplementos minerales 

El suministro de la sal comdn ("salitre" como le llaman 

los Productores) es una práctica mrs o menos usual entre los 

ganaderos del municipio, aunque es variable a la época en que 

se brinda al ganado. 

5.3 Agostaderos 

Re~necto a los terrenos de agostadero donde nastorear al 

ganado, es necesario destacar el hecho de que, como se había 

mencionado anteriormente, el porcentaje mayor (77.4%) se lle

va a cabo en terrenos ejidales, básicamente en la zona monta

ñosa del noreste, donde la cría de animales para la engorda 

se lleva a cabo en ~na foYma extensiva, aunado a ésto, tene-
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mos que los productores de leche de laP tierras bajas y pla

nas del municinio, en su generalidad carecen de potreros esn~ 

cíficos para nastorear su ganado, nor la razón de que se da 

prioridad a la agricultura mediante cultivos básicos; de todo 

ésto resulta que el "mane,io" de los agostaderos no es nronia

mente éso, es decir que el aprovechamiento, uso y manejo de 

los terrenos de pastoreo esta suneditado a lo que dicten las 

circunstancias. Es asimismo por lo que no se puede hablar de 

un promedio de superficie por explotación. 

La época de utilización de notreros es sumamente varia

ble a traves de todo el año. Las esnecies de pa8toreo son n~ 

tivas, pastizales naturales como son el pasto chino, pitillo, 

grama, cabeza de burro, etc., etc. 

No existe riego ni fertilización de potreros; no se com

baten malezas ni arbustos (son fuente forrajera importan~e p~ 

ra el ganado) porque dicen los productores que no son nroble

ma o le gustan al ganado. No se queman potreros norque perj~ 

dicen al pasto residual (que también es aprovechado en Invier 

no). 

No se combaten plagas en el notrero, norque casi no exis 

ten ni estan interesados en ello. Con las nlantas tóxicas es 

mínimo el nroblema. El inicio del pastoreo lo realizan al 

caer lAs primeras lluvias; en cuanto al cambio del ganado de 

los potreros, se llevan a cabo divisiones de la totalidad de 

los potreros de coda ejido y se les asigna empíricamente una 

cantidad determinada de animales a cada sección y ahí ~erman~ 
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cen hasta cuando haya necesidrd de retirarlos. Por lo que 

resnecta al tiemoo de descanso de los notreros, es variable 

en cada ejido, nero generalmente son unos cuentos meses ( 3 o 

4) los que se les deja descansar. 

En suma, la serie de nrécticas que ee acaban de mencio

nar esta condicionada. a la organiz?ción que tienen cada uno 

de los ejidos. 

Por cuento a los productores de leche, nrincinalmente 

los pequeños, como ya se dijo, carecen eeneraliT.ente de potre

ros pronios, lo que los obliga a nrocurar el alimento para 

sus animales a la orilla de los terrenos de cultivo, brechas, 

canales, carreteras, en terrenos que nor alguna causa no se 

sembraron, etc., con el "cuidado" de un vaquero que treta de 

controlarlos; y por las tardes son confinados a lo~ corrales 

que casi siempre estan a un lado o atrás de las C8Sas. Rsta 

es muy similar a la ganedería llamada "trashumante". 

Cabe hacer mención que existen ganaderos (15%) que po

seen terrenos nronios de agostaderos, nrincinalmente entre 

los nroductores medios de los dos si~temcs/finalidades. 

5.4 Genética 

La totalidad del gan8do es cruzado, debido a que tiene 

un cierto grado de encastamiento, ya que ganedo completamente 

criollo cssi no existe, ya. Esto puede :o.er bueno en el senti 
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do de que, dada:c ln~ condicionEeF no muy favorables que rodean 

a le nroducción -pecuaria en éste rr:unicinio, les carscterísti

ca:o de rusticidnd del ganndo criollo le permiten enfrentar 

con éxito alto'"tmos factore~ edvert'O:" co~1o ln tonocrafíe ecci

dentada de los cerros, e~cal"e~ de alimentos en deterr.Iinedas ! 
pocar,, circunstancias un tanto desfavorable~ de sanidad y ma

nejo, etc., etc. 

De hecho los nroductore~ manifiestan que une de la~ nri~ 

cinales características que le ven a su ganado es la edar.te

ción el rr,edio, di0en que "son :ocuantadores". Los nroductores 

de leche estan setisfectos con la nroducción de sus animales 

(seoalan que aunque no lo esten, que hacen?) e un ritmo mode

rado. 

La mayor nert e de la gente CIUe ti ene ~ementa le<, sobre 

todo de lo~ ganadero~ ne~ueños, de su mismo hato cría el bece 

rro de mejore< características fenotínicas y que se vea m's 

vigoro~o (el tamaño también lo consideran) nara dejarlo como 

semental, que al cabo de 4 a 6 a!'í.os lo su:otituyen. Entre los 

ganPderos medianos que tienen semental sólo una mínima nerte 

los com-pra, ya sea en le región o alguna otra nerte del Esta

do o PFÍs, torr:endo en cuer.ta nara ello fundamentalmente le e:o 

tampa del animal, a8Í como le elzrde y la caja, y el valor 

nor SU:1Ucf'to .. 

5.5 Reproducción 
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La época de nermnnencia de los ~ementales con l~s vacas 

(cuando los productores disnonen de ellos) es variable en la 

generalidnd de los casos: cuP.ndo el gan8dero carece de semen

tal est8 condicionado a la "ma,quila", ésto se traduce en que 

no hay una época de empadre b{én definida que responda a los 

intereses particulare~ de cada productor, todo lo cu?l resul

ta en que, asimismo, no exista una énoca de pariciones conve

nientemente bién establecida, con todos los atrasos que todo 

ésto tre e. Sin emborgo se ha 11 ó uns ligera tendencia en que 

las pariciones se realizan durante el nrime.r semestre :1el año 

y más particul?rme~te en la primavera, sobre todo entre los 

ganaderoE' medianoE< que tienen un noco máE< de control en la é

poca de emnadres. 

SÓlo unn mínima :Jz~te de los entrevi~t~do~ mcnife.::tó sa-

ber q~e exi~te la inE<eminación artificial, sobre todo loE< nro 

ductores medianos de leche, aunque solo uno de elloE< la está 

utilizando para el mejoramiento de su hato lechero. La casi 

totalidad de ellos indicó que no la han usado nor lo costoso, 

la desinformación y la falta de asistencia técnica. 

5.6 Sanidad 

Las nrácticas sanitarias nreventivas están generalmente 

extendidas en todo el municipiJ, más que nada en lo que res

necta a los norásitos externos ya que instituciones oficiales 

como la Comisión México-Americana para el combate al gusano 

barrenador lleva carnnaña~ regularmente nara el control y 
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errr;dicsción de ente pr·rál"i.to. Por otrs narte la Camna~a na
cional para el Control de la garranata, arcimismo efectúa pe

riódicamente (cada 30 días má10 e menol", sobre todo en el tem

:Joral) baños garra''lr~ticida~, en cadA uno de los ejidos y pre-

dios existentes en el municipio. 

Así el nroblema con éste tipo de parásitos es nulo, aun

que se encontró con que el tábano y la mosca caussn ciertos 

problemas más que nada en ganado lechero, pero son muy noca 

combatidos. 

Por cuanto a los narásitos internol" se encuentran en la 

tercera narte de los hatos, :Jrimordial~ente en los hato~ pe

queños, aunque rara vez se nercata el ganadero de que éste es 

el verdadero ericen del enflaquecimiento de sus animales cua~ 

do ésto sucede; sólo en casos muy extremos se realizan anlic~ 

cienes de desnarasitantes. Lss nersonas cue tienen éste pro

blema dijeron no estc-r muy seguros de la naturaleza de éstos 

nardsitos, es decir si son del sistema digestivo, del hígado 

o de los nulmones. 

Por lo que toca 8 la vacunación, ésta es una nréctica 

usual entre los ganóderos del municipio, siendo la nrincinal

mente anlicada la llamada vRcune "triple" (contra Seuticemia 

Hemorrágice, Cerbón Sintomático y Edema Meligno); una ¡;ran 

pronorción sobre todo entre los ganaderos medianos, la aplic~ 

ción e~ c2da 6 meees. 

La insnección de bansdo n~ra controlar accidentes, golnes 



etc., la realizPn los nroductore~ de leche en el lugar donde 

ordeñan, revinm nrincinalmente n lP~ vacar. en ordeña. Los 

criadorP:o de ganado nara ln engords inspeccionen sus hatos en 

los potreros, sin fijar su atención en ninguno de los anima

les en esnecial, excento cuanC.o tienen :o-ementalee los revisan 

un poco más. 

No hay mucha incidenci¡, de accidentes, siendo un poco 

más frecuente la neladura en crías nequeñas de hatos lecheros 

y quebradure de miembro:? en los enirwlef' m2s pequeños entre 

los hatos de cría de ganedo. 

Respecto s los cuidados que se brindan a las vacas nróx~ 

m?s a narir, la generalidad de los nroductores de leche las 

conducen a lo:o corralP.t y los cri2dores de ganado la llevan a 

los lueere~ m6~ ~eco8 y c6modos de lo~ nntre~oe, ello c~endo 

se den cuenta de que alguna vaca está nróxima al narto, cuan

do no es así los animales naren solos allá en el DOtrero. SÓ 

lo unos cupntos (del 10 al 15%) ayudan a la expulsión del be

cerro en caso de ser necesario, les limnian 1~ mucoridad, cor 

tan y desinfectan el ombligo del becerrito, ésto sucede regu

larmentE entre los media~os nroductore~ ce leche, el resto di 

ce que 1~ vec2 Be encc!'p-~ de lJF cuidF:óos cuE:: requiere le 

cría recién neci6c. Entre lBP afecciones ~áP frecuen:eo CE 

los becerros se encuentre indudeblemente l2s diarreas (90%) y 

en menor nronorción lAs neumonÍAS (10:0), éstas primordialmen

te en los recién nacidos en el cerro en tiem~o de lluvias. 

Sólo unP mínima parte (7%) controla las di2rreas, el resto di 

ce que se controlan solPs. 
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El consumo de agua de los animales se efectúa en una 

grsn proporción (85%) en ríos, arroyos, canales, chHrcos en 

el potrero, etc., el resto en nilss o tinas dentro de los co

rrales, sobre todo en el g:medo lechero. 

En lo que se refiere al norcentaje de mortalidad en los 

diferentes tinos de ani:nales en los hPtos se encontró que es 

relativamente baja. LPs crías reci6n nacidas son las que en 

mayor nronorción mueren (5-10%) por diferentes causas, ense

guida vienen los becerros de un noco de m8s edad (con un 2-.5%) 

y nor Último est8 los vientres (2%), éstos suceden esenciel

mente en los hato~ cerriles de cría de ganado, lo que es ex-

plicsble dado el menor cuid2do que se tiene en 6sos animaleE. 

5.7 Registros/Monejo 

La totalidHd de los entrevistHdo<o manifestaron no llevar 

ninguna esnecie de regiEtros de sus hatos, ni si~uiera de 

sus animales más im~ortsntas; algunos indicaron que no valÍan 

le nena dad8 lR calidad de sue explotaciones y producci6n, o

tros re~nondían qu~ con que objeto llevar ~sas ano~aciones?, 

otro~ má~ mencionab8n no teneY lo~ medio2 suficiente~ uera ~8 

cerlo y el resto se~alÓ no tener tiem~o dis,onible nare hacer 

todo éso. 

Todos los nroductorcc iden:ifican a su ¿,an?.do con la ma~ 

ca de su fierro que se encuentra regi~trado en la Asociación 

Gan2dera Local. 
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Por otra narte, la castr?ción de toretes es unn nrácti

ca ya muy poco u.su&l entre lo~ ganaderoG del municipio. 

El imnlante de hormon8s es "oca conocido y lógicamente 

inusual en lP loca:idad. 

5.8 Instalaciones, M8quinaria y Equipo 

Es aquí donde se hace más natente la escases de infraes

tructura y recursos de los nequeño~ y medLm:Jc- gamcderos, ya 

que escasamen~e cuentan con esn¿!cio nare reunir a sus anima

les y los instrumentos más indis1)ensables nara nro7lorcionar

les los alimentos y agu8 neces8rios. 

Se tiene un nromedio de 1 corral por nroductor; ceda eji 

do o predio cuenta c0n 1 ba"o garra~aticida en el cual son ba 

ñados todos los animales de la comunidad. 

Entre los nroductores medianos de leche se encontró un 

promedio de 0.1 cAmionetas pick un, y entre los criadores me

dianoF de ganado nara lP engord& se halló un nromedio de 0.09 

cam:!.onet?. s. 

Por lo que hace a los trabajadores, los nequeños nroduc

tores atienden con una sola persona a sus animales, y los ga

naderoE medienos tienen un nrornedio de 2 vaqueros. 
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5.9 Comercialización 

En el merc~deo de lo~ nroductos pecuario~ si hay que ha

cer una distinción clara entre lO[' C)roductores de leche y los 

criadores de ganado nora la enf,ordP-, dadas las condiciones 

bién diferentes our rodean 1?. venta de ~us respectivos produ~ 

tos. 

Los criadora"' de gansdo nara la e:1¿:;ordfl casi en su tota

lidad venden ~u~ toretes ahí mismo en el rancho e comnradores 

de ahí mismo de /,meca o de fuera que lle¡:;¡m con camiones para 

transnorter el ganado a corrales engordadores en el noblado, 

a los corrales del rastro municipal o a los de Guadalajara, 

para su s?.crificio o venta nosterior. Solo uno;o cusntos los 

llevan directamente a alguno de ésos destinos .Y osí obtener 

un mejor precio. La edad nromedio a la que se venden los an! 

males de potrero es de 3 a 4 años, con un peso anroximado de 

300 a 350 kg, además obtienen ingresos de la venta de anima

les de deshecho. 

Por lo que toca a los nroductores de leche, el nromedio 

de nroducción de leche en lts./vace/día e8 de 4.75 y 5.5 nara 

los gannderos neque1oG y media:1oP rePnectivamente. SÓlo del 

10 al 15% industrializa la leche para hscer queso, nenela, re 

quezón, etc., porque dicen que obtienen mayores ganancias. La 

totalidad de ellos venden su::- nroductos lécteo8 directamente 

al consumidor en las rancherías o en Ameca. 



VI. DISCUSION 

Tal vez le descripción de los sistemes/fin8liC8des de 

producción de bovinos hecho en las u~gines anteriore~ y reve

lada e trave~ del en~lisi~ estadístico de los cue~tionarios 

formulados, haya sido reeliz8de de una manerE. muy generel. 

Esto es debido e que el mismo cuestionario fué di8c~edo para 

ser emplendo en todo el Estado de Jalisco, lo que quiere de

cir que toca los factore~ fundPrnentale~ que inciden en todos 

los sistemes de nroducción de bovino8, 

No obstante, los anteriores resultados escl~recen acept~ 

blemente el penorame sobre cueles sen y como funcionen los 

urincipalef' si<•temas/finalid8de:c de explotación de bovinos y 

como ~e hec~ eli general le gennder{p en ~~te ~unic~?io y nos 

dan a conocer laP circunstancias nrimordi8les que la determi

nan. 

Hemo~ visto como el elemento substancial que influye de

ci~ivamente en la nroducción, que e~ el económico, 2ctúa de 

unA manr::ra determinante en ~odo~ y cada uno de los f~ctores 

que inciden en el nroceso Productivo: el Productor busca ali

mer:"tPr su gBnDdo de lé3 formé ml'F ::e~cilla y ba:rP-té :JOBib:.e, 

~obre tocio e!l el e~tl;., ;.re: no le imnort2 qu.e E·WJlente de peso 

o que produzco muche lecl,e, sino que no mengUe demasiado en 

su salud. 

La cuestión de los agostaderos es un nunto imnortantisi

mo ya oue es lo fuente tradiciom1l de alimento barato nara 
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los animaleB; ya hemos observado que son en su gran mnyoría 

terrenos cerriles ejidales donde se hace la gennderia exten

siva y también Lcmos visto que no existe la organiz.eción ni 

la voluntad requeridas nara obtenc·r créditos y jo program2 s a

demás ase~oría técnica tendiente~ 8 lograr mejora~ ~ubst~nci~ 

les en su" terrenos de pa~toreo. Por otra nerte la limitante 

de lr• agricultura de básicos en la tierras b:;jae- y planas del 

Valle de Ameca. Esto es, existen obst8culos en cuanto a can

tidad y calidad de los potreros. 

No les interesa, generalmente, tener ganseo con une gran 

calidad genética, en primer lugar nor el alto costo y en se

gundo lugar nor lo riesgoso ya que saben que son animales m8s 

delicado~ que requiere~¡ mejorep. cuidados, nrefieren su "agua!!_ 

tador" garwdo un poco enes ftad o. 

El aspecto sanitario se encuentra acentablemtn~e por la 

conocida intervención de instituciones ofjciale~ zoos8nita

riaP y debido al no muy alto costo de lps vacunes. 

El f2ctor de la reproducción para llevarse adecuadamente 

requiere de un buen se~entel o semen, alimentación e~roriada, 

sc:lud, manejo ad ecuvd o y oor otra DBrt e, tiemno, recurso E' los 

cueleF gran narte de los nroductores esten poco disnuestos a 

brindarle e sus hatos, nor las m~s diveyse~ circunstancib~. 

Sabido es que -:>ara !cacer un manejo adecuado del hato, es 

necesario contar co:1 una cierta infraestructura, maq:.ünaria y 

equipo !Jue ln rna,vor :13rte de los ganaderos carece casi vor 

COiElleto. 



El aspecto fundamental de la comercielización también es 

un factor adverso ya que realmente lo1' productores no rec.iben 

precios justos y adecuado~ ~or sus Productos, que les dejen 

las utilidades necesarias Para ir capitalizando poco a poco 

sus explotaciones. 

Es evidente la gran similitud de éstos sistemas/finalid§!_ 

des de producción de bovinos con la llampda ganc-deria de "su~ 

sistencia", esto es, la que se lleva acabo con los elementos 

más p::-imGrios y como comnleme:-1to de otras actividades, sin 

nrodigarse demasiado en ryronorcionarle recursos, tie¡;;~o, Ete!!_ 

ción, como dicen muchos de los nroductores, que tienen sus 

animales "como cosa ~érCidA ", "hay nomás p'aJ. gesto", "hay al 

na~i "!;o" ••• 

do de que uarezca une crítica sin fundamentos, sino todo lo 

contrario, se debe $efielA~ que nodeross~ razones han de tener 

y de hecho ti en en parn no r.a cer de su ganHier.Í8, la ur6snera, 

progresiste, in~ovedort:, moderna ganodería que todo~ quisier~ 

mos. 

Jin embargo e~ necesa~io de~tpcar y reconocer el techo 

de pese e la serie de condicione~ Pdve~SElS aue tie~e que e~

fren-;:;nr el nroductor, éste logr¡; sacar 0rovecho y beneficio de 

todo ello. 

Haciendo un balance de lo:;; factore<> que rodean y determi 

nan la nroducción: juricico-nolítico<>, económicos, n~turales, 



socio-culturales, etc., el resultRdo es no~itivo, es decir, 

eP eonsncis la que obtienen los productoreP, nor supuesto, 

susceptible de ser mejorDde con mucho. 
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VII. CO'!CLUSJONBS 

En la investip;ación realizada se encontraro:1, se descri

bieron y se r.nalizoron los nr~ncinales sis-:emas/finalidRdes 

de explotación de bovinos en el municinio de Ameca, Jol. 

l. Los principales sistem:·s/finalidades de ~roducción 

de bovino.!' son: críe de animales nara la encorde y producción 

de leche, con un 70.77~ y 25.7~; respectivamente de los cvnede

ros dedicados a ello. 

2. El 22.3<f!o de loE: ¡:j:mederos son nequeños ;¡roniet2rios 

y el resto son ejidatarios. 

3. La casi tot1'lidrld de lo8 ganPdero8 rer-l.izan ls ;,ena

derÍ2 en una form?. muy cercan? ::: la llamada tr8dicionelista, 

con escas?8 innovaciones tecnológicas. 

Se observó que el obstáculo fundomental e:1 los fectores 

Gue inciden en le nroducción es el aspecto económico con sus 

innumerables im~licaciones. 

4. Se deduce que, dadas 1: s condicione.!' en que se desa

rrol1a 18 ~anade~íe en éste municinio, se realiza con FJlgunas 

ven-~ojas. 

Se nresenta en éste trabajo la información pertinente na 

re decidir la (s) línea (s) de investigación para no~ibles es 

tudios futuros. 



FI&.S.- DIAGRAMA DE OPERACION DE IJI &AIIADERlA BOVIIIA PRODUCTORA DE CARNE 
Elt EL MUNICIPIO DE AMECA. JAL. 1985. 



FIG.6.- DIAGRAMA DE OPERACIO/t DE lA GAIIADERJA BOYIIIA PRODUCTORA 
DE LECHE E/1 EL HUIIICIPIO DE AMECA, JAL. 1985. 
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Se ~ugiere que ~e re~lice con cierte nrioridad un estudio 

serio acerca de la correlaci6n exi~tente, si e~ que la hay, e~ 

tre el tino de tenenciR de la tierra del nroductor y la produ~ 

tividad, es decir la eficiencin en el uso de ios recursoH exi! 

tentes en le explotaci6n. 
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